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CAPÍTULO 1 

AMÉRICA LATINA 



introducción 

INTRODUCCIÓN 

Mi interés por desarrollar un trabajo de investigación sobre la identidad 
latinoamericana y las expresiones artísticas actuales, fue motivado por las lecturas de Eduardo 
Galeano y Pablo Neruda, quienes poéticamente me introdujeron a un panorama hasta entonces 
para mi desconocido. Surgió después el interés por conocer obra plástica de artistas 
latinoamericanos para seleccionar un país y un creador como tema de tesis. 

El motivo por el cual elegí la República Argentina surgió por conocer el porque era 
tan fuerte la influencia europea en un país tan austral y cual la razón por la que ahí se gestaron 
movimientos tan importantes en el arte de vanguardia. 

El tener acceso a la gráfica del Profesor Quesada despertó mi interés por conocer 
más sobre su producción plástica, por eso elegí Argentina, la Provincia de Mendoza y Luis 
Quesada como tema de mi tesis. 



AMOR AMÉRICA 
(fragmento) 

Antes de la peluca y la casaca 
fueron los ríos, ríos arteriales: 

fueron las cordilleras, en cuya onda raída 
el cóndor o la nieve parecían inmóviles: 
fue la humedad y la espesura, el trueno 

sin nombre todavía, las pampas planetarias. 

1 Pablo Neruda. Canto General. Espafta.. 2000. Ed. Cátedra. Pág. 105 

El hombre tierra fue, vasija, párpado 
del barro trémulo, forma de la arcilla, 

fue cántaro caribe, piedra chibcha, 
copa imperial o silice araucana. 

Pablo Neruda 1 
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capitulo 1 américa latina 

:1..:1.. ANTECEDENTES 

Antes de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas (que por cierto fue un 
error de cálculo, él buscaba las Indias) teníamos desarrollado ya un sistema social, económico, 
cultural y religioso totalmente opuesto al que proliferaba en Occidente. 

En América los status indígenas fueron de gran importancia no sólo por la riqueza 
cultural " ... sino porque sintetizan y dominan el ámbito de poblaciones poseedoras de una 
cerámica variad/sima, de un notable dominio en el tratamiento de metales, de conocimientos 
textiles y pictóricos muy avanzados, de monumentales arquitecturas ... ". 2 

En el ámbito artesanal, la fabricación de sus objetos tanto como para uso rutinario o 
con fin religioso, poseen una autenticidad que hace de ellos unas obras de arte " ... plenas de 
sentido plástico, reveladoras del mundo espiritual de los pueblos que las originaron ... ". 3 

Para sorpresa de Colón los pueblos indígenas tenían un amplio conocimiento sobre 
la policromía, el diseño de códices, la cerámica, la técnica textil y de metalurgia; al igual que un 
significado propio y bien desarrollado sobre la arquitectura, (lo podemos constatar en los 
templos edificados en México, Guatemala y Perú). 

La Colonización de nuestros países fue muy diferente: los espat\oles realizaron su 
conquista de forma extremadamente violenta. Encontraron todo tipo de resistencia, pero 
ocuparon el Continente de punta a punta y, en nombre de Dios, destruyeron todo lo que 
encontraron a su paso. No lograron destruir la cultura indigena, pero dejaron marcas profundas 
de su propia cultura. 

Los indígenas no sólo fueron privados de su propia cultura, sino que fueron 
obligados a adoptar una ideología traída por los conquistadores; ahora su arte ya no era un arte 
auténtico sino un arte de imitar a los artistas traídos del Viejo Continente y sus conocimientos. 

" ... el plan urbanístico de la Colonia, como también las artes plásticas, arrasan todo 
vestigio de anteriores civilizaciones, porque su objetivo es, inicialmente, extirpar en sus 
mismas raíces el pensamiento idolátrico, que se opone a la función evangelizadora ... ".4 

En la época Colonial, en América Latina, el barroco sirvió al conquistador como 
instrumento de dominación, para el indigena, la pintura barroca llegó a determinar su propio 
modo de percibir el mundo. 

Cualquier intento de representar el paisaje, los temas de la actualidad o la vida 
cotidiana y f19urar al indígena era reprimido en sus orígenes, a través de la imposición de los 

2Damián Bayón. América Latina en sus Artes. UNESCO. México, 2000. Editorial Grijalbo. Pág. 115 
30p. cit. p. 116 
•op. cit. p. 111 
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capitulo 1 américa latina 

temas, se impidió el acceso del indlgena al oficio de la pintura, o jerarquizar las funciones 
dentro del oficio. 

El indlgena dejó de tener historia con la llegada de los españoles. 

Con la llegada de los conquistadores, todos los pueblos indígenas fueron sometidos 
a una esclavitud y exterminio; por ejemplo los yaquis y los mayas fueron llevados a las fincas 
henequeneras en Yucatán. 

El asombro de ver cosas que nunca habían visto fue lo que llevó a los indígenas a 
una derrota contundente. 

"América parecía como una inversión más, incorporada junto con la pólvora, la 
imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Media. ". 5 

El Nuevo Continente era tan rico en recursos naturales que hizo a muchas naciones 
las más ricas del mundo. La fiebre del oro y la plata, y de las maderas preciosas se dio a 
conocer en el Viejo Continente y abrió paso a la invasión de América. Muchos personajes 
arribaron a los puertos sin una moneda, convirtiéndose en millonarios en el Nuevo Continente 
a costa de los indigenas que fueron esclavizados para extraer los metales tan codiciados a 
jornadas mayores de doce horas. 

"Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo 
económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posib/e.".6 

El Nuevo Continente fue saqueado para que Europa tuviera una economía 
floreciente. 

Los beneficiarios o mejor dicho saqueadores se limitaron en gastar el "tesoro" en 
caprichos frivolos y banales, mientras que las comunidades nativas se morían, ya sea de 
hambre o por las excesivas jornadas de trabajo a las que eran sometidas. 

1..2. ARTE MESTIZO 

En el siglo XVI los artistas indlgenas dieron origen a los codices coloniales en donde 
se dio un encuentro entre la pictografía prehispánica y la nueva cultura visual importada del 
viejo mundo. Los evangelizadores comisionaron la realización de códices a los artistas 
indígenas que era el plasmar en un papel (amate) la narración figurativa de sus tradiciones 
prehispánicas y el episodio de la conquista. 

5Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de América L.atina. México. 1980. Editorial Siglo XXI. Pág. 23 
60p. cit. p. 34 
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capítulo 1 américa latina 

El arte indigena se convirtió en un despreciado arte mestizo que influyó no sólo en la 
mezcla de razas; sino también en actividades humanas (míticas, religiosas, políticas) y sobre 
todo en el arte plástico. 

"Estilo mestizo; se entiende aquellas obras de estilo provinciano americano que se 
desarrollaron desde finales del siglo XVII en regiones oomo Arequipa y el Callao y en el XVIII 
en zonas de Guatemala y México.". 7 

Este nuevo arte contiene las siguientes caracteristicas: 

1 . Supervivencia de motivos precolombinos. 
2. Sensibilidad aborigen. 
3. Incorporación de elementos de flora y fauna caracteristicos de cada zona en la 

ornamentación. 

El mestizaje consistia en detalles sin gran importancia comparada con la imposición 
de una nueva religión por parte de la Conquista Espai'iola en el Nuevo Continente; los temas 
desarrollados por los artistas mestizos tenían un contexto mestizo; ya que sufrieron una gran 
influencia de la cultura occidental, pues los indígenas tuvieron que ejecutar obras plásticas 
impuestas por los conquistadores; pero se negaron a la vez a olvidar sus raíces e introdujeron 
estos elementos en la pintura, escultura y arquitectura. 

1..3. INFLUENCIA EN AMÉRICA 

Durante finales del siglo XVI y en el siglo XVII los indígenas fueron influenciados en 
el arte por Alemania, Italia y Europa Central a través de libros grabados y modelos 
occidentales, quienes ejecutaban un arte repetitivo al ser su ideología represiva. 

Lo más representativo como influencia europea en América en lo plástico fueron las 
influencias góticas, renacentistas. manieristas y barrocas, sin olvidar que también existió una 
influencia oriental; la que se dio a través del frecuente intercambio comercial entre Europa, 
América y el Oriente; que tuvo como consecuencia una alteración en los modelos europeos. 

Al ser importados artistas europeos al nuevo continente; se sintieron influenciados 
por la exuberancia de los pueblos indígenas, en los paisajes y en las formas nuevas 
descubiertas en la ecología (animales nunca antes vistos por ellos: leopardos, cacatuas, 
papagayos de un asombrante colorido), y toda la magia que envuelve a América; que cambió 
completamente su manera de representar las cosas. 

7Damián Bayón. América Latina en sus Artes. UNESCO. México. 2000. Editora! Grijalbo. Pág. 165 
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Durante el siglo XVI el arte americano careció de una libertad creativa por parte del 
ejecutante y comenzó por la copia de obras importadas de Europa como fueron grabados, 
pinturas y esculturas, los temas que desarrollaron los artistas indigenas fueron esencialmente 
religiosos y con la imposición de una cultura e ideología diferentes el arte fue cambiando 
gradualmente como reflejo de la fusión de la cultura occidental y precolombina. 

El artista americano aprendió con rapidez las técnicas y ensel'lanzas traídas por los 
maestros europeos, convirtiéndose el indígena en un simple artesano al servicio de las órdenes 
religiosas con el fin de desarrollar la reproducción de temas evangelizadores. 

América se incorporó a la cultura occidental a través de la Conquista y Colonización 
y desde entonces ha enriquecido su lenguaje. 

El estilo desarrollado en el período de la colonia presenta como dice Francisco 
Stastry " ... (una] gran belleza y (un] exótico mestizaje .. .'' 8 sin olvidar que a pesar de la gran 
influencia europea contiene una característica americana. 

La gran pintura latinoamericana de la época colonial es esencialmente religiosa. 
Hemos hablado de un arte mestizo hasta este momento y para tener una idea clara de este 
concepto Manuel Toussaint lo definió así: " ... en el cual el indigena daría su contribución a 
través de motivos locales o de interpretación americana, desde los antropomórficos, 
zoomórficos, fitomórficos a los geométricos y folklóricos". 9 

Ante los grandes sucesos de la Conquista y la Colonización de América y la 
consiguiente transformación cultural para los pueblos indígenas; trajo como consecuencia el 
arte mestizo; hayándose en la Colonización una búsqueda frenética de autenticidad y un 
lenguaje estable, que dio como resultado en el siglo XVII la formulación de una identidad, se 
incorporaron motivos indigenas en la arquitectura y en las artes decorativas (muebles, 
cerámica}. La exhuberancia en decoración y disel'los dieron un carácter de distinción a las 
artes. Y en el siglo XVIII nació el estilo Barroco Mexicano que fue una mezcla densa y 
llamativa de motivos europeos que se unió a las tradiciones características locales. Este estilo 
fue adoptado por los hijos de los europeos nacidos en México y marcó el inicio de la tradición 
artistica colonial genuinamente mexicana. 

1.4. MOVIMIENTOS SOCIALES 

Durante las diversas épocas de su descubrimiento, a América se le designó 
sucesivamente como Las Indias, Tierra Firme, Indias Orientales, Nuevo Continente y Nuevo 
Mundo. 

10p. cit. p. 131 
90p. cit. p. 134 
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El Continente entero está formado por enormes terrazas y mesetas que datan de 
periodos muy remotos, tiene la cadena montal'losa más larga del mundo y posee todos los 
climas y fauna más variadas. 

A consecuencia de la abundancia y variedad de recursos naturales, América ocupa 
el primer lugar en las actividades económicas del mundo. 

Con la Conquista se derrumbaron los fuertes imperios indigenas y con la 
Colonización gran parte de sus pobladores aborígenes se mezclaron con los europeos. 

En América Latina penetraron las tendencias que triunfaban en Europa, sin que 
fuera un aliciente para desarrollar estilos nacionales bien definidos. 

A partir de las últimas décadas del siglo XIX, Estados Unidos pasó a ser el nuevo 
modelo construido por las Repúblicas Sudamericanas, que tuvo algunos tintes más o menos 
europerizantes. 

Desde la Independencia hasta principios de siglo XX el arte latinoamericano tuvo 
una precaria vida, de rutinaria imitación del más convencional arte europeo, ni en pintura, ni en 
arquitectura y mucho menos en escultura, se produjeron obras de auténtica identidad; la 
independencia política no produjo arte con características propias ni con valores nacionales. 

La revolución mexicana que impulsaría un sello artlstico propio, dio a los artistas el 
orgullo nacional, y buscó en los valores populares y raciales el reconocimiento de su propia 
personalidad. 

El Muralismo Mexicano constituyó un aliciente para toda América Latina como 
rechazo a la Conquista española y a los valores que ella introdujo, y a los diferentes regímenes 
políticos como el imperialismo y la dictadura. 

Nació el interés por lo indígena, constantemente humillado por las oligarquias 
gobernantes. Y hacia los años cincuenta las nuevas generaciones artísticas rechazaron lo 
extranjero. En centros artísticos europeos se inició y crece el respeto por la obra de los 
numerosos artistas latinoamericanos. 

En México el indigenismo se concibió como una tarea de Estado en función de las 
necesidades e intereses nacionales. 

El indigenismo oficial plantea que el indígena va aportar lo más positivo de su 
cultura para contribuir a fertilizar a la nacionalidad mexicana, y dio lugar a una unión entre lo 
europeo y lo autóctono, es decir, una cultura mestiza. 

En Brasil, Venezuela y Argentina surgieron movimientos de vanguardia del mundo 
artístico Sudamericano. 
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Los paises del Sur se apartaron por completo del pasado indigena y encontraron 
sus propuestas, al seguir las influencias de los movimientos modernos en Europa. 

A partir de la década de los 20's, se inició la intención de querer cambiar las artes 
plásticas en Latinoamérica. El Impresionismo que nació en Europa influyó en artistas de América 
que lo adoptaron como propio. 

También el Surrealismo fue acogido con gusto en México, Chile y Argentina, 
enriqueciéndose con la magia del ambiente americano. 

1.5. MÉXICO: IMPULSOR DE UN NUEVO ARTE 

En México se dio un fenómeno muy importante: el Muralismo. Diego Rivera, David 
A. Siqueiros y José Orozco ejercieron una gran influencia en el resto de Latinoamérica. Esta 
producción pictórica se caracterizó por retomar las tendencias utilizadas por los grandes 
maestros europeos en cuanto a técnica, pero con una diferente visión al exaltar los rasgos del 
indigenismo olvidado y la problemática nacional. 

Su más importante característica fue reafirmar la "mexicanídad" con un mensaje 
ideológico. 

•... tanto los pintores brasileños como los mexicanos supieron aprovechar de la 
influencia francesa su elemento creador por excelencia, es decir, su espíritu de libertad, 
empleándolo como punto de partida para una lucha contra el convencionalismo de la visión 
pintoresca, y yendo al encuentro de una imagen más sincera de las realidades nativas ... ". 10 

A pesar de la preocupación por los temas populares que se afirman, surgieron 
grupos de artistas que se negaron a desligarse de toda influencia europea entonces el 
Neoclásico y el Romántico. 

1.6. UN NUEVO ARTE LATINOAMERICANO 

Una concientización plástica nació en las primeras décadas de 1900 entre los 
artistas que partieron de una búsqueda "por lo nuestro", se abrió paso a una realidad social que 
se hizo presente sólo en América Latina y que no tuvo nada que ver con Europa; querían 
encontrar la forma de definir e identificar una identidad. 

'ºOp. cit. p. 23 
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Los latinoamericanos tenemos en común un idioma, una ideologia, una historia 
social y politica. Ante la pregunta ¿quiénes somos?; sabemos muy bien que no somos 
europeos, pero estamos muy ligados a ellos. 

La composición tan heterogénea hizo siempre definir que es América Latina y 
quienes somos los latinoamericanos y se complica aún más en los últimos al'\os al instalarse 
empresas coreanas y japonesas. 

Muchos artistas plásticos prefirieron estar más informados acerca de los 
acontecimientos culturales que surgían en Europa; que encontrar la autenticidad de su país 
para expresarla en su obra. 

La influencia de México en América Latina a partir del Muralismo se con'(irtió en el 
estilo internacional de los al'\os treinta que abrió una concientlzación a las naciones americanas 
y transmitió que el arte es un factor de progreso, de integración y transformación nacional en 
donde se declaró a través del Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y 
Escultores de México publicó en 1923: 

" El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana 
del mundo y su tradición indígena es la mejor de todas. Y es grande precisamente porque 
siendo popular es colectiva, y es por eso que nuestro objetivo estético fundamental radica en 
socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición absoluta del 
individualismo por burgués ... Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición 
entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, los 
creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de 
propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, ... una finalidad de belleza para 
todos, de educación y de combate.". 11 

1.7. ARTE POPULAR 

El régimen del Presidente Cárdenas definió la politica cultural del Estado como 
propósito de llevar a sus últimas consecuencias el aspecto nacional y popular de la Revolución, 
con énfasis en la educación indígena, la exaltación de los valores culturales de los grupos 
étnicos y la reivindicación del pasado histórico; postuló una cultura de las mayorías populares: 
campesinos, obreros, indígenas; y orientó la acción educativa hacia la transformación radical 
de la sociedad. 

11 Shi fra M. Goldman. Pintura mexicana contemooránca en tiempos de cambio. México, 1989. Editorial Domés. Instituto 
Politécnico Nacional. Pág. 3 
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" [ ... ] la latinoamericanidad fue una construcción hibrida, en la que confluyeron 
contribuciones de los paises mediterráneos de Europa, lo indigena americano y las 
migraciones africanas ... ". 12 

Se subrayó la relación entre las luchas pollticas y sociales y el compromiso de 
intelectuales y artistas. 

Pero, a pesar de los grandes intentos por una identidad propia en América Latina, 
en las postrimerías de la década de los 40's; el arte abandonó lo propio, y volvió a su interés 
por lo extranjero debido a los viajes de los artistas que estudiaban en los grandes centros 
culturales europeos. 

Una vez "descubierta" por Europa, América quedó en manos de la civilización 
europea, pero no dentro de ella. Desde entonces estamos pendientes de lo que acontece en 
Europa y hoy en día de los Estados Unidos, para asimilarlo a nuestras condiciones de vida. 

El nacimiento de la pintura latinoamericana moderna, aconteció a partir de una serie 
de movimientos sociales y politicos; que tomaron los artistas como un medio de comunicación 
factible para el pueblo; sin olvidar el intento por introducir nuevas formas plásticas que 
transformaron el arte y la realidad. 

Este periodo entre 1920-1940 se caracterizó por una etapa de luchas y hechos 
sociales, aqul existió la aceptación por un pasado autóctono que fue una gran fuente de 
inspiración por recobrar o reconciliar con un pasado propio. 

En esta época los artistas se sintieron identificados con las luchas populares y 
expresaron su temática marcadamente nacionalista y social. 

Los artistas sintieron que hablan hecho lo suficiente por un nacionalismo y se 
integraron con más fervor a los movimientos occidentales tates como la Abstracción, Arte 
Concreto, Constructivismo, lnformalismo, Action Painting, Tachismo, etc., que estaban en auge 
en ese momento. 

"La pintura latinoamericana se incorpora pues, a una forma esencialmente 
cosmopolita, en un momento en el cual revierte sobre ella la atención de instituciones 
nacionales y extranjeras ... ". 13 

Actualmente no ha cambiado el panorama económico para América Latina, a pesar 
de ser el continente más rico se encuentra bajo una pobreza que tardará mucho tiempo en 
desaparecer. 

La desnutrición, las comunidades marginales, la tasa de mortalidad infantil 
incrementan rápidamente. 

12Néstor Garcia Canclini. Latinoamericanos bu."'81ldo un lugar en este siglo. México. 2002. Editorial Paidós. Pág. 69 
13Damián Bayón. América Latina en sus Artes. UNESCO. México. 2000. Editorial Grijalbo. Pág. 39 
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Actualmente ya no somos propiedad de Espal'la, Inglaterra, Francia y Portugal. 
Pertenecemos a un nuevo conquistador: Estados Unidos, él domina la economia de cada pais 
en América Latina, puede entrar y salir sin que algún gobierno pueda oponerse, compra los 
productos al precio que el decide, algunos caudillos se han opuesto a tales injusticias, pero sus 
esfuerzos han sido en vano. 

"A largo de este siglo América Latina ha sido invadida más de cien veces por los 
Estados Unidos .. .". 1 ~ 

Hemos sido despojados de lo que nos pertenece. 

"... los indios, victimas del más gigantesco despojo de la historia universa/, siguen 
sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación 
de su identidad diferente . .. ". 15 

En América Latina siempre habrá un arte popular que tiene influencia maya, náhuatl, 
olmeca, inca y también es producto de los sedimentos étnicos importados por los 
conquistadores, en las Antillas y el Brasil tendrán influencia africana. 

1..8. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX 

En los últimos años de la década de los 60's, se comenzaron a dar una serie de 
hechos y cambios tanto sociales como políticos en América Latina, que tuvo como incentivo el 
triunfo de la Revolución Cubana en 1959; abrió caminos a nuevas influencias en la producción 
artística; pero sobre todo la relación entre el artista y el público. 

En consecuencia a estos hechos dio inicio la apertura de Bienales de arte, Institutos 
dedicados al estudio del arte en el Continente, infinidad de becas, premios, Museos de Arte 
Moderno, Galerías de Arte, cantidades innumerables de muestras itinerantes; convirtiéndose el 
arte en una actividad social, correspondiéndole al artista un papel de "guía" en la sociedad. 

Como dice Antonio R. Romera: 

"Los artistas profundizan el análisis de su situación, más allá de la problemática 
inmediata [. .. ] proclaman: arte es todo lo que moviliza y agita. Arte es todo lo que 
categóricamente niega nuestra forma de vida y dice: hagamos algo para cambiarla". 16 

Al tener conciencia sobre el papel que juegan los artistas se hicieron a la tarea de 
crear obras que mostraron una problemática que vive cada país. 

14Eduardo Galeano. Ser como ellos. México, 1992. Editorial Siglo XXI. Pág. 101 
"op. cit. p. 19 
10Dwnián Bayón. América Latina en SlL~ Anes. UNESCO. México. 2000. Editorial Grijalbo. Pág. 42 
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Se ha considerado a la critica un todo donde se reúnen todos los datos posibles de 
su creador: psicológicos, humanos, sociales y estéticos, que le da a la obra de arte un contexto, 
pensamiento y situación en el tiempo y en el espacio. El critico de arte, y el sociólogo, también 
juegan un papel muy importante en el quehacer artístico. 

Con la adaptación de la abstracción el arte adquirió connotaciones propias del ser 
americano que halló a través de un lenguaje no figurativo una forma de continuar con un 
pasado indigena, es decir una búsqueda de identidad; en donde se pretendió realizar un arte 
auténtico de tema social, pero al mismo tiempo con una influencia occidental. 

Por ser clasificados como paises subdesarrollados, tercermundistas, en vías de 
desarrollo, gran parte de la población es analfabeta y sobre todo se aisla, es decir no participa 
en forma activa en el desarrollo nacional y ni siquiera tiene idea de que el arte es una actividad 
con objetivos de un cambio; algunos sectores de la población no tienen participación. 

A causa de estos graves factores en América Latina el arte se convierte en una 
actividad elitista y como un articulo de lujo, es decir, sólo una minoria tiene acceso a estas 
actividades culturales. Ya que para la mayoría de la población tiene prioridad una mejor forma 
de vida, buen sueldo, educación pública, vivienda, servicios médicos, y dejan al final o 
podrlamos decir olvidan la actividad artística que también juega un papel importante en el 
desarrollo de una nación. 

Se abrió paso a bienales en todas las expresiones artísticas, así como también. 
concursos hospiciados por organismos tanto de parte del gobierno como de empresas 
transnacionales. 

Con esta nueva apertura en el ambiente cultural; se montaron exposiciones 
provenientes del exterior y viceversa puesto que ". .. el intercambio cultural es uno de los 
medios más poderosos y eficaces para el mejor conocimiento de los pueblos ... ". 17 

El arte está al servicio de la nueva sociedad latinoamericana; es decir, una 
búsqueda de conciencia por parte del artista, su obra tiene que ser entendida por la comunidad. 

La cultura se valora desde el lugar donde es creada y los latinoamericanos 
valoramos nuestra cultura desde un punto de vista fuera de donde se crea, no podemos 
entender los motivos por el cual fue creado un nuevo arte en Europa o en Estados Unidos, ya 
que sino entendemos nuestro propio arte menos vamos a entender un arte "ajeno". 

La producción de cultura surge de las necesidades globales de un sistema social y 
está determinada por él. 

La cultura se ha dividido en varias categorías: intelectual y popular. La cultura 
intelectual es aquella la cual va dirigida a un número muy reducido de público, es decir, gente 

170p. cit. p. 70 
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con suficientes recursos económicos para asistir a obras de cualquier índole, ya sea en el 
propio país o en el extranjero. 

La cultura popular es la que se da a conocer a las masas y por ende es de fácil 
acceso. Una cultura popular da una imagen mistificada de las clases subprivilegiadas. Entre 
ellas están las fiestas de los pueblos y las ferias artesanales. 

" ... la sobre estimación de la propia cultura ( ... ]no es una parcialidad o un error a 
lamentarse sino un momento necesario de negación de la cultura dominante y afirmación de la 
propia ... ". 18 

Las culturas populares son resultado de una apropiación desigual del capital 
cultural, una elaboración propia de sus condiciones de vida. 

La cuestión decisiva es entender a las culturas populares en conexión con los 
conflictos entre las clases sociales, con las condiciones de explotación en que esos sectores 
producen y consumen. 

El factor constante de producción cultural es el trabajo de las clases populares en 
sus fases de opresión y liberación. 

1.9. IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

La producción artistica de América Latina se basa en teorías que nacen fuera del 
Nuevo Continente. 

Debemos impedir nuevas invasiones extranjeras que hagan que olvidemos los mitos 
y costumbres que en América Latina están arraigadas. 

Para que nuestro arte fuera reconocido en los patrones de las grandes obras, los 
latinoamericanos teníamos que sometemos de dos maneras: imitando a los maestros de las 
metrópolis y entregar a sus museos nuestras obras para que sus caracteristicas, fueran casi 
borradas, reducidas a un leve toque de exotismo, por la uniformidad de las vitrinas y los 
catálogos. 

Toda actividad artística en América Latina será decisión en amplia medida por 
empresas industriales y comerciales norteamericanas y multinacionales. 

18Cultum y Sociedad en Méxioo. Colección Ancs Plásticas. Serie Investigación y Documentación de las Artes. CENIDIAP. 
México. Instituto Nacional de Bellas Artes. 1987. Pág. 27 
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Las sucesivas colonizaciones no han cesado de hacernos dudar de nuestra 
identidad. Los intentos de expresarnos artisticamente; están sometidos desde hace cuatro siglos 
a los cánones europeos y últimamente a los norteamericanos: a veces se copiaron los modelos 
importados y en otros casos se mezclaron nuestras fonnas con las de ellos. 

A fines de la década de los cincuenta y principios de la siguiente surgió una 
ideología conocida como "desarrollismos" que fue el proyecto de algunas burguesías 
latinoamericanas y sectores avanzados de la oligarquía de crecer económicamente mediante un 
desarrollo relativamente autónomo, que en realidad era un nuevo modo de integración de los 
capitales nacionales en la etapa monopólica del intercambio capitalista. Por lo tanto podriamos 
llegar a alcanzar el desarrollo supuestamente deseable de las metrópolis. 

La modernización económica buscó expresarse artisticamente y el mejor ejemplo lo 
encontramos en la ciudad de Brasilia, ya que ilustra muy bien una contradicción de un desarrollo 
industrial, pero se olvida de las necesidades sociales básicas. 

En la producción artistica surgieron fundaciones auspiciadas por grupos industriales 
latinoamericanos: la Metalurgia Matarazzo en San Pablo, el Instituto Di Tella y las industrias 
Kaiser en Argentina, General Electric en Montevideo, la Esso y Coltejer en Colombia, son 
algunas de las empresas que buscaron actualizar el arte latinoamericano con las modas 
europeas y norteamericanas. 

El Instituto Di Tella creó un espacio para la experimentación plástica, musical, y 
teatral, hizo conocer en Buenos Aires lo producido en esos arios por las vanguardias europeas y 
norteamericanas. 

1.10. LA CENSURA EN EL ARTE LATINOAMERICANO 

La censura es muy significativa en las relaciones sociales, ya que modifica el papel 
de los intelectuales y artistas. Por eso se aplica más al arte de los medios ·masivos (cine, 
televisión) que al de circulación restringida (plástica, conciertos, poesía). 

El objetivo de la censura es ocultar el verdadero carácter de las necesidades 
sociales e inteñerir la comunicación entre los sectores que al obtener ese conocimiento, pueden 
revelarse y pelear por sus derechos. 

También existe la censura de tipo comercial es decir, mutilan las películas para que 
sean de menor duración y proyectarlas más veces al dia y obtener mayores ganancias. 

En la década de los setenta aparecieron los Talleres Plásticos Populares que 
surgieron de la insatisfacción generada por intentos previos de vincular el arte con las masas. 
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Los talleres dieron al pueblo los medios de producción artistica y se convirtieron en 
incentivadores de la creatividad popular. 

Estos talleres permitieron que sectores populares sin conocimientos plásticos se 
incorporaran a la producción plástica y accedieran a nuevas formas de expresión y 
comunicación. 

Así surgieron los Centros Populares de Cultura brasilei'\os, las campai'\as de 
concientización auspiciadas en Chile por distintos partidos de la Unidad Popular, y las 
movilizaciones y trabajos barriales emprendidos en la Argentina en los primeros años de la 
década de los setenta. 

La plástica debe ser tanto el lugar donde el pueblo crea las imágenes para la lucha 
como el lugar donde consigue el placer de reconocer su obra. 

1.11. PERÍODO DE TRANSICIÓN 

Estas son las propuestas para un periodo de transición: 

1. Acción cultura en instituciones populares. 

Se daba a conocer la situación en las provincias que era censurada por los medios 
informativos. Se montaron grandes formatos, artículos periodisticos, películas y diapositivas y 
folletos que analizaban la estructura de clases y formas de producción. 

2. Carteles y murales. 

El problema que plantea los carteles es que los carteles deben competir con el 
conjunto de mensajes, en su mayoria de publicidad comercial, que conforman la red 
comunicacional en las sociedades capitalistas. 

El muralismo actual, puede reconocerse en la escuela mexicana un antecedente de 
la critica a la pintura de caballete y al individualismo creador, a la conversión del pueblo en 
público y del ciudadano en consumidor. 

América Latina se está quedando sin proyectos nacionales. La pérdida de control 
sobre las economías de cada país se manifiesta en la desaparición de la moneda propia 
(Ecuador, El Salvador), o en sus devaluaciones frecuentes (Brasil, México, Perú, Venezuela) o en 
la fijación maníaca al dólar (Argentina). 
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capítulo 1 américa latina 

" ... del sentido y el valor de la modernidad deriva no sólo de lo que separa a las 
naciones, etnias y clases, sino de los cruces socioculturales en que lo tradicional y lo moderno se 
mezclan ... ". 19 

Sólo con la independencia pudimos iniciar la actualización de nuestros países. La 
primera fase del modernismo latinoamericano fue promovida por artistas y escritores que 
regresaban a sus paises luego de una temporada en Europa. 

En varios casos, el modernismo cultural, en vez de ser desnacionalizador, ha dado 
el impulso y el repertorio de símbolos para la construcción de la identidad nacional. 

Aún lo latinoamericano se modula con énfasis diversos según el peso histórico y las 
influencias actuales de los europeos, los estadounidenses, y su articulación con proyectos 
nacionales y étnicos. 

Después de la revolución mexicana, varios movimientos culturales cumplieron 
simultáneamente una labor modernizadora y de desarrollo nacional autónomo. 

El arte latinoamericano en general se "despierta" en la década de los 20's. 

Apareció en los centros más evolucionados de Latinoamérica una toma de 
conciencia de todos los problemas principales, no sólo estéticos, sino sobre todo políticos, 
económicos, sociales e ideológicos. 

" ... es cietto que en todos nosotros hay sangre europea; que somos criollos: y 
que por esto no podemos decir del todo que seamos indoamericanos. ¡Pero nacimos en 
América!". 

Torres-Garcia. 20 

'"Néstor Garcla Canclini. Culturas 1-libridas. México. 1990. Editorial Grijalbo. Pág. 14 
"'XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. Ane. historia e identidad en México. México. 1999. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Tomo 111. Pág. 1025 
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Dicen los indios: 

¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo asi? ¿Cómo se ha de vender? 
¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues. Nosotros 

somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. Tierra viva. 
Como cría a los gusanos, asi nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche 
tiene, y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe 

parir papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y 
nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos 
suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? 

Eduardo Galeano21 

21 Eduardo Galeano. Memorias del fuego. Tomo 1 Los Nacimientos. México, 2000. Ed. Siglo XXI. Pág. 256 



2.:1. ANTECEDENTES 

El suelo argentino, antes de la llegada de los 
espanoles, estaba habitado por indios que se dividieron en 
diversos grupos: los huarpes, come chingones, juries, tobas, 
matacos y guaraníes. 

Los del noreste, situados en la región andina y de 
las Sierras de Tucumán, Córdoba y San Luis, llamados 
diaguitas, se contaban entre los civilizados, sin duda por su 
contacto con los quechuas del Perú quienes integraban el 
imperio incaico. Uno de sus grupos, el de los calchaqules, se 
hizo famoso por su resistencia a los conquistadores. 

La evolución artlstica de Argentina presenta tres 
etapas definidas: 

1 . Periodo Colonial: que llegó hasta la mitad del 
siglo XX y se caracterizó por la subordinación directa a los 
modelos europeos, entonces en boga. 

2. Período Cosmopolita: abarca el quinto y sexto 
decenios de la misma centuria y entralia la incorporación del 
arte local a las corrientes internacionales. 

3. Período Nacional: inició a fines de la década 
del sesenta y senaló la decantación y maduración de los 
avances de la era cosmopolita. 

En 1813 se inició la creación del Instituto Médico y 
la fundación de una serie de establecimientos superiores que 
comprenden la Escuela de Dibujo, la Academia de 
Jurisprudencia y la Academia de Matemáticas. 

Desde los anos 1815-1816 se buscó un análisis de 
la historia de Argentina, pero totalmente basada en los estudios 
y parámetros europeos; que tuvo como consecuencia la cultura 
de Argentina se redujo a un modelo asimilable al proceso de los 
paises de Europa. 

" ... la urgencia de la vida cotidiana, la presencia de 
la muerte violenta como constante vital, la perversión de 
sistemas po/llicos, sociales y económicos fraudulentos, el miedo 
como sensación estructural de la sociedad, son algunos de los 
elementos neutralizados al poner la mirada desde afuera, y al 
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leer la producción de nuestros artistas desde los esquemas ya 
elaborados en un marco cultural internacional.". 22 

Argentina es uno de los paises (el otro es Uruguay} 
formado en su mayoria por inmigrantes europeos, la herencia 
indigena es minima. 

" ... argentinos y uruguayos soñaron con la creación 
de una especie de "sucursal" de la Escuela de Parls y, de 
manera más original, con instaurar un arte constroctivista, 
concreto y severo ... ". 23 

Buenos Aires en 1880 se convirtió en la ciudad 
más europea de América Latina. Los mejores modelos a imitar 
fueron París, Washington y Londres. 

Con la depresión agrícola mediterránea. propició el 
traslado de grandes contingentes de población italiana, 
portuguesa y española a América, y en menor cantidad de 
alemanes, británicos, turcos, rusos y japoneses. 

En la provincia de Rosario en el siglo XIX 
comenzaron arribar grandes cantidades de inmigrantes en los 
cuales predominaron los italianos y españoles, al relegar las 
capas autóctonas, ya mestizadas, a la periferia de la ciudad, es 
decir, a la zona rural. 

La excesiva inmigración durante los fines del siglo 
XIX tuvo como consecuencia el temor a la pérdida de la 
identidad nacional por la posible extranjerización del país. Que 
trajo infinidad de huelgas y manifestaciones por parte de los 
trabajadores a defender sus derechos, que por supuesto fueron 
reprimidas desde 1909. 

Alrededor de 1900 al igual que en Latinoamérica, 
Argentina buscó la definición de una cultura nacional, pero 
también existió una realidad que fue dificil desligarse 
rápidamente durante el siglo XX; una clara influencia del 
pensamiento europeo y por ende sus movimientos artísticos. 

:: XVIII Coloquio Internacional de Historia de Arte. Arte, historia e 
identidad en México. México, I 999. UNAM. Instituto de Investigaciones 
Estéticas. Tomo 111. Pág .. 793 
~ 3 Damián Bayón. Artistas Contemporáneos de América Latina. España. 
1981. Ediciones del Serbal/UNESCO. Pág. 1 O 
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En los paises con poder económico se logró un 
amplio eco del esteticismo europeo; asi, las ciudades de 
Buenos Aires, México, Caracas, Lima y Santiago de Chile 
tuvieron mayor desarrollo cultural. 

El influjo de las tendencias europeas fue muy 
fuerte y se crearon en Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y 
Cuba agrupaciones artísticas semejantes con manifiestos y 
revistas de propuestas artisticas. A veces esas creaciones 
pertenecieron del impulso casi general del rechazo a lo 
vernáculo. 

En 1900 Argentina exigia un arte nacional, este 
movimiento fue apoyado por el entonces presidente Roca. Se 
estableció un sector que buscó definir lo nacional desde un 
punto de vista europeo. 

En 1905 la Academia de Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes fue nacionalizada que fuera el eje principal de las 
artes plásticas, y tuvo una influencia académica italiana 
marcadamente. 

Martín Malharro (1865-1911) a partir de 1901 
introdujo el Impresionismo y Femando Fader, fundó el grupo 
impresionista Nexus en 1907. 

El artista plástico de origen espai'lol Ignacio 
Zuloaga dominó la técnica del impresionismo desarrolló temas 
taurinos, andaluces y captó las costumbres de Espal'\a. Una de 
sus principales influencias fue Goya, quien influyó en la 
composición y la pincelada de trazo grueso. Participó en la 
exposición internacional del Centenario de 1910, tuvo gran éxito 
al grado que influyó en toda una generación de artistas 
argentinos. (fig. 1) 

Las distintas formas en que los artistas combinaron 
lo que aprendieron en el extranjero con los elementos propios 
de la cultura literaria artistíca y visual de Argentina se puede 
apreciar en el lienzo de Pettoruti "Pensierosa", en la 
Composición Religiosa de Guttero o en Puerto Azul de Xul 
Solar. (fig. 2, 3, 4) 

Carlos Morel (1813-1894) el primer pintor argentino 
emérito fue retratista y pintó episodios militares y paisajes 
campestres, su obra es del romanticismo. Sin embargo, el de 
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mayor jerarquia en el siglo XIX fue Prilidiano Pueyrredon (1823-
1871) paisajista notable que alternó con sus actividades de 
ingeniero, urbanista y arquitecto, fue el primer pintor de 
desnudos femeninos en el Rio de la Plata. (fig. 5, 6) 

La pintura argentina tuvo después muy vigorosas 
personalidades, y algunos de sus creadores participaron 
activamente en movimientos europeos contemporáneos, entre 
ellos· Emilio Pettoruti, quien introdujo el futurismo y el cubismo 
en Argentina en los afias 2o·s. 

En la pintura argentina la figura de Emilio Pettoruti 
(1892-1971), dominó gran parte de la historia de la pintura de 
Argentina de los siglos XIX y XX, tiene sus origenes en el 
futurismo italiano y un cubismo posterior. (fig. 7) 

En la pintura Pettoruti manejó con maestria la 
riqueza infinita de los matices y los dos estilos únicos sucesivos • 
el primero y principal el futurismo y el segundo el cubismo, e · · 
introdujo en Sudamérica el Abstraccionismo Geométrico, 
llamado igualmente Constructivismo (formó parte del grupo 
Carrá-Soffici-Boccioni-Russolo-Marinetti). 

Pettoruti quien aprendió bien la lección positiva de 
la Escuela de París, ahora actuaba en la ciudad de Buenos 
Aires. En los años veinte, época en que la figura· del gaucho 
consolidó su mito y, este se transformó en fundamento de la 
nacionalidad argentina. (fig. 8) 

Con respecto a la figura gauchesca dice Beatriz 
Sarlo: 

el mito gaucho, en su versión narrativa 
moderna, tranquiliza las inquietudes de un país que, como 
Borges dijo de Buenos Aires, se resentía por la ausencia de 
fantasmas ... ". 24 

El afio de 1924, fue un año fundamental en la 
historia cultural de Argentina, pues acontecieron varios 
movimientos que motivaron un panorama diferente, sustancial y 
dinámico, en el ámbito artistico. 

24Beatriz Serlo. Una modernidad periféñca, Buenos Ajres 1920 y 1930. 
Argentina. 1988. Ed. Nueva Visión. Pág. 4 1 
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Se creó la Asociación Amigos del Arte, que durante 
varias décadas fue uno de los centros de mayor influencia en el 
ambiente cultural de Buenos Aires tuvo grandes conferencistas 
de Argentina y el extranjero que exponían temas relacionados 
con las artes plásticas. ciencia, literatura, música, filosofía, 
política, economia y arquitectura. 

Podemos mencionar los siguientes artistas 
argentinos que estaban en auge: Martin Noel. Julio Rinaldini, 
Leopoldo Lugones, Rafael Arrieta, Henriquez Urena, Victoria 
Ocampo, Alberto Gerchunoff, Guillermo de Torre, Julio Rey 
Pastor y entre los exponentes visitantes a : Alfonso Reyes, Le 
Corbusier, Ortega y Gasset, Keyserling, Waldo Frank, Gómez 
de la Sema, García Lorca, Siqueiros y Maritaln. 

Con el retorno a su país después de una larga 
estancia en Europa, en 1924 regresaron por segunda vez Norah 
y Jorge Luis Borges, tuvieron estos una importante influencia en 
la nueva perspectiva en el campo plástico y literario. (fig. 9) 

Payró considera que: 

•... el artista a1gentino ha hecho su propia sintesis 
de más de un movimiento viviente. De ahi la dificultad de 
clasificarlo [ ... ] formado en ambas disciplinas (cubista y 
futurista) simultáneamente { ... } no se atrofió en la aplicación de 
una fórmula única, sino que con excepcional virtud para abrazar 
lo más, en vez de afe"arse a lo menos, supo conciliar en un 
arrobador equilibrio la estática fundamental del cubismo con la 
dinámica seductora del futurismo ... ". 25 

La Revista Martín Fierro (llamada asi por el famoso 
héroe decimonónico del poema épico gaucho de José 
Hemández) fundada en Buenos Aires en 1924 reunió a los más 
destacados escritores, poetas y pintores y fue de gran 
importancia en el ámbito literario, asi, como auge para 
escritores. 

"Frente a la impermeabilidad del honorable 
público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del 
catedrático que momifican cuanto tocan, frente a la ridicula 
necesidad de fundamentar nuestro racionalismo intelectual, 

,, XVlf Coloquio Internacional de Historia de Arte. Arte, historia e 
idt:ntidad en Méxjco. México, 1999. UNAM. Instituto de Investigaciones 
Est.!ticas. Tomo 111. Pág. 800 
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frente a la incapacidad de contemplar la vida sin escalar las 
estanterías de la biblioteca . . . Martin Fierro siente la necesidad 
de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que 
nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una 
nueva comprensión, que al ponemos de acuerdo con nosotros 
mismos, nos descubre panoramas insospechosos y nuevos 
medios y formas de expresión.".26 

Vuelve de Europa Emilio Pettoruti en 1924 y fue 
aceptado por la revista Martin Fierro, lo mismo pasó con Xul 
Solar. 

En 1928 Alfredo Guttero regresó para fundar con 
algunos jóvenes artistas: Raquel Forner, Alfredo Brigatti, Pedro 
Dominguez Neira, el llamado Taller de Arte Plástico que tuvo 
gran importancia en la formación de una conciencia artistica de 
cruzada. 

Antonio Semi se estableció en Parfs 
aproximadamente seis anos. A su regreso a Rosario, a pesar 
de haber estado en contacto con el surrealismo, fue dominado 
por el compromiso politico, influido por el rápido paso de 
Siqueiros por Buenos Aires en 1934. 

A partir de los años 40's se produjo una liberación 
estilística y aunque sin desvincularse de los estilos 
internacionales, surgió una generación de pintores que 
acentuaron sus personalidades individuales. 

Gracias a las numerosas becas otorgadas por el 
Congreso Nacional hicieron posible que muchos artistas 
jóvenes tuvieran la oportunidad de viajar a Europa y en especial 
a Paris. 

La mayorla de los artistas argentinos 
consiguieron becas al extranjero, las ciudades en las cuales 
estudiaron se encuentran en Italia, Francia, España y Estados 
Unidos. Ellos vivieron fuera de sus paises y por consiguiente, 
actuaron en un pais extranjero. 

En la época de los años cuarenta, los cambios 
tanto demográficos como socioeconómicos dieron como 
resultado una excesiva violencia la cual dio fin entre 1976 y 
1983. La violencia se manifestó de diferentes maneras; 

20Manifiesto de Manín Fierro. 15 de mayo de 1924. 
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privación de la libertad, tortura y desapariciones. También en 
esta época la censura jugó un importante papel en el campo 
cultural y artistico. Este factor pudo paralizar la cultura y la 
sociedad de un pais, dio como consecuencia en la población 
argentina la idea de saber que es lo permitido y que lo 
prohibido. 

2.2. ARTE CONCRETO EN ARGENTINA 

En 1944 se publicó el único ejemplar de la revista 
Arturo que fue organizada y orientada por artistas y poetas, 
cabe mencionar a Tomás Maldonado, Carmelo Arden Quin, 
Gyula Kosice, Rhod Rothfuss, Lidy Praty y Edgar Bayley. 

En 1944 apareció en Buenos Aires el primer 
grupo de artistas abstractos o también llamados no figurativos. 
La revista Arturo que los reunió se definió como una revista de 
arte abstracto. Las diferencias estéticas provocaron la 
disolución del grupo inicial y posteriormente la formación de 
dos movimientos plásticos: el arte Concreto Invención 
organizado por Tomás Maldonado y el arte Madi dirigido por 
Gyula Kosice. (fig. 10, 11) 

En Argentina se propuso por primera vez un arte 
no figurativo (de base geométrica, que sus cultores 
denominaron "concreto", y se retomó el término acul'\ado en 
1930 por Theo van Doesburg, pintor abstracto quien difundió 
las ideas constructivistas De Stijil asociadas a Dadá) y una 
poesía no descriptiva que buscó la liberación del lenguaje, en 
las huellas del "creacionismo" de Vicente Huidobro (poeta 
chileno, quien rechazó los cánones y consideró que el artista 
es creador y no imitador de la naturaleza), llamado 
"invencionista" por sus adeptos. 27 

El arte concreto puede encamar los adelantos 
cientificos y la sensibilidad. Este grupo formado en 1945 
creaban sus experiencias subdividiendo con líneas negras 

27Baley: " ... es preciso construir el mundo. El artista no tiene un reino aparte de la 
realidad común. El nuel'o arte nace del deseo de participación en el mrmdo; no es 
la opinión de un hombre aislado. es una realidad en si misma. que no hace pensar 
en nada ni se parece a nada ... ", Jorge Glusberg. Del pop-art n Ja nueva imagen. 
Argentina. 1985. Ediciones de ane Ganglianone. Pág. 71 
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composiciones geométricas a modo de vitral, superponiendo, 
yuxtaponiendo o interceptando figuras con huecos de formas 
precisas, se pasaba a independizar cada forma constitutiva de 
la obra y a fijarlas por medio de barras, en una composición 
de planos nivelados. 

En la escultura se trabajó con formas imbricadas, 
en ocasiones de un solo material o varios, combinando 
texturas y colores en estructuras preferentemente 
ortogonales. 

la era arllstica de la ficción representativa 
toca a su fin. La estética cientlfica reemplazará a la milenaria 
estética especulativa e idealista [ ... ] el arle concreto habitúa al 
hombre a la relación directa con las cosas ... ". 28 

El arte Concreto Invención, Madi y el creador de 
la revista Nueva Visión de amplia resonancia en América 
Latina, con G. Kosice, A. Hilito, A. Femández Muro y C. 
Gironella y la Abstracción Lirica con S. de Castro, C. Testa, S. 
Sakai y M. Bonevardi. 

Con Maldonado inició la exportación de artistas 
argentinos a Europa y Estados Unidos, y como consecuencia, 
Buenos Aires se convirtió en Centro de nivel Internacional. 

EL arte geométrico en Argentina dio inicio con la 
aparición de la única publicación de la revista Arturo en 1944. 

Los objetivos de estos artistas fueron 
primordialmente desconocer todos los antecedentes pictóricos 
del pais y reconocer como precursor al notable artista 
uruguayo Torres-Garcia que tuvo para Argentina gran 
influencia, como fruto de partida para la elaboración de formas 
de abstracción geométrica. Los artistas de este grupo dieron 
origen en Argentina, a un arte no figurativo absoluto con base 
geométrica. (fig. 12) 

A poco tiempo de aparición el grupo se disolvió, y 
se formó un nuevo grupo: Madi, en donde sus principales 
integrantes fueron Arden Quin, Kosice y Blazko en 1945. 

Madi puede ser el resultado de la unión de las 
dos primeras sílabas de "materialismo dialéctico", una 

, 8Mani fiesta, marro de 1946. 
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abreviatura de Madrid o un acrónimo de Carmelo Arden Quin, 
la carencia de significado no importó, pues dicho concepto 
dejó un sello importante en la historia de los movimientos 
artlsticos. 

Los madistas revelaron una inquieta capacidad 
creativa que buscó integrar el arte a las transformaciones del 
mundo contemporáneo. 

En 1945 se fundó la Asociación Arte Concreto
Invención que después dio apertura al Grupo de Arle 
Concreto, que tuvo como principal integrante a Maldonado. 
Este grupo de arte fue el que influyó en el actual arte 
argentino. 

El Grupo de Arte Concreto está influenciado por 
las enseñanzas del suizo Max Bill (su teoria estética está 
basada en principios puros). 

La concepción de los artistas procedentes de la 
revista Arturo crelan en la afirmación de una estética 
científica, basada en una ideología materialista, sin contar con 
una emotividad de tipo romántico, instintivo, metaflsico y 
fantástico, es decir su principal enemigo fundamental podrla 
ser el surrealismo. 

En 1946 Lucio Fontana lanzó en Buenos Aires su 
Manifiesto Blanco, que dio origen al Espacialismo y en 1949 
Raúl Lozza inició el Perceptismo. 

"La era artfstica de los colores y las formas 
paraliticas toca a su fin [. .. ] la estética del movimiento 
orgánico reemplaza a la agotada estética de las formas fijas", 
y concluye con la afirmación de que la M ••• materia, el color y el 
sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo 
simultáneo integra el nuevo arte. ".29 

En el manifiesto del Espacialismo consideraron 
que el arte es eterno, pero no puede ser inmortal, pero que 
llegará el momento de su destrucción material. El grupo 
pretendió desligar el arte de la materia, desligar el sentido de 
lo eterno de la preocupación de lo inmortal. Se negaron a 
pensar que la ciencia y el arte sean dos hechos distintos, es 

'"Manifiesto Blwtco. Buenos Aires 1946. 
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decir; que los hechos realizados por una de las dos 
actividades puedan no pertenecer a la otra. (fig. 13) 

" ... el perceptismo no se complementa con el 
medio, sino que impulsa su desarrollo. No es producto del 
medio, sino que está condicionado por su potencia 
renovadora (. . . ] no es el refugio de la pintura en un idealismo 
geométrico y matemático, sino la integridad a su realidad 
histórica y a la naturaleza inequfvoca, inconfundible, de su 
función social, como hecho revolucionario y como proceso 
dialéctico de elementos materiales de creación [ .. .] el 
perceptismo se manifiesta como la etapa superior y más 
avanzada de la pintura, la pintura perceptista es un lugar de 
"ambiente" que debe acompañar al hombre en su centro 
cotidiano ... ".30 (fig. 14) 

La exposición de Madi en 1946 se habló de 
fundar un arte de esplritu matemático, frío, dinámico, cerebral 
y dialéctico. 

En el Manifiesto invencionista-concreto de 1946 
dice: 

la estética cientffica reemplazará a la 
milenaria estética especulativa e idealista, y se declaran 
contra la polilla existencialista y romántica ... ". 31 

El grupo Madi disidente del Arte Concreto 
proclamó su manifiesto de 1946: 

"... confonna el deseo del hombre de inventar 
objetos al lado de la humanidad luchando por una sociedad 
sin clases ... ". 32 

Artistas como Carlos Alonso y Antonio Berni 
persistían en una pintura de contenido social. (fig. 15, 16) 

El objetivo de los dos grupos fue desconocer 
totalmente lo emocional y para lograr su meta decidieron 
recurrir a lo geométrico. 

"Raúl Lozza. 1949. Catálogo de la Primera Exposición Perceptista. 
"Aldo Pellegrini. Nueva• tendencia• en la pintura. Argentina. Editores Muchnik. 
Pág.39 
3,Albeno Giudici. Ane v Polftica en los "60. Buenos Aires. Argentina. 2000. 
Fundación Banco Ciudad. Pág.43 

capítulo 2 argentina 

18. Manin Bluko. 
Columna Madi. 
madera pintada. 

1947. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

29 



Los concretos utilizaron las figuras geométricas 
fundamentales: líneas rectas, rectángulos, círculos y 
eliminaron toda huella de pincelada. 

Los artistas madi al respetar lo geométrico 
tuvieron una mayor fantasía y libertad de organización, es 
decir comenzaron por quebrar la tradicional concepción 
ortogonal del cuadro con la idea del marco recortado o 
irregular. (fig. 17, 18) 

Berni creó a "Juanito Lagunes" un muchacho 
pobre de barrios bajos y "Ramona Montiel" una cortesana, 
personajes que exponen realidades sociales duras y 
persistentes, en donde Bemi expresa sus preocupaciones 
pollticas y sociales. (fig. 19) 

Los años cuarenta se caracterizaron por la 
aparición de grupos y manifiestos, en donde Romero Brest vio 
en los artistas concretos un intento de solución a la crisis en 
que se encontraba el arte nacional argentino en ese momento, 
se destacó por primera vez el interés de los europeos hacia 
una manifestación artística argentina. 

2.3. ARTE CINÉTICO, BUENOS AIRES 1946 

Tiene sus antecedentes en los autómatas y 
muñecas danzantes y parlantes de los siglos XVII y XVIII. 
Los cinéticos rechazaron "... la milenaria ilusión en arte que 
propiciaba el ritmo estático como único elemento de las artes 
plásticas " 33 

Afirmaron que existió un nuevo elemento, el ritmo 
cinético como la forma básica de percepción del · tiempo 
verdadero. En algunas ocasiones el movimiento se combinó 
con efectos luminosos, de la programación de las 
computadoras pendiente a rendir algún hecho artístico. 

33 Aldo Pellegrini. Nuevas tendencias c:n el arte. Argentina. Editores Muchnik. 
Pág. 158 
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capitulo 2 argentina 

El cinetismo es también conocido bajo el nombre 
de neogeometría, dedicado a la expresión del movimiento y 
fue en su origen un movimiento venezolano. 

El cinetismo argentino con Le Pare y venezolano 
con Cruz-Diez y Soto son ejemplos de algunos grandes 
artistas latinoamericanos elocuentes en el arte de América 
Latina. (fig. 20, 21, 22, 23) 

En 1950 bajo el periodo peronista, Argentina 
sufrió muchos cambios entre ellos la incrementaci6n de 
medios masivos y una industrialización acelerada. 

En 1955 la palabra "cinético" se incorporó al 
lenguaje plástico y fue utilizada por los integrantes del grupo 
Madi, que significa que tiene el movimiento como un principio. 

•... la obra cinética es un objeto en el cual el 
movimiento no está re-presentado sino, por el contrario, 
presente en su realidad concreta. La obra cinética no muestra 
entonces una imagen del movimiento, sino que ella misma es 
movimiento ... ". 34 

Existen tres clases de arte cinético: 

1. De tipo constructivista cuyo movimiento se 
produce a partir de mecanismos de relojeria, corrientes de 
aire y motores eléctricos. 

2. Se utilizan diferentes procedimientos 
cinematográficos a fin de proyectar una imagen luminosa en 
movimiento sobre una pantalla o pared. 

3. Consiste en un aparato compuesto por una 
pantalla traslúcida sobre la que se proyectan imágenes 
luminosas en movimiento, provenientes de reflectores, filtros, 
elementos transparentes o pintados, que interceptan el rayo 
de luz emitido por una fuente ubicada en el interior del 
aparato. 

Julio Le Pare principal exponente del arte 
cinético, formado fuera de su pais (Europa y Estados Unidos) 
se entregó a una búsqueda del arte óptico y dinámico. 

,..Elena de Dertolá. El Arte Cinético. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 1973. 
Pág. 23 
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Se puede definir el arte cinético como " ... una 
forma de arte plástico que presenta un movimiento -real u 
óptico- o una transformación en el cuerpo flsico de la obra 

,, 35 

El informalismo adquirió en Argentina, entre 1958 
y 1966 un grado de contagio creativo, de agresividad y 
polémica realmente imprevisto. 

El arte de ruptura y el informalismo argentino 
partieron de fuentes comunes europeas que proporcionaron 
desdoblamientos como el arte destructivo, el arte-espejismo y 
los movimientos Di Tella. La meta de estos grupos fue buscar 
una nueva imagen de la relación de los seres humanos con su 
contexto y conjugaron los elementos más diversos. (fig 24) 

Fundado en 1958, el Instituto Di Tella inició sus 
actividades dos años más tarde; desde entonces hasta 1966 
concedió premios a las artes plásticas nacionales y 
extranjeras, en donde se llevaron acabo experimentos de todo 
tipo los cuales estaban casi siempre influenciados por el pop
art, inspirándose entre otras cosas en la revaloración de lo 
kitsch. (fig. 25) 

En 1959 se fundó el movimiento Espartaco, 
figurativo, de tinte expresionista con sentido social y acento 
americano con una clara orientación al muralismo, publicó un 
manifiesto: 

"El arte revolucionario latinoamericano debe 
surgir como expresión monumental y pública. El pueblo que 
lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana. De la pintura de 
caballete, como lujoso vicio solitario, hay que pasar 
resueltamente al arte de masas, es decir al arte. n. 

36 

El Grupo Espartaco continuó hasta 1968. (fig. 26, 
27) 

350p. cit. p. 11 · 
30 Alhcno Giuduci. Ane" Pol!tica en los '60. Buenos Aires, Argentina. 2002. 
Fundación Banco Ciudad. Pág. 97 
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2.4. POSTFIGURACIÓN EN LOS AÑOS 60'S 

La postfiguración abordó al hombre y a sus 
objetos como a entidades inseparables; se acercó a los 
neofigurativos por el sentido del sarcasmo y el dolor y se 
vinculó con el pop en virtud de su método descriptivo que en 
ciertos casos (llamado hiperrealismo) fue extremo. 

A diferencia del arte pop el discurso 
postfigurativo acudió a la descripción de la realidad como un. 
medio no como un fin, no sustrajo al individuo de sus planteas 
sino que lo incluyeron. 

Los postfigurativos no vinieron de la realidad 
hacia el cuadro o escultura, al modo figurativo, y 
permanecieron equidistantes entre aquella y estos, como los 
pop; fueron desde el cuadro o la escultura hacia la realidad. 

2.5. MOVIMIENTO NEOFIGURATIVO 

En 1960 en pleno auge del informalismo, Mac 
Entyre y Vida! plantearon su Arte Generativo de muy clara 
ascendencia concreta, pero se distinguió de esta corriente por 
la búsqueda de un desarrollo completo sinfónico (generación 
de formas, de ahi su nombre) de la línea y del punto, rumbo a 
un geometrismo más dinámico y de mayor colorido. (fig. 28, 
29) 

El Arte Generativo genera secuencias ópticas por 
la dislocación circular, vertical y horizontal. 

Mac Entyre y Vidal produjeron el manifiesto 
generativo de Arte en 1960, no como declaración y teórica 
sino como una clarificación de ideas. En donde las formas 
producen energía con la sensación de romperse libremente y 
desear penetrar el plano básico y energia las dislocaciones y 
las vibraciones que producen. 

En la pintura generativa, las formas generan 
otras pinturas. Los cuadros creaban ilusión de un espacio 
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tridimensional con líneas curvas o rectas que se combinaban 
para formar volúmenes, en lo que se refiere a la luz y el color 
estos tenían sus puntos de mayor intensidad en las 
intersecciones de las líneas. 

Apareció en Buenos Aires el Movimiento 
Neofigurativo con Ernesto Deira, Macció (sus obras son 
visiones monstruosas que van de lo grotesco), Luis Felipe 
Noé y Jorge de la Vega, esta exposición, en 1961 marcó la 
evolución de la pintura argentina. La Nueva Figuración se 
nutrió del informalismo, la pintura gestual, el pop art, el collage 
y el uso del texto o palabra. (fig. 31, 32, 33) 

"Somos un grupo de pintores que en nuestra 
libertad expresiva sentimos la libertad de incorporar la libertad 
de la figura. ". 37 

El grupo adquirió más adeptos entre 1962 y 
1963, Antonio Seguí, Miguel A. Dávila, Juan Carlos Distéfano, 
Lea Lublin, Jorge Demirjian y Ezequiel Linares. (fig. 34) 

Con Seguf nació una nueva toma de conciencia 
referida al pafs y a su situación politica. 

El Movimiento Figurativo se disgregó en 1963 al 
emigrar sus integrantes a los Estados Unidos invitados como 
profesores y Macció a Europa. (fig. 35) 

Bajo la dirección de Jorge Romero Brest, el 
centro (llamado Di Tella) funcionó como el mejor difusor de 
música, arte, teatro, danza: las ambientaciones, el happening 
y el arte pop hallaron campo propicio en el Di Tella hasta su 
cierre en 1969. 

En 1961 el Instituto Di Tella solicitó al 
Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires una investigación 
acerca de las conductas culturales del público que asistió a 
una exposición de pintura realizada por el patrocinio de dicho 
Instituto en el Museo Nacional de Bellas Artes. El resultado de 
la investigación mostró que la mayoría de los casi quince mil 
visitantes de la muestra pertenecía a sectores 
socioeconómicos altos y medios, y tenían educación 
universitaria, los casos carentes de dichas características se 

37Presentnción de su primera exposición en 1960. 
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trató de sólo una minoría, la mayoría de los asistentes solían 
acudir con frecuencia a eventos de esta índole, pero este 
público constituía un pequefio sector dentro de la ciudad de 
Buenos Aires. 

En 1962 el Instituto Torcuato Di Tella celebró el 
concurso del primer premio internacional al igual la primera 
Bienal Americana que se realizó en Córdoba. 

El Arte Pop apareció en Argentina en 1962 con 
la exposición El hombre antes del hombre en donde 
intervinieron, Marta Minujin, Dalia Puzzovio, Rubén 
Santantonín y Zulema Ciordia. (fig. 36) 

Un año después (1963) fue inaugurado el Centro 
de Artes Visuales del Instituto Di Tella. 

Se realizaron dos trabajos en Argentina donde 
ejemplificaron el hecho que las obras salieran de los salones. 
El primero fue hecho por Roberto Jacoby en colaboración con 
Eduardo Costa, el primer festival de la forma contemporánea 
que fue celebrado en Córdoba en septiembre de 1966. Esta 
muestra consistió en pintar de un mismo color verde partes de 
la arquitectura de la ciudad dentro y fuera de la galería-sede 
de la muestra (columnas, barandales, banquetas, vidrios y 
bancos de plaza) a la hora de la inauguración pintaron el 
vidrio de un negocio ubicado frente a la galería. La repetición 
de un indicador que en este caso fue el color verde dio un 
sentido estético a los objetos arquitectónicos y los reunió en 
un discurso plástico y continuo. Los elementos seleccionados 
pasaron a constituir un nuevo modo de lectura de la ciudad. 

Y explicaron así Costa y Jacoby : 

"... que así como la poesía construye sus 
mensajes operando una transformación en la estructura 
lingüística implicita en la arquitectura ... ". 38 

El Di Tella había albergado entre 1964 y 1968 
distintas muestras tituladas: happening, arte de los medios, 
experiencias, donde se procuró coordinar los medios técnicos 
y hacer del público un agente activo. 

38Néstor García Omclini. Ane Popular y Sociedad en América Latina. México. 
1977. Editorial Grijalbo. Pág. 187 

capitulo 2 argentina 

27. Grupo Espartaco. 
Integrantes del 

movimh!nto: Juana Elena 
Diz. Carlos Sessano. Juan 
Manuel Sánchez. Mario 

Miguel Mollari. 

28. Me Ent)Te. 
Construcción amarilla 
óleo sobre tela 1969. 

TESIS CON 
FAL1A DE ORIGEN 

35 



En 1966, entre los objetivos de la llamada 
"Revolución Argentina" que dio inicio con el golpe militar que 
llevó al poder a Ongania, está el "... promover la 
consolidación de una cultura nacional inspirada esencialmente 
en las tradiciones del pafs, pero abierta a las expresiones 
universales propias de la civilización cristiana occidental de la 
que es integrante ... ". 39 

En Argentina la Bienal de Córdoba fue patrocinada 
por las industrias Kaiser. El critico e historiador 
norteamericano Sam Hunter opinó lo siguiente con respecto a 
la Bienal de 1967 en Córdoba, Argentina: 

" ... creo que en raras ocasiones una exposición ha 
ilustrado tener de manera tan dramática la erosión de las 
tradiciones locales y regionales y sus sobre seguimientos por 
causa de los estilos internacionales ... ". 40 

En Argentina, las "Experiencias" llevadas acabo 
entre 1967 y 1968, en el Torquato Di Tella, agravaron las 
relaciones del arte con el circuito artlstico y con el nuevo 
régimen político instalado. 

Para Jacoby: 

•... el futuro del arte no se vincula a la creación 
de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida y el 
artista se convierte en propagador de esos conceptos. El arte 
no tiene ninguna importancia, es la vida lo que cuenta. Es la 
historia de esos actos que vendrán. Es la creación de la obra 
de arte colectiva más gigantesca de la historia, la conquista de 
la tierra, de la libertad del hombre ... ".41 

A partir de los acontecimientos en septiembre de 
1967, se abrió el periodo nacional con las "Experiencias 
Visuales". 

En abril de 1966 el Grupo de Rosario inició sus 
actividades con una denuncia pública contra los Salones 
Oficiales de la provincia de Santa Fe. 

39 Andrés Avellaneda. Censura. autoritarismo y cultura: Ar'°'entina 1960-1983. 
Argentina. 1986. Centro Editor de América Latina Pág. 78 
""Thc Cordoha Bicnaj. An in Arncrica SS No. 2 marzo-abril 1967. Pág. 85 
41 1'ederico Morais. Las Anes Plá•ticas en América L,atina: del trance a lo transitorio. 
Colección Nuestros Paises. Cuba, 1990. Ediciones Casa de las Américas. Pág. 100 
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en esta ciudad existe un tipo de 
manifestaciones cuyas caracteristicas conforman lo que 
denominaremos, de ahora en adelante cultura mermelada ( ... ] 
esta se expresa cotidianamente como obstáculo y freno de la 
labor creadora ... ". 42 

En 1968 artistas que protestaban por una medida 
del Museo Nacional de Bellas Artes terminaron por impugnar 
violentamente la institucionalidad de los centros como el Di 
Tella, el Museo de Arte Moderno y el propio Museo Nacional. 

Ese mismo año marcó el fin de la Bienal 
Americana de Arte que patrocinaba las Industrias Kaiser en 
Córdoba. 

Además el manifiesto de los Plásticos de 
Vanguardia de la Comisión de Acción Artística de la 
Confederación General de Trabajadores de los argentinos, 
(noviembre de 1968) indicó que el problema se esbozaba en 
los sectores más radicales como una impugnación no sólo en 
las instituciones de promoción artística sino como un nuevo 
planteamiento del papel del artista en la sociedad. 

". . . hemos destruido nuestras propias ilusiones 
de que podiamos crear, dentro del aparato cultural burgués 
obras que verdaderamente se opongan a la vigente estructura 
social. Nuestro desarrollo exige ahora un completo replanteo 
del propósito y de la conducta del artista y del intelectual, una 
búsqueda de nuevos marcos institucionales, nuevos públicos, 
nuevos medios y mensajes .... ".43 

El primer planteamiento público de esta porción 
se hizo a partir de Experiencias 68 en el Di Tella, cuando los 
artistas de Rosario decidieron destruir las obras y lanzar sus 
restos a la calle. 

•>El ser mermt!/ada en teatro. literatura o pimura era para ellos lo falso. lo 
superficial. que enarbolado 1111a apariencia moderna, recarnaba el más 
recalcitrante academicismo. reaflrman1os una \'e= más nuestra defensa de una 
pintura seria. pro.fonda. creadora y revolucionaria que aporte siempre nuevas 
posibilidades de conocimiemo y de emociones al observador: una pintura de 
estudio. de im·estigación, que simetice de manera expresi•·a las posibilidades 
intelectuales de quienes la hacen. Jorge Glusberg. Del oop-art a la nueva imagen. 
Argentina. 1985. Ediciones de arte Ganglionc. rág. 85. 88 
43 Alberto Giudici. Arte ,. oolitica en los '60. Buenos Aires. Argentina. 2002. 
Fundación Banco Ciudad. Pág. 206 
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De mayo a agosto de 1968 sucedieron actos de 
mayor violencia y enfrentaron a los artistas (defendidos por los 
abogados de la C. G. T.) con las fuerzas constituidas. 

En reuniones celebradas en agosto los ar1istas 
propusieron un programa de acción política y una cultura de 
subersión. 

Su primer paso fue el de convertirse en una 
comisión de la C. G. T. y organizar la "Acción Tucumán". 

Los hechos que se registraron en el año 68 
tuvieron gran repercusión en Buenos Aires; los artistas 
presentaron obras de gran con1enido político las cuales fueron 
censuradas. 

Pero tuvo un contraataque que fue sin duda 
Tucumán Arde. Esta experiencia colectiva reunió a artistas de 
Rosario, Buenos Aires y Santa Fe. 

La exposición Tucumán Arde fue el movimiento 
que se produjo en Argentina en 1968, este hecho representó 
la problemática de los artistas plásticos cuando insertaron su 
trabajo en organizaciones populares. En ese mismo at\o se 
produjo en Argentina bajo el gobierno de Ongania, la 
transferencia de empresas nacionales a consorcios 
norteamericanos. 

La zona que resultó más perjudicada fue 
Tucumán, ya que la quiebra de la mayoria de los ingenios 
azucareros, convirtió a poblaciones en pueblos fantasmas, los 
medios de comunicación escritos no informaban acerca de la 
situación y fue cuando aproximadamente 30 artistas (algunos 
se habían separado del Instituto Di Tella), se unieron a 
economistas, sociólogos, periodistas y fotógrafos y se 
hicieron a la tarea de organizar un circuito de contra 
información, ligado a un plan de lucha de los sindicatos 
combativos. Lo primero que hicieron fue trasladarse a 
Tucumán, visitaron los ingenios cerrados, discutieron con los 
obreros, campesinos, estudiantes, y realizaron entrevistas, 
reportajes, grabaciones y filmaciones. Una semana antes de 
viajar pegaron en paredes de Rosario y Santa Fe carteles con 
la palabra "Tucumán Arde" y fue ·así como se dieron a 
conocer conflictos ocultados por los medios de información. 
(fig. 37, 38) 
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Tucumán Arde fue un movimiento popular que 
buscó concientizar al pueblo tucumano sobre su situación. 

En la C. G. T. de Rosario se abrió la exposición 
Tucumán Arde que luego pasó a la capital. 

La policia amenazó con tomar la sede sino se 
cerraba la exposición. 

Los artistas analizaron la situación y en los 
plásticos de vanguardia proclamaron: 

1. Arte es todo lo que moviliza y afecta. 
2. Arte es todo lo que categóricamente maneja 

nuestra forma de vida y dice: hagamos algo para cambiarlo. 

Con Tucumán Arde se cerró un ciclo de 
vanguardia en Argentina y comenzó otro el CA YC y su grupo 
de los trece. El grupo era supuesto porque en el principio sus 
miembros sumaron ese número, que fue reducido más 
adelante a diez. Adoptó un lenguaje internacional que fue 
conocido como el arte conceptual. 

En mayo de 1969, surgió la idea de abandonar 
los centros artísticos para promover el arte en espacios 
públicos, se propusieron las calles y los sindicatos como 
espacios artisticos; 

En 1969, algunos artistas expusieron en el 
Instituto Di Tella obras de un claro sentido politice y orientaron 
sus obras contra el Di Tella como institución; entre ellos 
estuvieron: Roberto Jacoby, Eduardo Ruano, Margarita Paksa 
y Pablo Suárez. (fig. 39, 40, 41, 42) 

El Instituto Di Tella que durante más de diez años 
había acogido en Buenos Aires las muestras más novedosas 
cambió la técnica de su sección de Artes Plásticas. 

Jorge Romero Brest pidió que el Centro de Artes 
Visuales que él dirigió en el Instituto fuera transformado en un 
centro de investigaciones teóricas y tecnológicas para artistas, 
esto significó supresión de becas y premios y fin de la carrera 
de jurado de R. Brest. 
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creo que las obras de arte actuales han 
dejado de corresponder a una actividad estética para 
transformarse en una actividad social ... ". •• 

En agosto de 1969 se fundó el Centro de Arte y 
Comunicación (CAVC) por Jorge Glusberg, que tomó el lugar 
que dejó el Instituto Di Tella, inició como un grupo 
interdisciplinario para hacer obvia la ciencia, la nueva unidad 
del arte y el entomo social en que vivimos. El CA ve fue el 
mejor instrumento del Buenos Aires "europeo" que decidía 
representar el arte argentino, en el cual en algunas ocasiones 
prefirió declararse más latinoamericano que argentino. 

En Argentina en 1969 dominaban los siguientes 
estilos a parte del surrealismo: La Nueva Figuración de L. F. 
Noé y A. Seguí. El Hiperrealismo en S. Camporeale y B. 
Audivert. En Figuraciones Insólitas en J. Alvaro, E. Bertani y 
D. Cancela. 

En lo que se refiere a la producción artística, 
Argentina se vio favorecida en la década de los setenta, pese 
a las dictaduras militares y a la intensa emigración que estas 
ocasionaron y con el apoyo gubemamental del Instituto 
Panamericano de Cultura en 1970 que organizó la Primera 
Bienal Iberoamericana de Pintura del Uruguay que vino a 
sustituir la desaparecida Bienal IKA de Córdoba. 

Los anos 70's fueron para Argentina una etapa 
de desarrollo de la abstracción, y el arte cinético que cuenta 
con el triunfo de Julio Le Pare. 

Es sintomático que en dos artistas como Matta 
(chileno) y Le Pare se ponga de manifiesto una preocupación 
común sobre el papel del arte en la sociedad. Voceros de una 
toma de conciencia, abordaron el mismo problema por vias 
diversas. (fig. 43, 44) 

La década de los 70's, fue una época de 
represión en contra de todos los medios culturales y de 
comunicación. 

La obra de Carlos Ginsburg, que se presentó en 
la Muestra de Arte de Sistemas que el CA ve efectuó en el 

""Albeno Guidici. Arte y Pol!tica en los '6(). Buenos Aires. Argentina. 2002. 
Fundación Banco Ciudad. Pág. 110 

capitulo 2 argentina 

35. Antonio Seguí. Mi 
clase de anatomia. óleo 

sobre te! a. 1963. 

36. Marta Minujin. 
¡ Revuélquense y viva! . tela. 

goma pluma. madera. resortes, 
1964. Presentada en el Premio 

Di Tella64. 

TESI~ cr:_iV , 
F'A r LA J').: "'r•n:···T 1 

L l. !!: ~_(:Ü~-!Yi!:!.1 

40 



Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en septiembre de 
1971, era descubierta por los transuentes al caminar por la 
calle, en el muro de un baldío, frente al edificio del museo. Se 
anunció a través de dos grandes carteles que dentro del 
terreno existia un "trabajo artístico escondido" y que para 
poderlo ver había que subir al noveno piso del museo. Por 
curiosidad las personas levantaban la mirada hacia el noveno 
piso del museo en donde había otro cartel en donde se 
confirmaba que verían la obra. 

Al salir del ascensor habla flechas que conduelan 
a la ventana, y, junto a esta, un último cartel explicaba que ya 
se estaba por ver la obra, cuando se asomaba el visitante vela 
el terreno que estaba cubierto en su totalidad por enormes 
letras de cal que componia la palabra <tierra>, y a las 
personas que en la calle miraban el cartel. Así el sujeto 
vinculaba su presencia en el museo con su situación previa en 
la calle, con el contexto urbano y los desplazamientos de las 
personas. 

Asi el museo perdía su carácter de refugio para 
ubicar al público en la acción cotidiana y ofrecer una 
percepción original de un lugar baldío. 

Se puede clasificar a esta obra como plástico 
literaria por el modo de trabajar narrativa y poéticamente 
sobre un espacio. Es narrativa porque relata un itinerario y 
desarrolla una anécdota con intriga, y es poética porque 
reconquista la significación perdida de un espacio urbano 
gracias a una designación original. 

En la década del setenta. los artistas argentinos 
advirtieron que se hallaban en los tramos iniciales de un 
camino sin retorno, en que la estética del objeto creado cedió 
paso a la estética del proceso creador. 

El arte argentino presenció en la década del 
setenta y comienzos de los ochenta una formidable explosión 
de originalidad, que, además de afianzar los contenidos del 
periodo nacional; señaló manifestaciones locales y la 
relevancia de Buenos Aires en América Latina. 

Al finalizar los 70's se alteraron las relaciones 
entre artistas y canales de apertura hacia el público y se 
empezaron a objetar las bienales y salones. 
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El CAYC, tiene como objetivos: 

promover la ejecución de proyectos y 
muestras donde el arte, /os medios tecnológicos y /os 
intereses de la comunidad se conjugan en un intercambio 
eficaz que ponga en evidencia la nueva unidad del arte, la 
ciencia y el entamo socia/ en que vivimos. Sus objetivos 
fundamentales tienden a propiciar, apoyar y desaffollar 
aquellas tareas de interés socia/, estudios experimentales o 
investigaciones en el área del arte y la comunicación grupal; 
que plantee en una integración interdisciplinaria, para mejorar 
y ampliar el escenario actual de las inquietudes humanas. 
Está formado por artistas, sociólogos, lógicos, matemáticos, 
criticas de arte y arquitectos cuya tarea en común apunta a 
destacar la conducta y el desarrollo de /os fenómenos de 
comunicación masiva y la ruptura de las formas tradicionales, 
para permitir la apertura a nuevos sistemas de expresión, 
donde investigadores y artistas intenten perfilar los intereses 
plásticos del hombre del siglo XXI ... ". 45 

Estas metas de integración cultural fueron (y 
seguirán siendo) la clave del CAYC. 

En el CA YC existen tres ejes esenciales: el arte, 
la arquitectura y la comunicación. 

Quiso y quiere promover, la formación de 
hombres de reflexión con un alto grado científico, íntimamente 
conectados con la problemática y las necesidades sociales del 
país, y la formación de hombres de acción que tengan acceso 
al conocimiento y a las metodologías que les permitan operar 
eficazmente en las diversas prácticas, en especial la artística. 

En 1969 se creó la Escuela de Altos Estudios del 
CAYC, donde se concibió la enseñanza como una 
investigación colectiva donde docentes y alumnos definieron 
el campo de análisis y los instrumentos aptos para operar en 
los mismos. 

Los integrantes abandonaron el círculo de los 
modelos, marchands y las galerías tradicionales y salieron a 
las calles. 

4 'Jorge Glusberg. Del oop-art a la nueva imagen. Argentina. 1985. Ediciones de arte 
Ganglianone. Pág. 94 
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En diez años el CA YC realizó más de un 
centenar de exposiciones en Buenos Aires, más de cincuenta 
en el interior de Argentina, y más de ochenta en América 
Latina, Estados Unidos y Europa. 

También cerca de doscientos seminarios, 
simposios, cursos y conferencias en las que participaron 
artistas, pensadores, críticos, científicos y estudiosos de 
Argentina y del mundo. 

El 24 de marzo de 1976 se instauró el régimen 
de terrorismo de estado y se reprimió todo reclamo a través 
de la desaparición de personas. 

En el periodo peronista existió una marcada 
censura a todos los medios de comunicación que dependian 
directamente de la Secretaría de Prensa y Difusión de la 
Presidencia de la Nación, que en ese entonces era dirigida 
por Raúl Apold, quien fue responsable de una acción de 
propaganda y censura. 

2.6. LA PLAZA DE LAS MADRES 

La Plaza de Mayo es un espacio urbano 
dominado en su centro por la pirámide de Mayo, monumento 
conmemorativo de la Revolución de 1810. Escenario de la 
historia argentina, es el lugar privilegiado de las 
manifestaciones políticas; también para la clase obrera, tiene 
un valor simbólico: el de su ingreso a la historia politica en 
alianza con su líder Juan O. Perón. 

El sábado 30 de abril de 1977, un grupo 
conformado por 14 mujeres redactó un pedido de audiencia 
con el general Rafael Videla, cabeza principal de la junta 
militar que realizó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 
contra un gobierno elegido democráticamente. Eran madres 
de detenidos-desaparecidos que deseaban averiguar el 
paradero de sus hijos. Amas de casa de distinto nivel social 
sin experiencia politica que optaron por la acción directa, 
agotadas por la complicidad judicial y eclesiástica con el 
régimen militar. Cualquier reunión era una actividad ilegal en 
una ciudad sometida por un salvaje represor. La Plaza de 
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Mayo fue el lugar elegido en donde se rompió el silencio 
acerca de las desapariciones de sus hijos para recomponer 
una territorialidad social. Este lugar fue simbolo de oposición 
a la consolidación de un consenso hegemónico para la 
dictadura instaurada que planificó la represión generalizada y 
selectiva con el fin de aniquilar la vanguardia obrero
estudiantil y su influencia. 

Las madres fueron las reservas de estrategia de 
la lucha popular. La represión en contra de ellas fue brutal, 
también fueron secuestradas y desaparecidas. En 1979 con 
el comienzo de la recomposición de las fuerzas populares su 
lucha no fue solitaria, y en 1980 retomaron la plaza. 

La AIDA (Asociación Internacional de Defensa de 
los Artistas victimas de la desaparición en el mundo), fundada 
en París, en 1979, realizó el 14 de noviembre de 1981 una 
marcha con diez mil manifestantes por los cien artistas 
argentinos detenidos-desaparecidos. Los manifestantes 
vestidos de negro llevaban una bufanda blanca en homenaje 
a las madres y portaban una gran manta con la pintura de tres 
figuras de busto con las cabezas como rostros vacíos. (fig. 45) 

En apoyo a la semana Mundial del detenido- · 
desaparecido (23 al 29 de mayo de 1982) AIDA-Suiza 
organizó una marcha silenciosa durante la cual los 
manifestantes vestidos de negro ocultaban su rostro con 
máscaras blancas, colgaban de sus cuellos carteles con los 
datos de los detenidos-desaparecidos. (fig. 46) 

En 1982 artistas plásticos expusieron su obra con 
motivos que simbolizaban el via crucis de los detenidos
desaparecidos. Las madres realizaron otra exposición la de 
objetos de uso diario o creaciones artisticas de sus hijos 
detenidos-desaparecidos, esta muestra materializó la relación 
presencia-ausencia; una de las claves posibles para leer las 
siluetas de detenidos-desaparecidos. (fig. 47) 

El proyecto de producción de siluetas de 
detenidos-desaparecidos fue iniciativa de Rodolfo 
Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel quien explicó: 

" ... la idea de las siluetas surgió a mediados de 
1983 en un grupo de artistas plásticos de diferente tendencias 
politicas. Originalmente la idea era producir una obra 
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colectiva de grandes dimensiones sobre el tema de los 
desaparecidos que debla presentarse en el salón de la 
Fundación ESSO, como Objetos y Experiencias. Estas dos 
características, la dimensión y la autoría colectiva, la dejaban 
desde el vamos fuera del reglamento, el jurado y los 
organizadores se verían en la obligación de rechazarla 
produciendo así un acontecimiento político ... ".46 

También se hicieron siluetas de mujeres 
embarazadas, bebés y otras que eran la estilizada figura 
infantil. 

En 1990 un grupo conformado por el frente de 
artistas del MAS (en su mayoría estudiantes de las Escuelas 
de Bellas Artes) bajo la denominación La Máquina realizó una 
impresión de huellas de pie a partir de un sistema rotativo con 
un barril de petróleo. Las huellas de pie funcionaron no sólo 
como presencia de la ausencia de los detenidos
desaparecidos, sino también como un registro, una señal 
urbana del recorrido de la marcha luego de la 
desconcentración. 

El 29 de marzo de 1990, las madres convocaron 
a una marcha en repudio del golpe militar de 1976. Una 
concentración en la Plaza de Mayo y luego una movilización 
hasta la Plaza del Congreso. 

2.7. ARTE AL AIRE LIBRE 

El CA VC al aire libre fue una de las tres ramas en 
que se dividió arte de sistema 11. 

Las exhibiciones en las Plazas Rubén Darío y 
Roberto Artl llevaron al CA VC a elaborar y proyectar un 
sistema de exposiciones transitorias dedicadas 
fundamentalmente a la escultura, ya sea de bulto, de 
expresión, y el arte de sistemas, en cualquiera de sus 
modalidades que involucró el apoyo de los artistas y fue 
pauta de una toma de conciencia respecto al papel del arte en 
la sociedad nacional. (fig. 48) 

""XVIII Coloquio Internacional de llistoria del Arte. Arte y Violencia. México. 
1995. UNAM. Instituto de Investigaciones Estéticas. Pág. 269 
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El arte de sistema fue una tentativa que 
estableció la necesaria intersección existente entre un 
conjunto de discursos previamente seleccionados. El arte de 
sistemas constituyó un modelo en el que cada pieza o 
tendencia toma su valor, es decir, algo distinto de su 
significación pero hermanado con ella. 

Fue una herramienta útil para el análisis y la 
organización de las obras de arte, y al mismo tiempo una 
intervención práctica en el territorio de la creatividad que no 
tiene nada que ver con el modelo de sistemas sino con el 
talento de los artistas. 

El grupo CA VC persiguió un arte autónomo, 
activo, de investigación, fueron descubrimientos dirigidos 
únicamente hacia valores de la vida y la libertad. 

2.8. EL CAYC EN LOS so-s 

Como tantas otras instituciones en Argentina, 
dedicadas a la producción y la difusión de la cultura, el Centro 
de Arte y Comunicación retomó a partir de octubre 1983, 
luego de largos anos de silencio, una nueva fisonomía o en 
realidad trató de volver a las causas que lo habían inspirado a 
fines de los anos 70's. 

En el período medio se desarrollaron actividades 
artisticas y el CA ve se llegó a manifestar como un verdadero 
centro catalizador de la problemática artistico-arquitectónica 
de la década del proceso militar, a pesar del mismo y tratando 
de sobrevivir a su sadismo. 

Estimuló a los artistas para que presentaran su 
producción, que fue una de las más ricas en Latinoamérica y 
en su propio pals. 

Entre 1976 y 1983, durante el proceso militar el 
CA YC fue el lugar de exportación activa de los nuevos valores 
argentinos al mundo. 

Su intención fue pasar del consumo local a la 
exportación, lograr la aceptación para los jóvenes creadores 
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en Latinoamérica primero y el resto del mundo después, al 
mostrar la evolución de la creatividad argentina. 

El CAYC de los 80's fue el escenario de una 
Argentina nueva y democrática, inició el rescate de los valores 
humanos y artisticos de la ciudadanía e inició una etapa 
estético-politica. Decimos valores artisticos porque la 
producción concreta de los artistas argentinos seguirá siendo 
el rumbo final del esfuerzo común, y política porque 
transformará al hombre argentino y latinoamericano, a abrir 
nuevas vías de expresión y comunicación. 

El grupo de artistas, teóricos, críticos y creadores 
ligados al CAYC cumplieron con las palabras del pintor 
chileno Roberto Matta: 

" ... cuando el nuevo arte tome forma, poco a poco 
podrá surgir la materia del pensamiento poético. La meta de 
ese arte no será distraer o decorar, sino que saldrá del 
lenguaje, para servir a la liberación del sujeto ... ". 47 

Esto es el arte de sistemas. 

En los años ochenta Argentina tomó un giro en la 
politica y en 1982 vio la entrada triunfal a una democracia. Al 
igual que en la politica, en lo referente a lo artístico también 
hubo un cambio. La principal institución artistica el CAYC dio 
cambios y su principal orientación se abocó a la arquitectura y 
al espacio público, con la exposición Arte en la Calle en 1984. 

2.9. ARTE NUEVO 

En febrero de 1984 y con la recién instalada 
democracia se presentó una muestra de bocetos y pinturas 
denominada Arte en la Calle. Se realizaron proyectos de 
grandes dimensiones sobre paredes en la via pública. Entre 
los artista estaban Ernesto Bertani, Pablo Bobbio, Ernesto 
Deira, Ana Eckell, Víctor Gripe, Guillermo Kuitca, Alfredo 

47Jorge Glusberg. Del oop-art a la nueva imagen. Argentina. 1985. Ediciones de arte 
Ganglianone. Pág. 494 
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Prior, Emilio Renart, Clorindo Testa, Luis Alberto Wells y 
Daniel Zelaya. (fig. 49) 

La urbanidad tendió a relacionar al hombre con la 
ciudad a través de una cultura determinada y las tradiciones y 
costumbres del lugar y la región. 

Esto consistió en rehabilitar o enriquecer un 
vocabulario basado en la herencia comunitaria, en procura del 
uso de la ciudad. 

Por eso fue muy importante la propuesta de 
murales en el momento en que Argentina retomó su vida 
democrática. 

Los artistas participantes abandonaron los 
centros culturales y se apropiaron de la calle, se abarcó una 
problemática común a todos, y se reconstituyó la identidad en 
Argentina. 

Este planteamiento en función de las artes 
visuales para el desarrollo de la cultura popular: vino a una 
familiarización de la comunidad con las obras de los artistas 
de la ciudad. 

2.10. EL MODELO ARGENTINO 

El maestro Antonio Bemi fue el iniciador del arte 
político en Argentina, que lo llevó a experimentar en distintas 
direcciones una de las cuales fue un neo-expresionismo sobre 
lo popular. 

Junto con Berni; otro antecedente fueron los 
artistas de la Nueva Figuración: Deira, Macció y Noé. 

La participación de los jóvenes creadores; mostró 
el cambio que se dio en Argentina cuando el presidente 
Alfonsín ganó las elecciones el 30 de octubre de 1983. 

Después del paso de 50 ai'\os de dictaduras 
militares, el pensamiento, la cultura y la producción artística 
en Argentina no fueron acalladas. 
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A partir de ese momento crucial los artistas 
Jovenes argentinos han querido expresar el cambio que es 
vivir en democracia, pero también tienen los deseos de 
rescatar la identidad propia en un momento de transición, un 
momento existencial que es el pasaje de un régimen 
autoritario a la democracia. 

Todos en la Argentina de hoy tienen deseos de 
vivir, a pesar de la deuda externa y los problemas económicos 
que la aquejan. 

La Nueva Generación está integrada por: Diana 
Aisenberg, Rafael Bueno, Juan José Cambre, Ana Eckell, 
Duilio Pierri, Femando Fazzolari, Hilda Paz, Alfredo Prior, 
Eduardo Médeci y Guillermo Kuitca. 

2.1.1.. ARTE ARGENTINO CONTEMPORÁNEO 

Argentina por ser un país de inmigrantes y por su 
obsesión de imitar lo europeo no tuvo un gran movimiento 
nacionalista como lo fue en México. 

Podemos afirmar que a consecuencia de los 
factores antes expuestos Argentina destruyó todos los 
elementos que lo vincularan con una identidad indígena y en 
particular Buenos Aires es uno de los Centros Artísticos más 
desarrollados del mundo por la gravitación de sus artistas en 
el pals y en el extranjero y por la constante información 
artística proveniente de centros europeos y norteamericanos. 

Argentina aceptó ser un pals tercermundista y 
por lo tanto miembro de América Latina, cuando en la guerra 
de las Malvinas ningún país europeo la apoyó, toda América 
Latina se mostró solidaria con su causa. 

El triste episodio del intento de reconquistar las 
Malvinas, sirvió como catalizador para que los argentinos se 
comunicaran con sus hermanos latinoamericanos. 
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2.:12. GRUPOS ARTÍSTICOS 

El Grupo de París es un ejemplo de los fuertes 
nexos entre el arte argentino y el intemacional y entre los 
pintores argentinos y su medio nativo. Sus integrantes fueron: 
Raquel Fomer, Lino Enea Spilimbergo, Emilio Centurión, 
Jorge Larco, Aquiles Badi, Antonio Berni, Horacio Butler, 
Héctor Basaldúa; quienes residieron en París desde 1922. 

Para el Grupo de Boedo, el arte era sólo un 
medio de acción, se ocuparon en temas relacionados con la 
ciudad pobre, el trabajo, las huelgas, la mala vida; sus 
integrantes fueron: José Arato, Abraham Vigo, Guillermo 
Facio Hébecquer, Adolfo Bellocq y el escultor Agustin 
Riganelli 

Es a través del arte de sístemas que Glusberg 
pretendió trazar un peñil del arte latinoamericano, ya que lo lilS· .:-· __ , .. : 
válido en Argentina, es válido para América Latina. 

Glusberg consideró: 

no existe un arte argentino (y 
latinoamericano), sino una problemática argentina (y 
latinoamericana), pues el arle depende siempre de las 
condiciones de producción ... ". 48 

El Grupo de los Trece; sus integrantes buscaron 
promover un sistema conceptual mediante el cual fuera 
posible acercarse a una explicación de la estructura y 
funcionamiento real del sistema en que vivimos. 

El Grupo Espartaco fueron los primeros en 
postular un arte político, un arte directamente enraizado en las 
luchas de los trabajadores y caracterizaron a esta pintura con 
las siguientes palabras: 

"El grupo se plantea dos problemas inseparables 
1) todo arte militante es arte de masas, 2) todo arte militante 
en Argentina, importa a su vez el reencuentro con la cultura 

48 Federico Morais. Las artes plásticas en la América Latina: del trance a lo 
transitorio. Colección nuestros países. Cuba. 1990. Ediciones Casa de las Américas. 
Pág.98 
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nacional colectiva, y por contigüidad lingüística, histórica y 
social con América Latina. ".49 

Las tres ramas más importantes en el arte actual 
argentino son las siguientes: Abstracción, Arte Conceptual y 
Figuración. 

Tenemos tres tendencias dominantes: 

1. Constructiva: 
ópticos, 

concreto-invensionistas, 
generacionistas, 
postconceptuales. 

cinéticos, minimalistas y 

2. Realista: realismo socialista, nuevo 
realismo, realismo mágico, pop-art e hiperrealismo. 

3. Vanguardia: madistas, arte destructivo, otra 
figuración, generación Di Tella y Grupo de los Trece. 

Para Elena de Bertolá: 

u... en el aspecto formal, el realismo argentino es 
europeo, en el temático es norteamericano, debido a la 
postura crítica del hiperrea/ismo ... ". 50 

2.13. CRÍTICA 

La crítica argentina nunca ocultó la vocación 
cosmopolita de su arte, pero se esforzó por caracterizar su 
peculiaridad y la originalidad de los desdoblamientos que 
sufrieron en el país las tendencias internacionales. 

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay el inicio de 
la documentación de las tradiciones culturales se realizó por 
escritores que por investigadores de la cultura visual. 

La crítica 
periodistas, profesores, 
alcanzaron cierta 
profesionalización. 

ha sido ejercida por: filósofos, 
historiadores, poetas o literatos; que 
y limitada ·especialización y 

49 Fragmento de la introducción al prólogo escrito por el ensayista Juan José 
Hemández Arrcgui para el libro de Ricardo Carponi. La oolítica en el arte. 
Ediciones Coyoacán. 1962. 
~ºOp. cit. p. 102 
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Las Asociaciones de Criticos en sus estatus 
consideran como tales a quienes periódicamente publican o 
comentan temas artisticos o dictan cátedras de arte. 

Un análisis moderno de las Artes Visuales nos 
indicará como los artistas al tomar conciencia de su poder han 
realizado obras que son más objetos de hacer critica y sólo 
incidentalmente objetos de arte. 

De la critica depende en gran medida la difusión 
y el conocimiento de las nuevas tendencias. 

A consecuencia del incremento por el interés del 
arte moderno han proliferado los críticos, actualmente ser 
critico es una excelente profesión. 

El critico de arte quien partiendo de la obra 
elabora un pensamiento, la sitúa en el espacio y en el tiempo, 
la valora y la inserta en un orden racional y la difunde, no es 
un creador frustrado, sino un creador y develador de 
realidades contenidas en la obra de arte. 

El critico es pues, alguien que participa 
dinámicamente en el quehacer artistico y es más que un 
comentarista. 

Los criticas son indudablemente un factor 
importante en el prestigio o desprestigio de un artista. 

En 1829, en Argentina apareció un periódico de 
comentarios anónimos referente al arte llamado "El Tiempo de 
Buenos Aires". 

Existieron criticos como Julio Payró, Córdoba 
lturburu, Romualdo Brughetti, Alfredo Chiabra Aeosla, este 
último que firmaba con el seudónimo de Atalaya en "Crónicas 
de Arte Argentino" de 1920, todo to ponía en duda y 
cuestionaba al máximo sin dejarse impresionar por los 
grandes nombres, ni por valores consagrados. 

Asumieron una actitud polémica en favor de los 
artistas de vanguardia: Aldo Pellegrini y Jorge Romero Brest 
que no se enfrentó en determinada etapa del proceso y 
asumió todos los alcances de la experiencia estética siendo 
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de los pocos criticas que buscó elaborar una metodologia 
critica. 

En Argentina se crearon instituciones privadas 
como la Asociación Ver y Estimar orientada por R. Brest que 
editaba una revista que dictó cursos para un público nuevo; 
aparecieron poco después este tipo de instituciones en otras 
ciudades y paises como Brasil. 

Esos museos tenían colecciones entre las cuales 
habla obra "moderna". 

En 1921 expone Ramón Gómez Cornet una 
muestra cubista, anticipándose a Pettoruti, pero no logró la 
atención del público ni de la critica, es considerado precursor 
de la pintura moderna en Argentina. Estudió profundamente 
las obras de los grandes maestros renacentistas y las técnicas 
utilizadas por los mismos. Ejerció el periodismo colaborando 
en algunos diarios de Argentina. (fig. 50) 

Su obra se encuentra entre lo abstracto y lo 
figurativo, haciendo de él un artista moderno y un artista 
clásico 

En ese mismo año (1921) Pedro Figari 
(uruguayo) realizó una exposición que entusiasmó a la 
juventud. Comenzó a pintar a la edad de 51 al'\os. Se 
propuso documentar el pasado uruguayo y el argentino a 
través de los negros montevideanos y los gauchos 
rioplatenses, con el propósito de rescatar las tradiciones 
sociales olvidadas. Hizo del pasado un presente vivo. (fig. 51) 

En Argentina existe una institución que a pesar 
de depender de las autoridades conserva independencia de 
juicio y decisión, se trata del Fondo Nacional de las Artes 
creado en 1948. 

2.1.5. BIENALES 

La fábrica de automóviles Kaiser organizó la 
Primera bienal en 1962, fue presidente del jurado Herbert 
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Read (crítico inglés) y el gran premio fue otorgado a Raquel 
Forner. 

La Segunda Bienal en 1964 fue muy importante 
porque se tuvo conciencia de lo que se estaba haciendo en 
Colombia y Venezuela. Ganó el primer premio el artista 
cinético venezolano Jesús Soto. 

La Tercera Bienal en 1966 fue para el 
venezolano de igual tendencia Carlos Cruz-Diez. 

En Córdoba, Argentina también funcionó una 
Bienal que duró poco 1958 y 1960. 

Además cabe mencionar las expos1c1ones 
nacionales e internacionales que propició anualmente el 
Instituto Di Tella en Buenos Aires porque reflejaron las 
actividades de una vanguardia cuyo animador indiscutible fue 
R. Brest. El criterio de los premios nacionales e 
internacionales calló en los "modos culturales" por la influencia 
de los artistas europeos y de Estados Unidos. 

Así en Buenos Aires en la década de los 60's se 
conoció y siguió la obra de artistas del mundo entero y los 
mejores críticos internacionales como: Sandberg, De Wilde, 
Restany, Greenberg, Alloway, Lasaigne, Sweeney, Hahn y 
Bowness fueron un grupo de tres jurados en esas 
competencias. 

La décima Bienal de San Pablo fue boicoteada 
internacionalmente por las condiciones específicas del país (y 
también otros eventos similares). 
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CAPÍTULO 3 

LUIS QUESADA 



Leyenda de Luis o Juan Quesada, Quesada o Quijote 

Porque nuestra amistad ha cumplido veinte años, 
y nunca, en ese tiempo 

la sombra de una sombra 
bajó a morderle los cimientos. 

Porque si alguna vez 
entre nosotros se posó el silencio, 

fue que seguían las palabras 
rodando por dentro. 

(Sobre todo las de él, 
las de rumbo certero. 

Las que se. clavan siempre en la manzana 
como la flecha de Guillermo. 

Las que mondan los hombres 
y los hechos 

descortezando y despulpando 
hasta llegar al hueso). 

Porque nunca ha guardado 
el cadáver de un sueño. 

Porque en su corazón 
siempre está amaneciendo. 



Porque pensarlo a él es un abrigo. 
Porque es árbol y es techo. 

Porque podrla ser de bronce: asl de antiguo y noble. 
Porque podría ser de cedro. 

Porque no hay tempestad 
que mueva en su balanza el fiel del medio. 

Porque su camino es de espina sobre espina 
y él lo hace sonriendo. 

Porque sé la profunda mina donde se abre 
como una flor de sal su pensamiento. 

Porque él es más. Y porque no le importa 
parecer menos. 

Porque es una paciencia de buey que rumia estrellas 
y se bebe el lucero. 

Porque no se ha secado la gota de roclo 
que le cayó en los dedos. 

Porque pasa el desfile 
y él está como ciego. 

Porque busca las llaves de la ciudad sin puertas 
donde es la casa de lo verdadero. 

Porque nunca ha vestido oropel ni entorchado 
ni engolado a su cuello. 
Porque duerme la luna 

sobre su delantal de cuero. 

Porque sus claros ojos se aclararon 
yendo y viniendo 

por esas tierras donde el hombre toca 
la carne de lo eterno. 

Más allá de si mismo 
palpando, revolviendo 

la quemadura donde el ángel 
clausura el vértigo del tiempo. 

(Contrasenas de Mozart. 
Escalofrlos de Durero. 

Lluvia sobre el Acrópolis. 
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El pan celeste de Fra Angélico). 

Porque es leal. Porque es fiel. 
Porque sonríe desde adentro. 

Porque no le ha importado de ganancia o de pérdida. 
Porque ha marchado contra el viento. 

Porque camina solo. 
Porque no mira el suelo. 

Porque es fuerte y sencillo como un hacha. 
Porque no tiene miedo. 

Y aunque él es él, aquí y ahora, 
y aunque yo me complazca en paralelos, 

(hola Ruy Diaz, 
hola Guzmán el Bueno, 

hola Monsén Rubí de Bracamonte, 
hola Bayardo el caballero, 

hola el homérida 
domador de caballos, hola Héctor), 

y aunque mañana sea 
de humo y nada nuestro pétalo, 

y aunque de tanto corazón no puede 
ni siquiera el recuerdo, 

le dejo aquí la oscura jarra 
de vino y versos 

conque a él, al alegre compañero del alma, 
alegremento lo celebro. 

Luis Ricardo Casnati51 

" Luis Ricardo Casnati. De avena o pájaros. Argentina. 1965. Editorial Taller de Grabados. Pág. 40 



3.1. MENDOZA 

El 2 de marzo de 1551 Pedro del Castillo fundó 
la ciudad y la bautizó con el nombre de Mendoza en 
homenaje al gobernador de Chile, Don García Hurtado de 
Mendoza. A partir de entonces, y durante el siglo XVII, 
comenzaron a darse los pasos de la labor evangelizadora y 
cultural de los Jesuitas y en el siglo siguiente tuvo lugar toda 
una serie de cambios político-administrativos que afectaron 
el desarrollo de la región. 

Los habitantes mendocinos se agrupan 
esencialmente en los valles andinos y en las colonias del 
sudeste. 

La ciudad de Mendoza, es una urbe moderna 
que debe su prosperidad a la industria del vino. 

La pintura mendocina se vio favorecida con la 
llegada de maestros procedentes principalmente de Italia y 
España. 

Durante el siglo XX fue fundamental el hecho 
que artistas argentinos viajaran a Europa con el propósito de 
formar parte en los centros artísticos de vanguardia. 

Fernando Fader se introdujo al impresionismo 
alemán e investigó sobre las teorías físicas de la luz, siendo 
pionero de este estilo en Mendoza. Actualmente existe un 
importante museo con su nombre. (fig. 52) 

A inicios del siglo XX comenzó el desarrollo 
cultural y económico. 

La primera década del siglo XX se caracterizó 
por tratar con objetividad y realismo los temas desarrollados. 

En 1915 se creó la Escuela de Dibujo, su forma 
de trabajo se diferenció por la implantación de modelos 
vivos. 

Los artistas Fidel de Lucia, Ramón Subirats y 
Antonio Bravo establecieron una comunicación directa entre 
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el paisaje y el público, que interpretaron hábilmente la 
naturaleza mendocina. Mendoza carecia de interés por las 
exposiciones artísticas y hasta 1918 se efectuó el Primer 
Salón Provincial. (fig. 53) 

En el arte destacaron las figuras de Roberto 
Azzoni, fundador de la Escuela del paisaje y la figura 
humana en la provincia y Vicente Lahír Estrella quien 
impartió clases al aire libre en el Parque General San Martín 
a niños y adolescentes. (fig. 54) 

Con Azzoni la pintura mendocina adquirió 
jerarquia. Su temática era paisajista y figurativa, descriptiva, 
naturalista, verista, con un gesto de impresionismo y apenas 
un asomo de abstracción, síntesis y constructivismo. 

Es la preocupación y el amor por la identidad 
mendocina en donde su aporte llegó a las mayores cimas en 
un mismo impulso. Azzoni se encontró así mismo a través 
de sus espacios, su gente y produjo una obra de lectura 
universal. No menos destacable fue su tarea docente 
donde su actuación alimentó y estimuló a nuevas 
generaciones. Este artista ocupa un lugar destacable dentro 
de la plástica mendocina. 

En 1925 surgió una preocupación social de 
inspiración folklóríca evidenciada en la búsqueda del paisaje 
natural y humano de la región, entendida como una realidad 
tempero-espacial como tradición y terrul'lo propio. 

Este marcado nacionalismo impulsó a instituir a 
partir de 1933 la Fiesta Provincial de la Vendimia y a crear la 
Academia Cuyana de Cultura. 

Se creó el Museo de Bellas Artes de Mendoza 
y surgieron academias que fueron formadoras de maestros 
con quienes contó la región de Cuyo en los años 50's. 

En 1933 la Academia Provincial de Bellas Artes 
dio inicio sus actividades y en 1939 la Academia Nacional 
de Bellas Artes que más tarde cambió su nombre a Escuela 
Superior de Artes Plásticas; ya que forma parte de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Con la creación de estas 
instituciones se brindó la posibilidad de radicación en 
Mendoza de artistas nacionales y extranjeros se pueden 
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citar a: Víctor Delhez, Sergio Sergi, Lorenzo Dominguez, 
Ramón Gómez Comet y Francisco Bernareggi. (fig. 55, 56, 
57) 

La década de los aflos 40's se caracterizó por 
la apertura de salones de exposiciones, lo que trajo como 
consecuencia que los artistas conocieran obra y a la vez 
mostrar sus obras. 

En 1941 se creó la Filial Mendoza de la 
Sociedad Argentina de Artistas Plásticos que dio inicio en 
los Salones de Cuyo, en estas exposiciones sólo 
participaban artistas mendocinos. Estos salones no 
otorgaban premios, pero eran una fuente segura de 
publicidad para presentar a los nuevos valores y conocer 
periódicamente el desarrollo de otros artistas al intercambiar 
obra con otros artistas de Buenos Aires. 

En esta década se estimuló numerosas 
exposiciones y la apertura de las Galerias Feltrup, Giménez, 
La Moderna y D'Elia. También se expusieron obras de 
Corot, Renoir, Picasso, Van Gogh y Rouault. 

En Mendoza se inició la búsqueda de un arte 
nacional a través del arquitecto César Janello, quien 
impartió clases y el profesor Abdulio Giudici; quien ·a través 
de sus escritos sobre el arte abstracto confirió un valor 
destacado al mismo. 

"La década del '50 en nuestra provincia, se 
caracterizó por una efervescencia del clima artistico, y por 
una acelerada asimilación vanguardista en la pintura, en la 
literatura y el pensamiento. En las artes plásticas hace su 
aparición el expresionismo, el surrealismo, la abstracción 
racional e intuitiva, el realismo crítico y el informa/ismo. ". 52 

El crecimiento de locales hizo posible exhibir 
obras mendocinas y establecer la necesidad de ver en 
Mendoza la producción artística de otras regiones. 

En 1954 hubo un auge en las exposiciones, en 
las cuales destacaron individualmente Lorenzo Domínguez, 
Sergio Sergi, Carlos Alonso y José Carrieri. 

1'Silvia Benchimol. El autor v su ohra: Zdravko Ducmelic. En Serie Científica. 
Julio-Agosto. 1988. No. 38. Año VIII. Col. J. Pág. 26 
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En esta época de auge cultural y artístico 
comenzó la labor de Luis Quesada. 

3.2. LUIS QUESADA 

ARTISTA Y ARTESANO 

Es considerado el patriarca de las artes 
plásticas mendocinas. 

Su taller es una verdadera escuela y desde ahí, 
él despliega con infatigable talento, sus multifacéticas dotes 
de creador. 

Ha realizado exposiciones en Argentina, Chile, 
Colombia, México, Guatemala, Alemania entre otros paises. 

La trayectoria de Quesada es muy amplia, su 
obra es polifacética. 

Luis Quesada es uno de los plásticos y 
maestros más respetados de Mendoza, siempre está en una 
constante producción. 

Desde hace seis décadas aproximadamente se 
ha dedicado a la práctica artística del dibujo, la pintura, la 
acuarela, el grabado, el tapiz, el mural, la cerámica, el 
diseño de joyas, la microfundición, el ensamblaje y 
recientemente la escultura. 

Egresado de la Academia de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de Cuyo, comenzó la exhibición de su 
obra a partir de 1947. Se desempeñó como docente y 
decano de la Facultad de Artes, y por motivos políticos se 
vio obligado a abandonar los salones durante la época del 
gobierno de Isabel Perón (y durante toda la dictadura). 

"... yo estaba identificado con el Partido 
Comunista y habla una afinnación sobre el realismo. Pero 
cuando en 1954 en Rusia se decide como debla ser la 

¡y1r·. '·; NY!.;\ .l .. !!11)lf.! ·, .' ' " 
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pintura, eso me pareció absurdo: para mi el arte es una 
travesura de la mente, y no acepto lineamientos. Yo no 
queria seguir esos mandatos lejanos e inconsultos, pero 
tampoco querla ser expulsado del partido. Entonces logré 
un alejamiento pacifico del Partido Comunista. Nunca 
acepté ninguna ortodoxia. Siempre preferí pensar 
libremente y a mi modo. Mi búsqueda ha sido la de hacer 
un arte que estuviera cerca de la gente. Yen 1956, cuando 
se conocieron los crimenes de Stalin, fue un golpe muy 
duro: se nos cayó el modelo ... ". 53 

Quesada se introdujo a la actividad artística de 
una forma casual, bajo circunstancias que lo pusieron frente 
a una caja de lápices de colores y a partir de ese momento 
esta actividad se convirtió en parte fundamental de su vida. 

La técnica es fundamental en la obra de 
Quesada ya que para él permite exteriorizar su necesidad 
de expresión; es decir, la técnica y la expresión son hechos 
unidos, pues cada artista tiene un modo particular de 
expresarse a través de la técnica. 

Para Quesada el arte tiene un fin especifico: 

"... es una manera de transcurrir la existencia 
en donde lo que se hace es en si mismo una finalidad [ ... ] 
como artistas no creamos nada, sí hacemos inventario, 
reconocemos todo lo que está dentro y fuera de nosotros en 
donde se amalgaman nuestras emociones, deseos, olvidos, 
medios, miedos y todo el conjunto de cosas que hacen a la 
conciencia. Esto seria el nexo entre lo interno y lo externo y 
la relación entre ambos serla la realidad. Cuando hacemos 
arte no sacamos cosas de la nada sino que hacemos 
inventarios, reformamos cosas que nos rodean y a veces 
hacemos que las cosas parezcan diferentes, pero 
realmente, no creamos, inventamos; inventariamos la 
realidad y la hacemos crecer. .. ".~ 

Desde la época de escuela dedicado al 
grabado, primera de sus formas de expresión, andaba con 
una carpeta con grabados que vendia. Después inició una 
etapa de artesano donde realizó excelentes y bellísimas 
piezas de collares en madera y metal. 

"Entrevista 
,.Entrevista 
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Con una inquietud constante probaba todas las 
técnicas en murales, batik y serigrafia y aconsejaba a sus 
compañeros sobre el empleo de los materiales, en 
escultura, en madera y murales en cerámica. 

Siempre tuvo ideas innovadoras, por ejemplo 
en el parque UNIMEV sugirió la realización de murales de 
todos los paises latinoamericanos, la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la UNAM, está representada con un mural 
que realizaron los alumnos en un viaje de intercambio con la 
profesora Beatriz Buberoff en 1994. (fig. 58) 

También inició la organización de artesanos y 
artistas en Bermejo y editó una revista de cuentos 
ilustrados, Ediciones Bermejo Taller de Arte Quesada. 

Fue director de la Facultad de Arte de la 
Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza (1969-1973) y 
Profesor en las diferentes áreas de la Escuela de Artes 
Plásticas de la UNC. 

Luís Quesada fundó en 1955 el Club de 
Grabado; en 1985, el Museo Universitario de Arte y en 1989, 
la Asociación para la Radicación de Artistas y Artesanos de 
El Bermejo, el Sauce y Colonia Segovia. 

Podemos mencionar como influencia 
importante en su obra las pinturas de Juan Carlos 
Castagnino quien realizó estudios en la Escuela Superior de 
Bellas Artes, centró su pintura en el hombre e integró la 
figura humana en el paisaje e influyó en la búsqueda del 
realismo social de Quesada. (fig. 59) 

Su acercamiento con la plástica inició en su 
niñez al reproducir imágenes de libros y después su mejor 
modelo fue la naturaleza en la que incursionó en la técnica 
de la acuarela. 

Su producción se acrecentó y la definió así: " ... 
obras pueriles, tipo historieta, de dibujo simple como 
escritura, sobre un espacio casi abstracto ... ". 55 

Para solventar sus gastos imprimió fichas en 
metal para la municipalidad. 

"Entrevista 
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Después de concluir sus estudios secundarios 
decidió estudiar Arquitectura en Córdoba y consideró que 
eso no era lo que en realidad deseaba: 

" ... no tolero suprimir el quehacer de mi obra; 
ya que el arquitecto proyecta en forma bidimensional sobre 
el papel sus ideas para que luego estas pasen a ser 
concretadas por otras manos y no precisamente mis manos 
que son las que necesitan imperiosamente el contacto y la 
libertad de creación, las que serán el instrumento mediante 
el cual mis ideas se van expresando, modificando y por fin 
concretando en una obra ... ". 56 

El profesor Roberto Cascarini estudió en la 
Escuela de Arquitectura de la UBA y en la Academia 
Nacional de Bellas Artes, egresó en 1916. En 1939 fue 
designado profesor de dibujo en la UNC y se hizo cargo de 
la primera cátedra de dibujo de la entonces Escuela de 
Bellas Artes. Su obra se mantuvo fiel a una figuración 
realista: armonia, disciplina, serenidad, equilibrio, sencillez y 
claridad.(fig. 60) · 

Trabajó al aire libre y le interesó representar las 
formas dadas desde su sentir panteísta. 

La obra de Cascarini es sólida, coherente, con 
un modo de ser y de pensar, que nos ha enseñado a ver la 
naturaleza redescubriéndola y a valorar la sensualidad de 
un desnudo femenino. Se remetía a temas mitológicos o 
figuras religiosas como simples seres cotidianos. Del 
postimpresionismo tomó el color y la forma. 

Cascarini orientó a Quesada cuando este 
ingresó a la Academia Nacional de Artes Plásticas a elevar 
su nivel cultural sobre arte. 

En el taller de Victor Delhez conoció el grabado 
el cual fue una fuente de expresión, siguió las enseñanzas 
del maestro del realismo social, Sergio Sergi y vio en el 
grabado la posibilidad de servir a una ideologia y de 
expresar los problemas sociales. 
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escritor) conoció la Bauhaus y el arte abstracto, que 
despertó en él el interés por el disel'io y la función. 

Formó el Club de Grabado que llegó a contar 
con 23 artistas. 

Quesada no considera sus obras "arte", puesto 
que no se considera un creador, pues no saca las cosas de 
la nada. Su pintura es una "manera de pintar"; ya que lo 
importante es la libertad en el procedimiento. 

En 1957 fundó el primer Taller de Murales junto 
con Manuel Vicente y José Bermúdez, inspirado en las 
ensel'ianzas de Suárez Marzal (destacado artista y profesor 
en la UNC). 

Quesada considera que el arte es una actividad 
humana, es un modo de transcurrir la vida, es darle 
significación a una forma visual. Es una manera específica 
de manifestar o expresar las diferentes cosas que al hombre 
lo ocupan, preocupan o emocionan. 

Estudió a fondo el Arte Japonés y para él los 
materiales por más rústicos que sean son de suma 
importancia, pues contienen una dimensión poética. 

Es a través de su labor docente en la Dirección 
de Escuelas, como maestro de dibujo, en donde descubrió 
que la docencia es una de las cosas que más le apasionan; 
pues considera que la cátedra es uno de los modos más 
importantes de creación. 

3.3. OBRA ARTÍSTICA 

La labor artística de Quesada es muy amplia, 
por lo tanto ha sido dividida para su mejor estudio y 
entendimiento. 

Sus obras generalmente (aunque no siempre) 
son figurativas, en las que se aprecian formas de animales o 
que aluden a cierto orden zoomórfico o antropomórfico. En 
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67. Luis Quesada. 
Retr.uo. óleo, 1986. 

68. Luis Quesada. ¡,Cómo 
será mallana?, grabado. 
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sus piezas se puede apreciar el manejo del color y un ritmo 
dinámico. 

La obra de Quesada parte de una noción 
proyectual, en la que todo nace del plano del papel y la 
reflexión. El arte en Quesada, es una cuestión de 
procedimientos. 

Del sur mendocino de los ar'\os 30's y 40's el 
arte adquirió la potencia generadora del mito, motor y 
nutriente vitalicio en la obra de Luis Quesada. 

Quesada considera que llamamos arte a una 
manera especifica de manifestación o expresión que el 
hombre hace de las diferentes cosas que lo ocupan 
preocupan o emocionan; es decir que el arte es una 
actividad humana; es un modo de transcurrir la vida; es 
haber adoptado algo que, seguramente, era o que uno 
podía hacer y no otra cosa. 

3.4. REALISMO SOCIAL 

Siendo estudiante creó el Taller de Arte 
Popular Realista en Maipú y en 1955 el Club de Grabado. 

El respeto por la verdad aparencia! de la 
naturaleza estuvo unido a una problemática ética y política; 
estuvo como ejemplo el arte mexicano revolucionario. 

Los años 1956-1958 fueron clave en los que 
culminó e inició una nueva etapa. 

En 1959, quemó los tacos de sus propios 
trabajos en el Club de Grabado, acto que simbolizó la 
conclusión de la experiencia del realismo social y sus 
códigos expresivos ortodoxos. 

También hubo un cambio, desde la xilografla a 
la concepción del grabado sobre-relieve, sin cortes en la 
superficie sino agregó sobre esta, papel, cartón, objetos o 
resinas. 

'T;t,t:~t! 1""'i"'?i..,. 
- l'.Jr)l,1~· . ! '·I 
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70. Luis Quesada. Negro muy 
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2000. 

71. Luis Quesada. ¿Qué hay 
detrás del silencio?. grabado. 

1999. 
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3.5. PAISAJE Y NATURALEZA MUERTA 

Las pinturas, óleos, témpera, acrílico, 
acuarelas, desde sus comienzos hasta el presente denotan 
una continuidad casi obsesiva en dos temáticas: el paisaje y 
la naturaleza muerta; y la preferencia por esquemas 
simples, casi geométricos, en la organización de la 
composición. 

Su experiencia en el realismo social lo condujo 
a una utopla estética de la realidad, fundada en la 
subjetividad y en la emoción positiva de una alegria 
primigenia. 

Del arte de vanguardia de medio siglo y del arte 
americano rescató aquellos aspectos coincidentes con su 
búsqueda de un realismo primordial de imágenes esenciales 
de capacidad comunicativa universal. 

Los años entre 1968 y 1975 estuvieron 
asignados para la investigación y la experiencia de 
materiales, procedimientos e imagen, como motor para el 
hacer artístico y para la actividad docente. 

Para Quesada la materia y la forma son 
esenciales factores básicos del realismo primordial. 

La materia es prefigurada en pequeñas formas 
modulares geométricas; el material construye la imagen y la 
estructura de los objetos. 

Surgieron tapices de madera y metal, murales 
de cristal, mesas y puertas, grabados y joyas, a los que 
podría clasificarse de síntesis orgánica de materia, figura y 
estructura. 

Es creador de dos premios que son otorgados 
a las personalidades más destacadas del ámbito artlstico e 
intelectual de la comunidad mendocina: el Bermeja! de Plata 
y Bronce y "Juan Draghi Lucero" (Cabra de Plata). (fig. 61) 
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73. Luis Quesada. La incenidumbre 
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3.6. MONOCOPIAS 

La técnica utilizada es de tipo dibujistica, 
esfuma los contornos y trabaja con los planos de color hasta 
expresarse con lineas rápidas y espontáneas.57 

3.7. ÓLEOS 

Gran riqueza cromática, marcado desinterés 
por el detalle, ceñido al paisaje. Tendencia constructiva en 
el tratamiento del color y en el manejo del espacio, llevado a 
planos superpuestos sin anular completamente la 
profundidad y crea un juego de figura-fondo. 

Materializa el espacio anulándolo como 
profundo, al acercar tos planos posteriores hacia el 
espectador por medio de singulares construcciones 
pictóricas basadas en el manejo del color. 

Para definir formas, se limita directamente con 
ta materia pictórica. 

Los limites son marcados con profundos y 
sensibles trazos negros al estilo de los expresionistas 
alemanes, tas composiciones llevan a la imaginación hacia 
formas surgidas del tkebana que es el arte floral japonés 
que proviene de una antigua tradición que tenian los 
budistas chinos de hacer ofrendas florales a Buda. 

El tkebana se basa en la armonia de una 
simple construcción lineal y ta inclusión de flores o 
elementos que nos ofrece la naturaleza. 

Un aspecto importante dentro del lkebana es el 
diseño. Las partes más import:::mtes del diseno son el color, 
la forma, la textura y ta linea. El color y la forma están 
dadas por la propia naturaleza del elemento escogido. La 
textura esta determinada por ta superficie de tos materiales 

"La falta de imagen se justifica y se hace referencia a partir de la información 
proporcionada por el artista. 

74. Luis Quesada. El 
insoponable peso del poder. 

grabado. 2001. 

75.Luis Quesada. Husarcs y 
bengalas. grabado. 1998. 
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usados y la linea es expresada por las ramas que tiene 
dicha composición. 

En síntesis las características generales en el 
arte japonés son el predominio del dibujo lineal, la utilización 
de colores planos sín sombreados, los formatos alargados, 
el silueteado, los contornos definidos y el gusto por el 
decorativismo orgánico. 

Quesada sugiere una atmósfera sutil, irreal, 
casi mágica a través de composiciones donde las formas 
surgen del tratamiento de los colores que se comportan 
como masa y pierden rigidez de contornos para ser unos 
soportes de otros. 

En el tratamiento de la figura humana se 
observa una aproximación a los planos verticales del estilo 
de Ducmelic (nació en Croacia 1923-1989, se contactó con 
los grupos artísticos de Austria, Italia, Francia y Hungría, a 
la edad de 26 ai'\os llegó a Argentina, fue Director de la 
Facultad de Arte de la Universidad de Cuyo, en 1958 
adquirió la ciudadanía argentina. Mezcló el paisaje andino 
de la zona cuyana con las imágenes metafísicas de la 
escuela italiana, vivió entre dos mundos: el europeo y el 
americano, los tonos oscuros caracterizan la pintura de 
Ducmelic) diferenciándose de este por el cromatismo 
intenso y por la ausencia de su sentimiento existencial. (fig. 
62) 

En la obra de Quesada a través del manejo del 
color surgen formas, alterna paisajes, motivos florales y 
retratos. 

Quesada hace alarde de sus recursos técnicos 
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76. Luis Quesada. Piedra sobre 
piedra. grabado. 200 l. 

- ........ ··:1· 
·. ~ . . . . \::: -

y de su notable dominio del color. . . 
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" ... cuando yo pinto trato de hacer cosas que 
están en el área de lo expresivo; entonces adopto una serie 
de actitudes, de conductas, que tienen un carácter no 
vinculado a la descripción constructiva. Tiendo a cambiar, a 
hacer cosas muy dispares, por ejemplo: rayando pinceladas 
grandes, frotando o modelando de un modo muy riguroso; 
prácticamente no tengo una definición de lo que quiero 
hacer; sino que en el momento mismo en que me pongo a 

77. Luis Quesada. La~ verdes 
praderas. grabado. 1999. 
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trabajar voy accionando y las cosas se van transformando, 
digamos en una idea expresiva ... ". 58 

3.8. GRABADOS 

Al inicio de su producción utilizó el linóleo y la 
xilografía e incorporó posteriormente la punta seca y el agua 
fuerte, logró producir un híbrido (entre la técnica de trabajo 
de la xilografía y el agua fuerte) cuando entintó la plancha 
como si fuera una xilografía, en vez de ser esta de madera 
es de metal y en lugar de trabajarla con puntas secas y 
ácidos mordientes, lo está por corte de sierra, que provocó 
un calado sobre la superficie de la plancha. 

El objetivo primordial de 
experimentar con ritmos y contrastes 
planchas, el resultado es innovador al 
alternativas a través de la investigación. 

Quesada es 
sobreponiendo 

buscar nuevas 

Con la fusión de varias técnicas logra obtener 
variadas texturas visuales. 

En su constante búsqueda de expresión 
plástica sensible con nuevos materiales utiliza resinas y 
lacas, que logran superficies texturadas ricas y variadas en 
ritmos, contrastes y originalidad. 

La obra de Quesada oscila entre soluciones 
morfológicas y en raras ocasiones es figurativa. 

La fabricación del papel es fundamental en la 
obra de Quesada para que el grabado sea distinto; es decir, 
su labor artesanal y artística le permite manipular el material 
y caracterizarlo con su sello personal. 

" ... yo trato de presentar un material (madera, 
metal, óleo, hilado) y que el material se exprese, llevar las 
cosas al limite [. . .] en el grabado uno proyecta lo que quiere 
hacer, lo piensa y no importa que entre el momento en que 
lo pensó y el que lo terminó hayan pasado 20 o 25 dfas 

!•Entrevista 

78. Luis Quesada. Recuerdo d.: 
Caravaggio. grabado. 2000. 

79. Luis Quesada. 
Vendimiadora. grabado. 2001. 
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porque ah/ las cosas se definen dentro de un orden 
discursivo conceptual ... ".59 

Para Quesada la idea va madurando a través 
de un tiempo que no es limitante, la idea de una obra 
conceptualmente en un discurso en donde predomina lo 
formal sobre lo temático. Quiere sesibilizar al espectador 
por medio del material haciéndole sentir su aspereza, su 
suavidad y brillo, no cubre el material, lo respeta. 

La racionalidad del diseño y modalidad de 
trabajo, cuando fue trasladada al grabado, adquirió un 
carácter acentuadamente lúdico que se refleja en la 
espontaneidad de los ritmos en composiciones y formas 
más libres y flexibles que incluyeron elementos figurativos 
no geométricos: juegos de permutas, de valores, colores y 
formas, uso del negativo y positivo de las planchas. 

Al combinar el color no plano, sino en 
transformación gradual hacia otro término cromático o 
luminico, con grafismos rigurosos, tramas o formas seriadas 
de máxima determinación formal, el contraste con la 
identificación estructural de la luz se produce una 
ambigüedad perceptual, una paradoja óptico-cinética de alto 
nivel de resolución estética. 

El movimiento dado en el ritmo de las lineas en 
la obra de Quesada es aparente, lo óptico es virtual por el 
ritmo, color y el slmultaneismo de figuras. 

Muchos de los diseños de sus grabados fueron 
trasladados al tapiz plano. 

El tema en la obra gráfica de Luis Quesada 
consiste en lo que podemos definir como la migración de las 
aves en busca de un nuevo lugar para subsistir a las épocas 
del año; representadas como figuras planas cuyos 
contrastes en tamaf'los se unen para formar una sola ave. 
La representación está basada en el arte japonés lkebana 
que en páginas anteriores fue descrito. 

En lo temático está referido a la representación 
de la naturaleza y en lo técnico uso de formas planas, 
contornos definidos y un decorativismo orgánico. 

50Entrevista 
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Los grabados en ocasiones son figurativos y su 
lectura es rápida al comunicamos el tema que ha elegido 
como pretexto para mostrar el respeto y admiración que 
siente por la naturaleza y la vida que depende de ella. 

Los ritmos de sus claros y oscuros dan la 
impresión de que todo emerge libremente, que todo tiene un 
ciclo y que un momento determinado se da una separación 
para abrir nuevos caminos a cada ser. 

No es un arrebato considerar que los grabados 
de Quesada están bien elaborados, porque hay 
composición, equilibrio, seguridad y destreza en el trazo, 
además de un amplio conocimiento práctico-teórico en la 
plástica y un trabajo de at'\os que lo han llevado a 
peñeccionar su estilo. 

En lo referente a su obra abstracta la 
característica principal es la composición que está 
sustentada por los ritmos con manejo del negativo-positivo 
que ofrecen una interpretación visual doble. En este tipo de 
gráfica el manejo del blanco-negro le da una delimitación y 
nos invita a un recorrido para descifrar el número de 
personajes representados en la composición. 

Los grabados figurativos que representan 
juveniles rostros femeninos están realizados con la técnica 
de ashurado que nos proyectan serenidad y ternura. Los 
planos están dados a través del manejo del color; el azul 
nos da la impresión de lejanía mientras que el rojo-amarillo 
de proximidad. 

Los rostros parecen ser tomados de un libro de 
mitología griega por expresar una belleza pura; es decir un 
rostro con mirada serena y dulce. El uso simultáneo de los 
colores en este caso yuxtapuestos nos proporciona una 
armonía y un espacio proporcionado en la composición muy 
bien realizada donde se alternan las luces y las sombras en 
el color. 

En general los grabados de Quesada nos 
transportan a lugares mágicos e idilicos en donde todo es 
paz, armenia y existe un enorme respeto por la vida animal, 
vegetal y humana, que tal vez algún dia existió y que se ha 
transformado poco a poco, invitándonos el autor a imaginar. 
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A mi juicio se basa en la simplicidad de formas, 
propone lo esencial en ellas y fuertes contrastes, en algunos 
grabados hay una influencia japonesa en tratar el paisaje y 
de repetición de formas. Su propuesta plástica radica en la 
experimentación con las técnicas en una búsqueda de 
formas armoniosas. 

3.9. MURALES 

En 1957 Quesada se inició en el muralismo 
junto con Mario Vicente y José Bermúdez, emprendió las 
primeras experiencias muralisticas a gran escala y con 
continuidad en Mendoza; posteriormente trabajó en forma 
individual. 

Los murales de Casa de Gobierno, (boceto de 
Mario Vicente), de la Escuela Cichitti (boceto de José 
Bermúdez). de Galería Tensa (boceto de Luis Quesada) y 
varias obras privadas testimonian en la actualidad la 
productividad del equipo. 

"... el mural de Casa de Gobierno estaba 
todavfa vinculado a la idea de un tema con desarrollo 
temporal, como en los murales historiados del mexicano 
Rivera. Pero, habiendo conocido lo precolombino, nos 
pareció más genuino aún que lo de Orozco o Siqueiros, por 
estar menos vinculado al naturalismo arraigado en la 
tradición artística occidental y por ser más diestro en el uso 
de procedimientos propios del mural; trabajo en módulos, 
incorporación del color de la piedra, estucos y 
esgrafiados ... ". 60 

El mural de la Galería Tonsa fue bocetado en la 
prensa de grabar, con el procedimiento de recortes y 
plantillas. La imagen fue determinada por los materiales y la 
técnica. La incorporación del soporte arquitectónico 
mediante el uso de gtasiris molido, la figuración despojada 
en formas primordiales del agua, la tierra y el aire, 
resolvieron las antinomias del viejo concepto del realismo 
que ya no era válido. 

"°Entrevista 

capítulo 3 luis quesada 

84. Luis Quesada. Mural. 
Municipalidad de Guaymallén. 
relieve sobre hormigón. 1980. 

85. Luis Quesada. Mural. Galería 
Tonsa. 

74 



Aplicaron su programa estético: evitar las 
asociaciones literarias de la imagen (combatir al 
romanticismo), superar la concepción del cuadro o pintura y 
arquitectura y por ello un realismo concreto y directo, 
basado en la naturaleza propia del lenguaje pictórico y del 
espacio en donde la forma predomina sobre el tema. 

En cuanto al realismo concreto reconocemos 
paisajes mendocinos, de las acequias y los álamos; 
tenemos como ejemplo las acuarelas 

Habia una conciencia entre el arte 
precolombino y las búsquedas de los tres artistas: la 
transposición simbólica de la naturaleza, de lo humano, de 
lo vegetal y mineral. 

Los primeros murales fueron realizados con 
placas martelinadas de cemento pigmentado (técnica 
desarrollada en el taller en el que fue miembro). 

En su trayectoria como muralista en el taller, 
comenzó por representar la vida del pueblo mendocino 
apoyándose en la figuración y en el paisaje; después en su 
trabajo individual logró simplificaciones formales evitando lo 
superfluo en el dibujo llegando a formas más puras y sin 
detalles. · 

Comenzó a introducir tuercas de bronce, piezas 
de acero, madera, vidrios coloreados, que adquirió un mayor 
juego de texturas. 

En algunos ejemplos vemos una aproximación 
al futurismo en cuanto a la simultaneidad de las formas; es 
decir, dando sensaciones dinámicas. 

Quesada ha llevado sus creaciones tanto al 
mural como al grabado o al tapiz. 

Sus murales son de contenido participativo, es 
decir; el público logra entender sin dificultad el significado. 

Los murales de este artista representan y 
expresan las actividades políticas, agrarias y artísticas de su 
ciudad. Sus figuras son símbolos que nos permiten una 
rápida asimilación de los factores que constituyen una 
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sociedad, estas imágenes narran a través de silueteados 
sus funciones asignadas. 

Podemos decir que el tema sobre la naturaleza 
ha preocupado a Quesada. 

En la composición la armenia está dada en el 
trazo de la linea y cada figura es importante. 

La mayoría de los murales están elaborados a 
través de la técnica del bajo y alto relieve en donde los 
ritmos están determinados por el uso de figura-fondo y nos 
da a entender que hizo uso de lo que en la época de los 
egipcios fue válido para la representación de su entorno y 
costumbres, donde los temas que desarrollaron fueron de 
actividades cotidianas con abundancia de detalles naturales. 

Quesada nos permite identificar algunas 
actividades como son las correspondientes al campo, las de 
tipo político y las culturales sin olvidar la familia. 

El artista representa este último tema a través 
de tres figuras que identificamos como un núcleo familiar, en 
donde la proporción es simbólica: la mujer más pequeña 
está colocada en el lado izquierdo del hombre con una 
fisonomía corpulenta, hay un pequeño en medio de las dos 
figuras que junto con los animales y los árboles dan 
equilibrio a la composición. 

Los egipcios, como se puede apreciar, 
constituyen una influencia en los murales de Quesada, de 
ellos retoma la representación de la figura humana al hacer 
uso de lo que hoy conocemos como Ley de Frontalidad, en 
donde el rostro está de peñil, el cuerpo de frente y la cadera 
% , es decir las cabezas están silueteadas en peñil, los 
torsos frontales pero los brazos y piernas muestran una cara 
lateral, los animales están representados de lado y los 
detalles naturales de manera frontal. 

Para dar idea de una perspectiva inexistente ha 
utilizado el contraste de color: azul-verde que nos da la idea 
de lejanía y el amarillo-naranja que sugiere la cercanía. 

El uso del contraste cálido-frío es importante 
para los murales, sin el no apreciarlamos las formas dadas 
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en una atmósfera armoniosa. Además del contraste de 
color también existe un claro contraste de tamaño en las 
figuras y a través de ellas jerarquiza la importancia de los 
personajes. 

Los murales de Quesada semejan un enorme 
rompecabezas, ya que el uso de mosaicos de colores y de 
figuras en siluetas nos invitan a deshacer el mural y 
organizarlo nuevamente sugiriendo a mi juicio una posible 
participación del espectador. 

3.1.0. VITRALES, TAPICES Y JOYAS 

Con el interés por experimentar con otros 
materiales y lograr otro tipo de expresión inició en la 
elaboración de vitrales, tapices y joyas. 

Su deseo de investigación lo lleva a utilizar 
materiales diversos que respeta en cuanto a identidad y 
combina para producir efectos visuales de diferente tipo. El 
material lo adecua a la forma; se complementan y se 
enriquecen mutuamente. 

3.1.0.1.. VITRALES 

En los vitrales el espectro de la luz es de suma 
importancia ya que esta exalta formas; la luz penetra y 
aparece como una forma coloreada. 

Los artistas del medievo fueron precursores del 
arte del vitral, obtuvieron formas de colores a través de la 
luz, el principal componente era el vidrio coloreado. 

Para Quesada como hemos apreciado en su 
producción artística la experimentación es un factor muy 
importante en su quehacer y el vitral no es la excepción y es 
a través de un detalle de alguno de sus vitrales realizados 
en donde podemos notar la ingravidez de las formas, la 
espiritualidad en el tema y la inmaterialidad de la figura. 

TESIS CON 
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La utilización de la luz según la teoría actual se 
debe a la vibración muy rápida de un campo 
electromagnético que puede propagase a través del vacío. 
La diversidad de los colores se debe a la frecuencia 
diferente de las diversas radiaciones de la luz y a través de 
ella el artista buscó hacer visibles las formas y dar claridad, 
brillo, reflejos luminosos, iluminación y transparencia a sus 
vitrales. (fig. 90) 

El vitral es de composición simple nos 
transmite la idea de ser una flor, pues los trozos que lo 
componen parecen los pétalos; este vitral en particular 
contiene la caracterlstica especial de no ser vidrio coloreado 
y cortado especialmente para un diseno; sino que eran 
trozos que Quesada poseía. 

La estructura compositiva es básicamente 
concéntrica; el orden en el cual están colocados los vidrios 
demuestran armonla y equilibrio, ningún pedazo de vidrio es 
más importante. 

Otro aspecto al que se debe prestar atención 
es el uso del color, en este caso los contrastes de los 
primarios: amarillo, rojo y azul. Los trozos de vidrio 
coloreado tienen como soporte la madera, elemento natural. 
Las demás formas ovaladas que constituyen el vitral 
contrastan por el tamaño variable y los espacios unifican el 
fondo. 

El uso de la madera como soporte sugiere con 
sus texturas un fondo lacustre, aguas tranquilas donde 
pétalos navegan mientras llegan a su destino. 

3.1.0.2. TAPICES 

Los denomina tapices por estar resueltos con el 
concepto de trama y urdimbre. 

En todos los casos diseña y da a realizar la 
factura (en cualquiera de los elementos que emplee) lana y 
materiales no convencionales. 

A partir de 1975 ha diseñado trabajos para ser 
armados con maderas naturales o pintadas o con metales 

TEQif~ rtíl"'"f . . u..t. L) ~~, ~ .l\ 
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como acero inoxidable, cobre y bronce quemados, bruñidos 
y otros para ser tejidos en lana. 

Algunas obras en cobre son trabajados en bajo 
relieve y quemados.61 

3.1.0.3. JOYAS 

Las piezas que ha diseñado Quesada tienen 
formas geométricas y nos remiten a figuras imaginarias. 

Las lineas rectas y curvas se conjugan para 
lograr composiciones equilibradas y armoniosas en donde lo 
convexo y lo cóncavo son tan importantes como el manejo 
del bajo relieve. 

Los materiales que con frecuencia utiliza para 
el diseño de sus joyas son de madera y de metal. 

Madera: 

Collares y colgantes cuyas formas remiten la 
imaginación a las realizadas por algunas culturas africanas. 

Diseña la pieza integramente desde la forma 
total hasta los elementos mínimos como el broche de cierre. 

En las piezas realizadas en madera predomina 
la simplicidad, la repetición de formas y un definido 
contraste de tamaño que da como resultado lo que podemos 
comparar con un abanico. 

Quesada hace uso de todos los recursos que 
los elementos le ofrecen un ejemplo es el contraste de color 
claro-oscuro a través de los matices y texturas de la 
madera. Esto da a la pieza un toque de exotismo aborigen 
que asociamos a los motivos de la selva brasileña o las 
estepas africanas donde las tribus acostumbran adornarse 
como parte fundamental de su vestimenta. 

Las piezas son unidas a través de pequeñas 
perforaciones con una o dos líneas de tanza (hilo con que 

°'La falta de imagen se justifica y se hace referencia a partir de la información 
proporcionada por el anista. 
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se ata el anzuelo de la caña de pescar), piezas diseñadas 
con un evidente conocimiento de otras culturas, pero que 
tienen el toque personal de este artista-artesano tan versátil. 

Metal: 

En cuanto a las piezas que son realizadas en 
metal: plata, cobre, bronce o acero inoxidable tienen 
caracteristicas formales similares con las variantes que los 
diferentes materiales aportan en cuanto a brillo y tonalidad. 

Las medidas son aproximadas desde los 2 cm. 
a los 5 cm. 

Ha efectuado en ocasiones anillos de metal o 
de madera de formas simples. pero de elaborada ejecución 
técnica. 

En algunas ocasiones Quesada se vale de la 
combinación de materiales en sus diseños, la pieza es 
diseñada en madera para ser base de otra forma similar en 
metal o plata. 

3.1.1.. ESCULTURA 

Su tarea de artesano de la madera se traslada 
de los pequeños objetos de adorno personal a las grandes 
dimensiones. 

La obra escultórica surgió a partir de los 
grabados ya que la superposición de recortes dieron como 
resultado formas volumétricas a través de procedimientos 
simples; es decir, no son como las esculturas nacidas del 
modelado (pero que igualmente deseamos recorrer para 
captar su totalidad). 

Las esculturas manifiestan la presencia de las 
planchas en donde se hicieron los dibujos recortados. 

En lo referente a la técnica Quesada ha 
utilizado desde sus inicios la talla en madera y ha elaborado 

96. Luis Quesada. Patas 
largas, escultura., 2000. 

97. Luis Qu.:sada. Estoy 
dispuesto. escultura 2000. 
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grandes esculturas hechas de multilaminados que 
generalmente (aunque no siempre) son figurativas. 

A veces su tarea se inicia recortando láminas 
que va superponiendo y pegando; otras son formas macizas 
y pesadas que se apoyan fuertemente en el suelo sobre un 
plinto que está incorporado a la escultura creando una única 
pieza que conservan una corporeidad y una estabilidad 
visual y física. 

Para Quesada es muy importante el material 
utilizado ya que considera que este se expresa en forma 
natural y en ocasiones respeta el color de la madera. 

No siempre ha optado por trabajar la madera y 
cuando lo hace no usa el tronco como punto de partida, 
elige el material luego de haber sido procesado de manera 
industrial; es decir los multilaminados dando énfasis al ritmo 
ondulante de las líneas. 

Las onduladas formas que lo caracterizan; se 
abren en el espacio fantasiosamente árboles extraños como 
sacados de cuentos de niños donde el asombro maravilla. 
Pájaros y figuras distorsionadas donde respeta el material o 
lo enfatiza con colores primarios. 

A partir de un eje principal sostiene los 
elementos que incorpora para dar volumen y forma a la 
obra. 

Las obras están muy relacionadas con la 
naturaleza, nos remite a un orden zoomórfico. 

En la escultura que representa un pájaro (fig. 
99, 100), las formas ondulantes parten del vértice en dos 
diagonales convergentes; transforma asi la naturaleza 
racionalizándola . 

El dinamismo que presenta- la obra se da no 
sólo por las lineas, sino por los volúmenes redondeados y el 
espacio interviene en las formas y se integra a ellas en el 
juego de lo cóncavo y convexo. 

En la obra de Quesada no hay elemento 
reflejante y la textura es lisa. 

TESIS cor·~ 
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fue a partir de dibujos realizados en un 
plano que recortaba numerosas veces y que luego 
superponía que alcancé formas a las que le adjudiqué cierto 
carácter escultórico. A partir de ese momento hice 
numerosas figuras recortadas, algunas muy pequeñas y 
otras grandes pasando por diferentes tamaños ... ". 62 

Se desconoce si las esculturas fueron 
realizadas para ser parte de un ambiente arquitectónico a 
excepción de la escultura Fuente de las Animas, que está 
ubicada en un parque de la ciudad de Mendoza. 

3.12. ACUARELA ··' 

Las primeras acuarelas poseen la frescura de ·· 
la naturaleza. Realizadas con pinceladas pequenas, 
yuxtapuestas, sugieren literalidad pero también lirismo; se 
percibe la emoción estética frente al paisaje y a la luz. 

Diferentes formas de tratamiento, desde la 
materia de grano grueso y colores brillantes, hasta llegar a 
transparencias de tonos bajos. Realiza una combinación 
lúdica entre el color y la luz que llegan a composiciones 
cercanas a la abstracción. 

El paisaje y el rostro son dibujados con 
nostalgia o pura emoción estética. 

Las acuarelas han transitado por las 
alternativas de varias modalidades expresivas. Las grandes 
manchas de color traslúcido son cualificadas por grafismos y 
veladuras; fluye libremente sobre la superficie del papel 
entre texturas, veladuras y desmaterializaciones luminosas. 

6i Entrevista 
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3.1.3. ESCRITOS 

Ha editado obras propias y publicado en 
medios periodísticos locales sobre artistas de Mendoza: 
José Bermúdez, José Manuel Gil, Alfredo Ceverino, Luis 
Comadran, Orlando Pardo entre otros. 

Escribe relatos en forma de cuentos cortos, 
acerca de sus experiencias. Muchos de sus escritos son 
publicados por la editorial de la Asociación de Artistas y 
Artesanos de Bermejo, en carpeta que incluyen ilustraciones 
(ver anexo). 

3.1.4. PROYEc~ros 

Ha desarrollado la idea de la radicación de 
artistas y artesanos concentrada en Guaymallén, como 
estimulo para la integración social productiva de este sector, 
tradicionalmente marginado en las sociedades. 

En 1989, fundó la Asociación para la 
Radicación de Artistas y Artesanos de El Bermejo, Colonia 
Segovia y El Sauce, de la cual es actual presidente y desde 
la cual ha puesto numerosos proyectos en marcha, como la 
edición de obra gráfica de la gente joven de la Asociación, la 
organización de un consorcio para la construcción de 
viviendas y talleres en Bermejo, un elevamiento gráfico 
pictórico del paisaje de Mendoza. 

El proyecto de la Plaza de las Artes y de las 
Flores es crear la llamada "Villa del Arte", un lugar de " ... 
reserva de gente que trabaje con las manos, que radiquen 
ahí, para que se reúnan en aquel lugar y trabajen {. .. ] todos 
aquellos que cultiven plantas, flores, que hagan dulces 
caseros, artesanías, escultores, pintores ... ". 63 Un sitio en 
donde artesanos y artistas cuiden animales, tejan, tiñan y 
procuren la nat11r~l"l7'..-.i daoo~ un punto de vista ecológico. 

º'Entrevista 

capítulo 3 luis quesada 

102. Luis Quesada. esculturd en 
madera. 

TESIS Co~1 
FALLA DE ORIGEN 

83 



Este proyecto consiste en ayudar a terminar 
con la marginación de la gente que se dedica a la 
producción tanto artistica como artesanal. 

En Bermejo tendrian un sitio en donde realizar, 
exponer y vender sus obras para asi poder vivir de su 
trabajo, ya que el artista plástico es el único trabajador que 
carece de todas las prestaciones que una sociedad puede 
ofrecerle. 

Se conformaría un predio semi-industrias y el 
punto de reunión sería la Plaza de las Artes y Flores que 
seria al modo de las plazas europeas. 

En gran parte de su vida ha tratado de resolver 
los problemas que llevan a la marginación del artista. (ver 
anexo) 

3.1.5. TRAYECTORIA'·.. < F 1 .. 

Luis Quesada 
23 de junio, 1923 
Santa Rosa Mendoza, República Argentina 

Pintor, grabador, escultor, tapicista, vitralista, 
orfebre, disel'lador desde joyas hasta obras vinculadas a la 
arquitectura. Su taller situado primero en Maipú (1950}, 
Godoy Cruz (1957} y en la actualidad en Bermejo (a partir 
de 1987), es un centro de producción artistica de inagotable 
labor, tanto en cantidad como en variedad. Su taller 
también es un sitio idóneo para conversaciones creativas 
sobre el arte, y se rescatan y desarrollan técnicas de 
esmaltes sobre metal; de microfundición .aplicadas a la 
escultura y a la joyería, técnicas y procedimientos de la 
carpintería aplicados a la producción artística de esculturas 
y relieves. 

Realizó estudios en la Escuela Superior de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo, egresó 
en 1958. Ha participado en numerosos salones y 
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concursos. En 1993, se le otorgó la Distinción Legislativa 
Anual "José de San Martin". 

Existe en él la fuerza de la ilusión del arte y de 
la cultura a disposición de la humanidad; su sensibilidad 
social tiene la amplitud ética del auténtico interés por el ser 
humano, no abstracto, sino como ser en sus condiciones 
existenciales. Estos valores lo han llevado a crear 
numerosas instituciones con el objetivo de optimizar la 
actividad artistica de la provincia de Mendoza. 

Ejerció la docencia en ámbitos académicos y 
distintos cargos de gobierno académico. 

Desde la década de los 40's a la actualidad es 
un impulsor del ideal de la comprensión y goce social del 
arte: con el Club de Grabado logró vender 7400 estampas; 
es uno de los creadores del movimiento muralista local a 
partir de la década de los 50's; es creador de imágenes, 
formas y procedimientos inéditos dentro del grabado, 
también es inventor de nuevas técnicas de grabado e 
impresión, a partir de la xilografla, cuyos procedimientos 
transfiere al grabado en color sobre soporte de metal, y en 
técnicas de grabado sobre relieve, con utilización de resinas 
sintéticas y collage de elementos variados. Es el primer 
grabador mendocino que utilizó la técnica del rodillo partido 
con variantes originales de colores luminosos y aéreos. 
Difundió la serigrafia y el batik con usos artísticos. En la 
tapicería, no sólo desarrolla sus diseños con el tejido de 
telar tradicional; sino que también crea procedimientos 
derivados de la urdimbre que trabaja con módulos de 
madera y metal, aptos para cubrir grandes superficies. 

Gran cantidad de coleccionistas tanto públicos 
como privados han adquirido numerosas obras de arte con 
su inconfundible sello. En 1965, expuso una colección de 
joyas de madera en Frida Looz de Capital Federal. La 
colección fue adquirida por la Casa Christian Dior de París. 
Existen colecciones de sus grabados en la biblioteca de la 
UNESCO, Ecuador, Chile, México, Espai\a, Estados Unidos, 
Francia y Alemania. 

En la década de los SO's inició con paisajes y 
culminó con el ideal de la comprensión social del arte y de 
su cualidad transformadora del hombre: Taller Popular. de 
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Arte Realista, Club del Grabado y murales realizados en 
equipo. Los años continuos pertenecieron a la búsqueda del 
realismo social, de una figuración de formas "primordiales" 
que evocaron el lenguaje del arte antiguo americano, y que 
buscó la comunicación sencilla y directa de la transposición 
simbólica de la naturaleza. 

Entre 1958-1964 y 1968-1975, fueron ciclos 
destinados a la investigación y experimentación de 
materiales. El primer ciclo corresponde a sus incursiones 
informalistas y ópticas en el grabado y los diseños fundados 
en módulos. El segundo ciclo, pertenecen los primeros 
tapices de madera, vitrales y joyas. 

En las décadas de los 80's y 90's, incursionó 
en la microfundición, cerámica, esmaltado sobre metal y el 
diseño paisajístico (Plaza de las Artes y de las Flores en 
Bermejo; proyecto de los "murales del horizonte"). 

Es creador de dos premios: el Bermeja! de 
Plata y de Bronce, y el "Juan Draghi Lucero" (Cabra de 
Plata) que la Asociación de Artistas y Artesanos de Bermejo 
otorga a personalidades destacadas dentro de la vida 
intelectual y artística de la comunidad mendocina. 

El Taller Quesada y la Asociación de Artistas y 
Artesanos en Bermejo constituye un núcleo de atracción 
estética para la sociedad, los pobladores, los vecinos y los 
turistas. 

Numerosas oficinas públicas, bancos, 
instituciones públicas y privadas, empresas metalurgicas y 
de construcción y casas particulares poseen sus trabajos 
artísticos. 

3.1.5.1.. EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1948. Exposición de Acuarelas en San Rafael, Mendoza. 
1955. Exposición de Acuarelas y Monocopias. Galería 
Girnénez, Mendoza. 
1958. Exposición de Monocopias, Acuarelas y Estampas. 
Galería D'Elia, Mendoza. 
1958. Exposición de Monocopias, Acuarelas y Estampas. 
Galería Giménez, Mendoza. 
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1959. Exposición realizada con el patrocinio de la Dirección 
de Cultura y el Centro de Estudiantes de Arquitectura, 
provincia de San Juan. 
1961. Exposición de Estampas e Impresiones en color, 
Galeria D'Elia, Mendoza. 
1962. Exposición de Estampas, Escuela Nacional de Artes 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 
1968. Exposición de Grabado, patrocinada por la Escuela de 
Artes Plásticas y el Departamento de Extensión Universitaria 
en adhesión al XXX Aniversario de la UNC, Galeria Patiño 
Correa. 
1971. Exposición de Óleos, Municipalidad de San Rafael, 
Mendoza. 
1972. Exposición de Estampa en el Museo de Arte Moderno, 
Dirección de Cultura, Mendoza. 
1973. Exposición de Óleos y Acuarelas en el Centro Cultural 
D.F., Sarmiento del Gral. Alvear, Mendoza. 
Exposición de Grabado en el Auditorio de San Juan. 
Exposición de Óleos en la Galeria del diario Mendoza. 
1976. Exposición de Óleos y Tapices en madera en la 
Galeria del diario Mendoza. 
Exposición en la Municipalidad de Gral. San Martín, invitado 
por la Comisión Municipal de Cultura. 
Exposición en el Banco Unión Comercial e Industrial, 
Mendoza. 
Exposición de Grabados en la Biblioteca Mariano Moreno, 
San Rafael, Mendoza. 
Exposición de Óleos en el Colegio de Escribanos de 
Córdoba. 
Exposición de Óleos y Acuarelas en la Galería de su taller, 
Godoy Cruz, Mendoza. 
1977. Exposición de Grabados en la Galería Sergio Sergi, 
Mendoza. 
Exposición de Óleos y Acuarelas en el Salón Cultural de 
Rivadavia, Mendoza. 
Exposición de Óleos, Monocopias y Acuarelas en la Galería 
de su taller. 
1978. Exposición de Acuarelas y Monocopias en la Galeria 
Tupac, Mendoza. 
1979. Exposición de Acuarelas en la Galeria La Palmatoria 
Barcelona, España. 
Exposición de Grabados en la Galeria Sergio Sergi, 
Mendoza. 
Exposición de Óleos, Monocopias y Grabados en el Banco 
Los Andes, Mendoza. 
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Exposición en la Galería de Arte Victorio Bochetta Chicago, 
Estados Unidos. 
1980. Exposición de Óleos, Monocopias y Acuarelas en la 
Galería de su Taller. 
1981. Exposición de Óleos y Tapiz de Metal en la Galería 
Aconcagua, Mendoza. 
1982. Exposición de Grabados en la Galería del diario 
Mendoza. 
Exposición de Grabados patrocinado por la Sra. Raquel 
Howard Miami, Estados Unidos. 
1983. Exposición de Óleos, Acuarelas y Monocopias en la 
Galería Aconcagua, Mendoza. 
Exposición de Oleos, Acuarelas y Dibujos. 
1984. Exposición de Grabados en la Municipalidad de Gral. 
Alvear, Mendoza. 
Exposición de Grabados, Alemania. 
2000. Exposición de Grabados, San Rafael, Mendoza. 

3.1.5.2. EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1959. Exposición colectiva con el pintor Manuel Gil con el 
patrocinio de la Dirección de Cultura, provincia de San Luis. 
1960. Exposición colectiva en Galería Patiño Correa, 
Mendoza. 
1962. Exposición colectiva con los pintores Manuel Gil, Irene 
Pepa y José Bermúdez, Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos, Capital Federal. 
1977. Exposición colectiva con plásticos mendocinos en el 
Instituto Cuyano de Cultura Hispánica. 
1985. Exposición colectiva de Acuarelas con Rubén 
Hoffman y Joaquín Tejón. 
Exposición colectiva con artistas plásticos sanjuaninos en 
Francia y provincias (itinerante). 
2000. Exposición de esculturas. Antiescultura de madera 
Quesada-Gandolfo. Museo de Arte Moderno de la 
Municipalidad de Mendoza. 

3.1.5.3. PARTICIPACIONES 

1949. Salón Colectivo organizado por la Sociedad Argentina 
de Artistas Plásticos. 
1951. Salón Colectivo. Centro Israelita de Mendoza. 
1952. Salón Colectivo de la Secretaría de Cultura de Maipú. 
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1954. Salón Regional de San Juan. 
1956. Salón Club de Grabado de Mendoza. 
1957. Salón del Banco de Mendoza. 
1961. Salón de la Municipalidad de Guaymallén, Mendoza. 
1970. Exposición de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 
Dirección de Turismo. 

3.1.5.4. OTRAS PARTICIPACIONES 

1961. Contrato de la Universidad Nacional de Cuyo para la 
elaboración de guías de estudiantes de las distintas 
Escuelas y Facultades. 
Integrante de la comisión de Reestructuración de la Escuela 
Superior de Artes Plásticas y de la Escuela de Cerámica de 
laUNC. 
1969. Confección del cartel destinado a la celebración del 
XXX Aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo. 
1978. Representante de la Escuela Superior de Artes 
Plásticas y como Jurado en el Primer Salón Nacional de 
Grabado de Mendoza, al que estuvo invitado como expositor 
fuera de catálogo. 
Grabados alusivos a los temas tratados en la revista de 
Psiquiatría de la Cátedra de la Facultad de la UNC. 
Revista Serie Cientlfica cuenta con su asesoramiento 
artistico a través de selección de cuadros y res.pectivas 
notas criticas. 
Numerosos disenos para distintivos de Instituciones públicas 
y privadas. 
Disel'íos de folletos, carteles y logotipos. 
Conferencias sobre distintos temas de educación y artes. 
Ha participado como Jurado en numerosos concursos de 
Dibujo y Salones de Pintura. 

3.1.5.5. PREMIOS 

1951. Primer Premio, Acuarelas, Salón de Primavera, San 
Rafael, Mendoza. 
1955. Primer Premio, Concurso de Pintura, Maipú, 
Mendoza. 
1956. Segundo Premio, Concurso de Pintura, Maipú, 
Mendoza. 
1956. Primer premio, Grabado, Salón Regional, San Juan. 
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1957. Primer Premio, Dibujo, Salón de Primavera, San 
Rafael, Mendoza. 
1958. Primer y Segundo Premio, compartido con Mario 
Vicente y José Bermúdez en el Concurso Nacional para la 
decoración del mural del Palacio de Gobierno de Mendoza. 
1959. Primer Premio de Grabado. Salón Nacional de San 
Juan. 
Segundo Premio en el Concurso Nacional para la 
decoración del Palacio de Gobierno de la Provincia de 
Mendoza (premio compartido con José Berrnúdez y Mario 
Vicente). 
1960. Primer Premio, Concurso Nacional de Murales, 
Galeria Tonsa, Mendoza (realizado en equipo). 
1981. Primer Premio, Concurso para ornamentar el Palacio 
Municipal, Guaymallén, Mendoza. 

3.1.5.6. CREACIÓN DE INSTITUCIONES 

1953. Taller de Arte Popular, Maipú, Mendoza. 
1955-1956. Club de Grabado, Godoy Cruz, Mendoza. 
1984-1985. Centro de Estudios Artísticos (CEA) y 
Asociación Cooperadora de la Facultad de Artes de la UNC, 
fundador y presidente. 
1986-1988. Museo Universitario de Arte-UNC (cuya idea 
inició en 1970). 
1988. Asociación para la radicación de Artistas y Artesanos 
de Bermejo, Colonia Segovia y El Sauce. 

3.1.5.7. DOCENCIA 

1952-1954. Profesor de pintura y dibujo en la Academia 
Amigos del Arte, Maipú, Mendoza. 
1958. Docente en la Dirección General de Escuelas de la 
provincia de Mendoza. 
1959. Maestro Especial de Dibujo en el Departamento de 
San Martin (designación por concurso). 
1960. Trabajos de Exposición Gráfica y Arte Creador Infantil 
impartidos en la Escuela Hogar José Maria Biedman, 
organizados por la Extensión Universitaria. 
Jefe de Trabajos Prácticos en el curso de Expresión Gráfica 
y Arte Creador Infantil, dictado por el profesor Esteban 
Ocaña, del Instituto Bernasconi, organizado por Extensión 
Universitaria. 
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1961. Director de la Escuela Provincial de Bellas Artes de la 
provincia de San Luis. Profesor de la Cátedra de Expresión 
en misma escuela (selección por concurso). 
1962. Profesor en el Instituto Superior de Artes en San 
Juan, en el área de grabado e impresión. 
1963-1964. Profesor de la Cátedra de Color 111, de grabado 
e impresión en mismo instituto. lmpartición del Curso de 
Técnica de impresión en la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
1965. Profesor de color y grabado en la Universidad de San 
Juan. 
Profesor invitado por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de Mendoza para la impartición de cursos de 
color y diseño básico de arquitectura (1965-1972). 
1966. Cátedra de Dibujo 1 en la Facultad de San Juan. 
1967. Profesor en la Cátedra de grabado e impresión en la 
Facultad de Artes de San Juan. 
Profesor de Dibujo 1 en la Facultad de Artes de San Juan. 
1968. Profesor de grabado · e impresión a cargo de la 
especialidad, San Juan. Profesor en el Taller de Artes del 
Colegio Universitario Central-UNC. 
Profesor Titular de la Cátedra de Artes Aplicadas y Diseño 
Artesanal 1 y Diseño Artesanal 11 de la Escuela Superior de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo 
(selección por concurso). 
1969. Director de la Escuela Superior de Artes Plásticas de 
la UNC (1969-1973). 
Director de la Cátedra de Dibujo y Grabado de misma 
escuela. 
1970. Encargado y coordinador de la planificación de Planes 
de Estudios de la Escuela de Artes Plásticas, Escuela de 
Diseño y Escuela de Cerámica de la UNC, con fines de 
creación de la Facultad de Artes. Dicho plan aprobado por 
orden No. 7170 del rectorado. 
Coordinación y tramitación del Plan de Estudios del 
Departamento de Diseño aprobado por orden No. 2'70 del 
H. Consejo Superior. 
Tramitación y aprobación de planes de estudio de Diset'io, 
Artes Plásticas y Cerámica. 
1971. Es nombrado Profesor Titular en la Cátedra de Artes 
Aplicadas y Diset'io Artesanal. 
1983-1986. Se reincorporó a la Facultad de Artes de la 
UniversiU-ad Nacional de Cuyo, ejerció el cargo de Decano. 
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3.15.8. PROYECTOS 

1988. Editorial Bermejo y Plaza de las Artes y de las Flores. 

3.15.9. DISTINCIONES 

1993. Distinción Legislativa Anual "José de San Martín". 

3.15.10. VITRALES 

1977. Hotel Huentala y particular, Mendoza. 
1978. Instituto del Diagnóstico, Mendoza y particular, Godoy 
Cruz, Mendoza. 
1980. Particulares, Mendoza. 
1981. Particular, La Puntilla, Mendoza. 
1982. Particular, Mendoza. 
1983. Particular, Mar del Plata. 
1984. Particular, Tunuyán, Mendoza. 

3.15.11. JOYER(A 

1964. Impartió Curso de joyería a partir de la madera en la 
Facultad de Arquitectura en Córdoba. 
Exposición de collares de madera en el estudio de Danzas 
de lsolde Kleytman (bailarina de Mendoza). 
Exposición de collares de madera en Galería Lino 
Spilimbergo, Mendoza. 
1965. Exposición de collares de madera en Frida Looz de 
Buenos Aires, diez y ocho piezas fueron adquiridas por 
Christian Dior de Paris. 
1972. Exposición de collares de madera en la Escuela de 
Artes de San Juan. 
1976. Exposición de once piezas de ébano, junto con otros 
artistas plásticos que presentaron trabajos artesanales en 
joyas, en la Galería Belgrano de la Capital Federal. 

Afies posteriores a 1972 ha trabajado 
continuamente en disel'los para la joyería y ha realizado 
joyas no sólo en maderas, sino también en metales 
preciosos y piedras duras. 
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3.1.5.1.2. ARQUITECTURA 

1961-1985. Realizó trabajos consistentes en puertas, 
separadores de ambientes, frisos, puertas de muebles, 
estufas de lena y sillas, utilizó para ello diversas técnicas y 
materiales como maderas talladas, caladas, enhebradas, 
metales en bajo relieve, quemados o brui'\idos, vidrios de 
colores, entre otros. 

Estos trabajos adornan casas particulares en los 
siguientes lugares: 

Dorrego, Mendoza. 
San Rafael, Mendoza. 
Mendoza, Ciudad. 
Godoy Cruz, Mendoza. 
Villa Nueva, Mendoza. 

3.1.5.1.3. PUBLICACIONES · · · 

1965. Publicación de una carpeta de grabados de José 
Bermúdez impresa en el Taller de Quesada y prologada por 
él mismo. 
1967. Publicación de tres conferencias sobre el grabado 
alemán en el Instituto Goethe. 
1968. Publicación de un libro de poesías de Luis 
Ricardo Casnati, ilustrado y diagramado por el Taller de 
Grabado de Quesada. 

3.1.5.1.4. PUBLICACIONES SOBRE QUESADA 

Diario Los Andes, Mendoza. 28 de diciembre de 1955. 
Acuarelas y Monocopias. 
Diario Los Andes, Mendoza. 13 de abril de 1958. Grabados. 
Diario Los Andes, Mendoza. 13 de abril de 1958. Acuarelas 
y Estampas. 
Diario Los Andes, Mendoza. 17 de julio de 1958. 
Monocopias y Estampas. 
Diario Los Andes, Mendoza. 8 de septiembre de 1958. Arte 
Total: Muestra Luis Quesada. 
Diario El Comercio, San Rafael, Mendoza. 26 de noviembre 
de 1958. Dibujos. 
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Diario Tribuna, San Juan. 29 de noviembre de 1959. 
Estampas, Grabados, Dibujos y Acuarelas. 
Diario Los Andes, Mendoza. 8 de agosto de 1961. 
Intensidad y Artesanla en la pintura de Luis Quesada. 
Diario El Día, Santa Fe. 30 de abril de 1964. Grabados. 
Diario Liberal e Independiente, Córdoba, 10 marzo de 1967. 
Óleos. 
Diario El Comercio, San Rafael, Mendoza. 30 de junio de 
1971. Luis Quesada. 
Diario Los Andes, Mendoza. 14 de noviembre de 1972. 
Expresión artística en la obra de Luis Quesada. 
Diario Los Andes, Mendoza. 15 de agosto de 1973. Luis 
Quesada: Grabados. 
Diario Clarln, Buenos Aires. 25 de mayo de 1975. Quesada, 
pintor de Mendoza. 
Diario La Opinión, Buenos Aires. 24 de julio de 1978. 
Grabados de Luis Quesada en Angelus. 
Diario Mendoza, Mendoza. 14 de mayo de 1981. El edificio 
comunal y las bellas figuras de Quesada. 
Diario Los Andes, Mendoza. 24 de julio de 1981. Luis 
Quesada invita a mirar. 
Diario Clarín, Buenos Aires. 18 de agosto de 1981. Luis 
Quesada. 
Diario Mendoza, Mendoza. 27 de septiembre de 1981. 
Murales de Luis Quesada. 
Diario Mendoza, Mendoza. 18 de octubre de 1981. Óleos de 
Quesada: temática variada y sabio uso del color. 
Diario Los Andes, Mendoza. 19 de noviembre de 1981. 
Color de Luis Quesada en Galerla Aconcagua. 
Diario Mendoza, Mendoza. 15 de octubre de 1982. Luis 
Quesada: el arte mayor. 
Diario Mendoza, Mendoza. 17 de octubre de 1982. Expone 
Luis Quesada en Galería Diario Mendoza. 
Diario La Estrella, Panamá. 29 de octubre de 1982. El 
Lenguaje del artista: Luis Quesada. 
Diario Matutino, Panamá. 12 de noviembre de 1982. Luis 
Quesada: trabajos de Luis Quesada de primera linea. 
Revista Sinners, Panamá. 20 de diciembre de 1982. Luis 
Quesada. 
Diario Mendoza, Mendoza. 3 de agosto de 1983. Síntesis de 
belleza. 
Diario Los Andes, Mendoza. 11 de octubre de 1983. 
Quesada: equilibrio formal y emotivo. 
Diario Los Andes, Mendoza. 13 de diciembre de 1983. 
Destacada exposición de Quesada con setenta obras. 
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Diario Los Andes, Mendoza. 28 de diciembre de 1983. Luis 
Quesada. 
Diario Mendoza, Mendoza. 4 de enero de 1984. Luis 
Quesada. 
Diario de Cuyo, San Juan. 29 de mayo de 1984. Exposición 
pictórica de Luis Quesada. 
Diario Los Andes, Mendoza. 13 de diciembre de 1984. 
Acuarelas de Quesada en Galería Aconcagua. 
Diario Los Andes, Mendoza. 20 de mayo de 1985. Quesada: 
el encanto que surge del hacer. 
Diario Los Andes, Mendoza. 30 de octubre de 1988. Luis 
Quesada: un hombre creativo más allá del arte 
convencional. 
Diario El Altillo, Mendoza. 6 de agosto de 2000. 
Antiesculturas Luis Quesada y Miguel Gandolfo. 

3.15.15. TAPICES 

1977. Exposición de Tapices en el Museo Municipal de Arte 
Moderno, Mendoza. 
Vestibulo del Centro Regional de Investigaciones Cientificas 
y Tecnológicas, Mendoza (CRICYT). 

La mayoría de los tapices están en colecciones 
particulares en los siguientes sitios: 

Capital Federal. 
San Rafael, Mendoza. 
Mendoza, Ciudad. 

3.15.16. MURALES 

1957. Organización del Taller de Murales con Mario Vicente 
y José Bermúdez. 
1958. Mural realizado de 5 m. de supeñicie, particular, 
Mendoza (boceto Luis Quesada). 
1959. Mural realizado de 3.8 m. x 2.20 m. de superficie, 
Mendoza (boceto Luis Quesada). 
1960. Participación en el Concurso Nacional y 
posteriormente la realización de los Murales del Palacio de 
Gobierno de Mendoza de 58 m2. de superficie. 
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Mural realizado en mosaico veneciano en la Escuela Lucio 
V. Cichitti de 6.8 m. x 1.70 m. de supeñicie (boceto José 
Bermúdez). 
Mural realizado a un particular (boceto Luis Quesada). 
1959. Mural realizado en la Oficina Central de IKA, 
Mendoza, (boceto Luis Quesada). 
1960. Mural realizado a un particular, Mendoza de 60 m2. 
de supeñicie (boceto Luis Quesada). 
Mural realizado para la rotonda central (boceto Luis 
Quesada). 
1961-1984. Murales realizados individualmente: 
Empresa Petersen, Thiele y Cruz, Mendoza. 
Helados Soppelsa, Mendoza. 
Cocheras Nazar, Mendoza. 
Empresas Pescarmona, Mendoza. 
Empresa Bridas, Capital Federal. 
Tiendas The Sportsman, Mendoza. 
Municipalidad de Guaymallén, Mendoza. 
Particulares en Mendoza. 

3.2.5.1.2. GRABADOS 

1955. Organización del Club de Grabado de Mendoza. 
1956. Organización de las Exposiciones de Club del 
Grabado en Mendoza. San Rafael y San Martín. 
1957. Participación en la Muestra del Grabado Mendocino 
en la Sala del Sol de Bronce de Santiago de Chile, 
auspiciado por el Misterio de Educación. 
1958. Participación en la Muestra del Grabado 
Mendocino en la Biblioteca de la UNESCO en Medellín, 
Colombia. 
Participación en la Muestra del Grabado Mendocino en el 
paraninfo de la Universidad de Cartagena, Colombia. 
Participación en la Exposición del Aula Magna de la Escuela 
Superior de Idiomas de la Universidad del Atlántico, 
Barranquella. 
Participación en la Exposición del Grabado Mendocino en el 
Salón de la Plástica Mexicana, México. 
Exposición en la Sala de Conferencias de la Facultad de 
Humanidades de Guatemala. 
Participación con cuatro grabados en la Muestra de 
Grabados realizada por el Club de Grabado de Mendoza, en 
el Instituto Chileno-Francés de Cultura de Valparaíso, Chile. 
1955-1960. Director del Club de Grabado de Mendoza. 
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Publicación de treinta y seis grabados de diferentes artistas 
con una venta aproximada de 7400 copias. 
1960. El Club del Grabado de Mendoza publicó cinco 
grabados de Luis Quesada. 
1978. Exposición de Grabados en Galería Angelus, Capital 
Federal. 
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conclusiones 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo procuré resumir las diferentes etapas por las que ha pasado 
el arte latinoamericano a consecuencia principalmente de la conquista y los movimientos que 
surgieron a partir del arte indígena. 

América es el continente que más influencias ha tenido o se puede decir que está 
influenciado por los grandes centros culturales europeos y norteamericanos. 

Los movimientos que han surgido en América son la necesidad de querer despertar 
un interés por lo nacional. 

La divulgación de los nuevos valores artísticos que está dando América son de gran 
importancia y es a través de numerosas lecturas se ha logrado el conocimiento de la diversidad 
de temas relacionados con lo mítico, el mestizaje y otros factores como económicos, políticos y 
sociales que han llevado el desarrollo en todas sus modalidades el Nuevo Continente. 

El conocimiento acerca de América fue un aliciente para la realización de esta 
investigación, los artistas americanos son tan importantes como los europeos y los 
norteamericanos. 

En América Latina existe a pesar de un nacionalismo marcado un sentimiento de 
inferioridad cuando ponemos nuestra mirada hacia Europa y los Estados Unidos. El arte 
latinoamericano trata de igualar al arte europeo y estadounidense. 

América Latina ha producido movimientos artísticos originales desde la época de las 
culturas precolombinas. 

Esta_mos incorporados a pesar de las contradicciones a una civilización occidental. 
Las influencias en algunos artistas latinoamericanos están muy marcadas en algunos 
movimientos artísticos de Europa y Estados Unidos; que en la actualidad son casi inevitables; a 
través de las exportaciones masivas de productos artísticos. 

A la República Argentina, por estar habitada en gran parte por inmigrantes, se le ha 
considerado con una cultura europea 

Los diferentes movimientos políticos a través de la historia de Argentina han hecho 
que los artistas tomen conciencia y alertan al pueblo por medio de su obra con un claro contenido 
social como medio de divulgación de las injusticias y por lo tanto surge un arte de denuncia que 
ha logrado despertar el interés mundial en apoyo a los movimientos en contra de los regímenes 
politicos establecidos ilegalmente. 
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conclusiones 

El arte argentino ha tenido una serie de identificaciones con los movimientos 
políticos, es una denuncia abierta a todas las violaciones que se han cometido a la población. 

El gobierno ha jugado un papel muy importante en los hechos políticos-artísticos que 
fueron como denuncias ante las injusticias cometidas. 

Los artistas plásticos argentinos han sobrevivido a toda clase de censura ejercida 
por los gobiernos; su labor es de gran importancia ya que a través de ellos se dieron a conocer 
muchos incidentes que en su mayoría eran desconocidos para casi toda la población de 
Argentina. 

El arte argentino supo como expresar una nacionalidad, que en un momento dejó de 
existir, pues lo movimientos artísticos de las urbes europeas estaban muy bien instaladas en el 
suelo argentino. 

En la provincia de Mendoza surgieron grandes artistas a nivel mundial. 

La llegada de distintos movimientos artísticos a Mendoza se produjo con un retraso 
mayor que el registrado en Buenos Aires. Estas tendencias ejercieron sobre Luis Quesada a 
través de maestros como Ramón Gómez Carnet, Sergio Sergi, Víctor Delhez, Giudici, Janello, 
Vasarely y Julio Le Pare. 

Quesada captó todas las tendencias sin adscribirse completamente a ninguna de 
ellas. 

El tema carece de toda importancia y actúa exclusivamente como pretexto para el 
desarrollo del hecho plástico; lo que importa son las variaciones técnicas. 

Se mueve con comodidad en el estilo óptico, el informalismo, la abstracción y la 
figuración; asimiló las vanguardias que llegaron a Mendoza según sus necesidades expresivas. 

Ha abordado sin conflicto alguno la figuración y la abstracción. 

La obra del Profesor Quesada es muy amplia y considero importante que sea 
conocida y divulgada en América Latina, tanto por las técnicas que utiliza como la diversidad, 
este artista une a su gran sensibilidad un deseo de investigar con distintos materiales y deja que 
estos le sugieran formas nuevas. 

El proyecto de tesis aportó más de lo esperado, se logró un conocimiento pleno de 
los movimientos artísticos argentinos, las aportaciones son de relevancia ya que se ha podido 
establecer un contacto pleno con el arte plástico argentino y en especial con el que se realiza en 
la provincia de Mendoza. 
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GLOSARIO 

Acequia: canal 
Acrónimo: sigla constituida por las iniciales, con las que se conforma un nombre. 
Antinomias: contradicción entre dos leyes o principios racionales. 

glosario 

Aserción: proposición en que se afirma o se da por cierta alguna cosa. Acción y efecto de 
afirmar. 
Contigüidad: vecindad. 
Decano: máxima autoridad de una facultad en las universidades en Argentina. 
Decimonónico: del siglo XIX. 
Esteticismo: escuela literaria y artística de origen anglosajón que quería hacer volver las artes a 
sus formas primitivas. 
Gaucho: personaje campirano natural de las pampas del Río de- la Plata en Argentina. 
Hormigón: cemento mezclado con agua; arena y grava. 
Imbricadas: dlcese de las cosas que están sobre puestas, como las.tejas en los tejados y las 
escamas de los peces. 
Inverosímil: que no tiene apariencia de. verdad. 
Lirismo: inspiración lírica. 
Literalidad: dícese de la traducción en que se respeta a la letrs original, · · 
Lúdico: del juego. 
Panteísta: seguidor de la doctrina del Panteísmo. 
Panteísmo: sistema según el cual dios se identifica con el mundo. Toda forma parte de la 
divinidad. De las palabras· griegas pan: todo y teos: dios, enseña que todos los seres se 
confunden con dios porque son una emanación (derivación) de la sustancia divina. 
Paradoja: idea extrai'la u opuesta a la .opinión común .. Aserción inverosímil o absurda, que se 
presenta con apariencia de verdadera. Contradicción a la que llega, en ciertos casos, el 
razonamiento abstracto. Figura que consiste en emplear expresiones o frases que encierran una 
contradicción. 
Paraninfo: salón de actos académicos. 
Plinto: base cuadrada de poca altura sobre el que descansa la columna o escultura. 
Prologada: redactar un prólogo. 
Tacos: tarugo de madera u otra materia con que se tapa un hueco (cui'la). Se refiere a el material 
utilizado en grabado. 
Urdimbre: conjunto de hilos paralelos colocados en el telar entre los que pasa la trama para 
formar el tejido. 
CRICYT: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
IKA: industria trasnacional. 
MAS: Movimiento Artístico Social. 
UNC: Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. 
UNIMEV: Unidad Habitacional Mendocina de Vivienda. 
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ANEXO 

A1. PUBLICIONES 

"Los centauros, seres mitológicos mitad hombres y mitad caballos, vivieron en la Tesalia y 
fueron exterminados tempranamente por los Lapitas. Revivieron y se han hecho eternos por la 
voz de los poetas''. 

El centauro es la figura mitológica que más cuadra con los sueños quiméricos del 
hombre. Es la representación del espíritu encabalgado sobre la potencia y la fuerza de la 
naturaleza. Es la nobleza conduciéndose sobre el instinto bruto. 

Los tiempos han cambiado. Ahora se recorren distancias enormes en pocas horas, 
el país de los Lapitas es un remoto recuerdo, pero en corazón de todo ser humano persiste, 
como un sueño inconcluso, como un sueno del que nunca ha despertado y del cual no ha 
querido despertar completamente, la perfecta ilusión del centauro: la fuerza animal de la 
naturaleza guiada por el espíritu. 

Todo ser humano es durante su vida, un torbellino de ilusiones, de pasiones, 
intereses y contradicciones, que se hacen más intensas a medida que se avanza en ·la 
existencia. 

Desde escritorios, mesas de trabajo y desde pupitres de aprendizaje, los hombres· 
han recorrido la tierra, han cruzado los mares, trepado las montai'las y alcanzado estrellas. Es 
decir: han soñado, han proyectado su espíritu más allá de las distancias y los años y, como 
movidos por un impulso inevitable, siguen proyectando su acción y sus obras hacia el porvenir. 

¿Quién, desde un rincón de su existencia, tal vez desde un ignorado lugar,· en 
condiciones de difícil desenvolvimiento, no se ha lanzado más allá de sí mismo, para alcanzar el 
horizonte y más allá del horizonte, otro horizonte y otro más, como si ese espacio no tuviera 
límites y el tiempo no tuviera fin? 

El centauro, así, tal vez sea un símbolo del ánimo. El centauro, así, puede ser 
cualquiera de nosotros que sienta la existencia como algo que nos trasciende. 

*Pedido que le hicieron a Luis Quesada para poner nombre a un salOn de recepciones, al cual puso el nombre 
de ·centauro". 
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o Ediciones Bermejo 
Taller de Arte Quesada 

A Marla Lui1& QueJi8fla 11ur •irmprr idralizó la Etcucla, e11e cuento f'Jicuelrru. 

PAJARITO JUAN 

iComo cambian IMtt per11unaui con el tir.mpo! 

~o hay má1 que '\'Cr al niño cOD\'ertido c-n muchacho y lue¡:o en hombre. Lo que p•IR en lo fü1ico, 
teguramente y dC'I mi!a10 modo tuccde eu la 1ut1n~ru 1lr "rr, rn ~l t·arácter y aún en la l'Oni.it.l~r1:1cii"in 
con uno mi1mu. Cambian mb IBI pcnonas por cl liempo 1¡ur fUtlia.1¡ur. 1mr la fuer7.a 1lr.I de"eo o de Ja 
voluntad. F."'º" 11.eñalan como componente1, el camino de lo que vcndri de un modo u otro en forma 
ine..,itable. Lue(CO .. ·ienr. at¡ur.llo qur tiene fuerzn transformadora que nat<;t~ efe lo imprc\'Í&lo i.nctoperado 
~· que modifica el mudo de lier de lafi peraonaa. 

Mr han parecido includiLlc!I cau1-. explic:ar:ion,.11 para con1.nr y quf" "t' t>nlirnda Ja hi~lorio qur r.-lato 
a continuación. 

Aquel muchacho aparr.dó una mañann rn el patio de la Eecuela. La& clatcs hablen comenzado quince
dfos antes, pero ~I recién llegaba a "h·ir r.n u.qur.1 lugar. 

Fue al mismo ~ado en •1ur yo e•laha. 

Eru un poco mayor que todos no,otros y m'fi aho, 1•or lo lJUt' d dirt"l'lor lo mandó al último ham·o drJ 
fondo. Allí 1e qu~ó. inmch·il, callatlo, como •i 110 quisiern formar parte del conjunto de los nlumno• 
,. nada lo atrajt~i.c. 

Cuu.mlo •alimu• de la E1cueln y con rl ánimo d1· ami~unn~. In in,·itr pura qut> u la turdr fut"ru ul 1·11rrw.I 
del tambo, lu.-go que Ju viejH hubieten ordeñado la!ii ''He•"· a jug1u· a la pelota. ~e cnnlr.!il<Í con IH 
mirada, !lin decir palabra. Apared6 cuando f"•tiíbumoi. butulJando por hacer un fr;OI y de nue\'O M" 

quedó parado junto al alambrado, mirando y sin aceptar ln1 invitaciones a sua1aru a la aJ~aa.o.ra que 
haciamo!J currir.ndo y p-itando. 

;Qut curio.a actitud!. Quieto, encogido como"¡ lU't irra. íriu~ J•t1rcdt1 un J.Hij11ro. ~lcjur aún un pt1jurito 
de'8mpar•do. '\'no porque i.u MIJH"cto fuera peno"º o feo. Su pre5encia era a¡uadable. Lo de~ado tle 
au ro1tro afilado. la nariz prominr.nte y lo vh·az y agudo de 1u mirada opuesta a &u prudente rescr .. ·a, 
lo tuemf'joban a un ª"e "'igilante y huidiza. 

Por aquel entnnff!• era como ti H" quedase B&enLado en el último hilo elf'!I M"rt·u quf" lo .rpuraho di"' lo" clrmW.. 

En poco5 día" tom6 r.I nomhrP que le quedó para Bicmprc: Pajari10.Juan. Paj»riln por lo •¡ur. parcela 
) .luan port1ut' a1( se llamaba. 
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Por ul~na razón, que entonl'e& no llegamos a ad,·crtir con claridad. ron,·crtimos a Pujuritu en una 
\'ÍClima. l..M& bromas dc!icunbideradus 110Lrc llU a hura y RU d1•lJ:a1lcz y la rcduct.ión del nombre a Paja 
er1:1.n muti\'01 de continuas burlas que lo martirizaban y lo encerraban aún más en su timidez. ~o !lié 
a <¡ur.- """' debió el mal trato <¡ue le dAbamo~; tal 'cz u l'bC c:umponcnlL" pcr,·er10 •1ue a vf"r.r.i;. formo. 
parte dr 1'11' ai;.ociar.ionf!I' de lo" murhachof. r.uamto r.Hán fh•janrJo llL• ~l'r r1ií10"' o lal \'t!Z, llor la tendencia 
del Pajarito a no dríf'ndr.r!'iir., lo que- Jlf'rmitla qu,. junto~. íormanrio ¡:ru1-.o. lo a~MIM!'iif'mos. Se 1umu.Lu 
a lo dicho, nuestra adhe!lión ser\'il al dirlf'clor de la esruela. A(¡uel hombre burlón y \'iolenlo, a quien 
odiábamott y tcmiamoi., también ic Lurla1Lifl Je P&tjariw, y oo!totrott uuo4ue nu lo qui&iéramo&, 
in\·uriablt!mente releLrábumu~ MIS humurudas. las cuoles invariablemente también no~ eum,.ertian a 
alguno dl· nowtro!t o a todo el g.ruvo en el olijeto de su mt1ldud. 

:\~oto hada corrrr. tjrarnos al suelo, pararnoli, sentarnos, \'oh·ernos o parar y correr hasta •1ucdar 
ªitotado&. 

"Para qur. entren r.n r.alor", dr.cia. "y 11r. ha~n homhrr.~." 

Frente o las chicafO "º" tratoho d~ monl~quito, p('ro a ella&, ~al"o l'I trato de chinilat &ontas o r.hinito111 
in,..olenlt'it, no lus maltrataba ni las mo)c&laba, aún cuando rel'i&aba lo ''hiEOene". 

"La higienr" dr. Jo,. nlumnoh, era 11ara él. el componente mús importante de In educación. Se ucupuba 
de 101 \·arone1. Al.u niñow law ntr.ndfa la Jocñorita t~rna. 

Para rr.,·ir.ar f'I "asco" not1 rormabH en el palio y alU inmó\·ile&, en una pequeña fila, pues no éramos 
muchot', romr.n7.:iha su tr:ihnjo. Primero, lui. munoi;, que tlchíu.n lucir limµius y con la~ ufüb corUAb. 
Lue~o los pies, para lo qur. habío •¡ue dt"IOC"al~ar~c. t1ún t:n in,·it·rno. lo 4ue no era dificil porquC' 
andú.hamo11 todo1 con alparsatas y luego la cabeza, el cuello y la!'o ort'ja.~. ~º" har.ia la\·ar loM pie11i f!n la 
act·quia. por la que corria un agua clara y helada y t-liio nof. tor:aha o torlo!'t, Ain f':Xcepr:ión. porqu~ 
todoio andábamos con loa pieli a;uciori. Con la!\ manos fOucrdía lo mismo. Debíamos la,·árnosla&. Lo 
t('miblc l"ra. tener las uñafi largas, porque t'ntom:c"' ..,¡ "''" C"orrín el ric~~o dd dolor. Lu~ curleilmn con 
aquf"lla~ tijeras enormes y de&afilada11, df" lu~ar f'.ohalloi, roo la,; que del misn10 modo di!iminu(a el 
largo de nuestro pr.lo hast.o. r.I punto que- le parccht con\·enienle. Su ~¡¡.to quc-daha ¡¡alitift'cho cuando 
cnt•untraba fOUcit>dall y piojos. Tiraba de la~ oreja!i !lucias y no tan foucia5. han:i hacernos 1entir que 
podht Hrruncftrno~liu. Lo mi1rn10 con rl r.abt-llo ~· frt•nlt- a cualquier se1to de dolorida r~1i11rncia, 1u 
inrlifltlaci6n y encono, lo hacían acentWU' 11u cru~lrl:iri. 

Lo que par.6 aquel día en que rl flirrf:lor r('vi1aba el ''auo", fur el coniienzo de un cambio en la 
rr.lari6n ("On el Pujarito Juan. 

Era má!'ii oho que el mac&tro y cuondo e"tf! Ir mandó que inclinara la cabeza, él no obcdcdó. Ante la 
in!li,tenC"ia Jcl humbre. Pajarito. fi.in d~cir palnbro. hi4to un gesto ncgath·u. 

Lu rapidez }" la fuerza con qur r.I mar.flltro dctot•ar~ú MU puño ~oLre la cara del muchacho noi; dejó 
aterrado&. El P..juito cay6 al l'U~lo y quedó inmó"'·il. t•onlraido. Carlitos, con el temor pintado en el 
roslro. rom1•ití la fila ,_. N! rliriJrió al ca(do. Yo lo s.e~uí pero el .,crito del director mr. hiz.o rr.troc.-de:r. 
Carlitos si1tui6 como fii no lo hubiera oído. St' u.rrodilM, lo •lio ,·urha ,. lf" lr'\.'anlo la cabo.a. Or. l.a 
mtriz tordtlo y rlr. la Loca, le manaba mucha "ª"ftr"· \'ol,·f In mirada h~C"ia atrá!I y el dirrt'lor ya no 
l"tilaba. Ayut.lé a Carlitos y junto& lo arrn'ilramoi. hu.11111 Ju pila dt" a~a y romr.nzamM o la\·orle lar.ora 
y limpiarlf! la 1tan¡:;rc. l...enlamt:nte abrió los ojos. lurhiofli ,- romo dorn1idut1. IJcgú la mat"¡,tra JL• t-c~ndo, 
llorantW )' dir.irndo enlrc 1lienlcs: i Sal'\.' aje, animal !. Lo t11f'11orila Ema lo la' 6 ¡JruJijamt•ntc )' c~pcrú 
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qu~ lü annp:re df'jara dr. hrotur. Luego Ir ató un pañur.ln ajuRtándolr la bc"lr.a; dc1pué1 con lo mayor 
delicudezn le tom6 ln narb y romr.n7.ó a moverla romo r,i In acariciase. Con f'l 1tolre 11r. hahfa hinchado 
mucho, pero un momt-nlo drnpuc"M rs1aha rfer.-cha. 

J::spf'rumo11 lfUt" pudiera pararlif'- y la llW'!ñorita "º"mandó qtu.- lo llt!\'6ramo11 a la caF.a de Carlitol'i, que 
era la má1o cercanu, paru qm~- 'le..cu.n.,uru. Fuimo• 11ujetúndolo uno de cada Indo. En lu cw1u1 no1 ttenlarnn11 
dehujo dt-!l t"mpurrudo. Un ralo deipués Pajnrilo 1e •acó el pu.ñuelo <1ue- cubría eu boca y pidió a¡tUa. 
El lugur Jonde huhiu recihidn rl ~olpc r~taha mu)' hinchado y de un color \oioleta oscuro. Lentamente 
11tr. fue animando. ;'\ Oll mirú t•omn tlicienJo ª'"º· ~ puró y yu liin dificultad. 1e fu~ u 1u casa. 

A Carlito& )'a mi nu1t quedó lu (.'er1iJumbre que lua co•U• con iel Pajurito. hubfun cambiado. 

l..a e"~ur.la 11r1nlla AU rutina. Sr rumoreaba r1uc pronto ''r.ndria un nur"'º macuro para cuarto @':l"lldo. 
Jlccmplazaria al director. que eru maestro de terct!ro y que atendía tamhi~n r.l cuno ei«uiente •• Para 
lo11i que lo habiamo• 1cuido f'I oi10 an1erior,. <1ue viniern ul¡.ruien en •U luMur. no• llenaba de anwioaa 
r.Xpectalivu. 

iCuulquieru toeriu mt'jor!. PeituLu eobre nusotro1 el tcrrihlr f:a10ti~o a Pajarito y no 11ahlamoA cuando 
podía repelirse unu l"oi.u 1u1í con cual<1ui~ru el~ no111otros. 

Fue cntoncr!' <¡uc llt"gfi la noticia. En poco• dfas rnátt. cuarto tendrfo su mac1tro. 

Nos pu1imo11 n esperarlo .•. y !'orprr.L'a para todo•. no fue un muHtro. ~ino una moe5tra: Lu .eñuritu 
Irene-. Part"cfa una chica. cnsi una niña. !tlenudu y prt<!r.ÍoH. f\io hubo un muchacho que no~ 11intic11c 
conmovido ha!lta la rmnc-ión. Al pajarito Juan ltC le eocendh1 de brillo& la n1irada r.uando la \'Cia. Sua 
olumnu,.. nut>¡.trai. rnmpañcrai¡, S<" arremolinaban alrrderJnr rlt> t!lla y la imitaban en lo!iO modal~11 y ~n 
la forma dr pr.inar,.r.. 

Ahora. la ami1itad entre curlori. Pujurito y yo rra fraterna y casi no llOli •eparábamoi durante el dla. 
Tal vez el golpr. cfol cHrcl'tor y la Jlrei¡enciu de lu K~ñorita Irene hab(an producido un cambio en ~I y 
ttu compurtamir.nto era olro, Ya no leniu de m11t-1dro al dirf'<'lor y nto era una suerte para ~l. Quedaba 
hwl1n·(11 un grupo de compaf1ero!',. con ~1 Uunardo :\fontir.I a la cahr.7.a que lo mole11tahan y lo zaherfan. 
LA-onardo era cuai tun ulto como r.l Pajarito y muy robm110. No rwrdht oportunirlad dr. mole1tarlo 
cndn "'CZ que lo cnl0 on1rahu 11in la prC""r:ncin de alguno de lo• doccnlctt. 

Aquella maiumu. l'ujlll'ilu huhlu estado r.on la M"ñorita lrt-nt" duranlt" el r~crro.en actitud <letlumbrarla 
y escuchando au,. pu.Jahrau l!omo f'i fueran mú1ico. Ln 9cf1arita 11r fue ul uulu y Puj1111ritu M' quedó 
ront""mplamlo el vucfu lfUe hubla rfojaclo. 

l.eom&rdo 1r. Ir. (lllfiOO dclantf' ~ <'omenzó u cantur. Paja Pajarito. J>aja Pajarito. Pajarito lo miró 11in 
ninp;(tn fastidio. De im¡1ro\.0 hri f"~liró ~1 l>rnzo y con el puflo cerrado Ir l'ºlJ•cr·, IM frt~ntc. Con la hoc:w 
uhi~rta por la ~orprr.fia y f'.on lo• ojuli nul.tlados ¡tor el 1itnlpc .. l.NJnardo cayó 1cntado en rl 1uelo y 
•entado !iie c¡ur.rM. Rin rut"rza para incorporar•c· 1::1 dirf!r.tor r.ru7.fl rl patio d.- tr"~ zunr.eda~ y alzó ,.1 
brazo puru cu11ignr a Pajarito. pero al¡to Jo detu\·o. Tul vez lu miruda apula y ~rrna dr.I mur.har.ho. 
RNroccdi6 do6 paso•. dio lu vu~ltu y ~•!fue. 

En lot1 mr.f!cl'I fli~uie111~~, lua prui:r~•o~ Je Pujarilo romo alumno fueron 11orprcndente1. Superó a 
Carlita• en .Arilmélicu y a m' P.n 1.("n~ajc. Cuando 1alíamoa Je las r1u:udu ul medio día,. chicafll v 
varonf"!" acompufuílmmo~ u la !ieñorita lrf"!nc haflta lo de don Vil-ente. donde "'¡,,·ta. Pajarito le llevub~ 
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los libros y 'º"' cuadernofi, Lu mae&tra e11taba orgullo1a de &u alumno ~· sin descuidar o ninguno de los 
otros, lo ayudaba en todo lo que podia .. 

Para el !?S de mayo la Escuela preparó una fiesta en la que traLajamo!<> lodos. Elha Huiz. la compañcrH 
n1á11 (jUerida,. fue vel!ltida como 11:1 PKtriite. 1.a Gring1:1 n~11rcMmll> la Lihcrtad y Leonardo fur Corndio 
Sa.a\•cdra. A Pajnrilo Juan le tocó hacer de .\lariano !\toreno y dio lt>ctura Huna formidable proclama 
anunciando que la Jibertad y IH r<'\.'olución hahían llcgaulu ct-t• 11iu a la Palria. Carlitos y yo repartimol'i 
cintas •~clctolctt y blancas entre los presenles. 

La 5cñoritn Ir~ne., la maestra de cuarto ¡crado., iluminó con su prcl'!t•nch1. no "º'º la fiesta del 25 de 
mayo, !!lino todo" )mi día.H del Mño. Nunca fuimos m'h fclicea en la E1cuela, pero ninpino lo fut? tanto 
como Pajarito Juan. En los me8e~ que faltaban pu.ra fin d~ año 'f la terminación de las clases, creció .. 
perdió !!U aire tímido y su ro&tro adquirió el perfil de un aguilucho joven. 

El fin de año fue otra fiesta que terminó en dolor para todos. La señorita lrcmc~ "'oh•ió a su casa en la 
ciudad. 

El verano tran1curri6 lcnto y en ocasiones tedioso. Ni cazar pájaros o ir u th'!toicar al rio, ni jugar a la 
pelo1a, nos hacían olvidar el momento an1iado del regre10 de la aeñorita Irene. 

ln,·ariablf!mr.ntc-, torfo,. lo" jur.\'e" por la tarde, cuando o~curr.r.ía, r.I Pajarito eAperaba sólo y Rin 
hnccr ningún corncnlario, en el lugar que para ha r.I timnihu1t que• ,-.~nía de la ciudad. 

Empezaron las clases. Habían tranacurrido tres di&H, cuando nos ª''isaron que la señorita Ir~ne no 
'\·oh·r.ría a la t-:~c-ucla. 

1-:Kluha, dijeron, muy ocu1,1:1.du. Todas las chicas y los muchachos scntimo!t tm u.ut1cncia como una 
p~rdi<la. Lue@:O con P.) tit>1111•0 .. íuimo~ ohidamlu. El únil·o c¡ut• durunh· mu1·hu,.. m•~"'r." todoA lo•jue,·es 
al atardecer, esperaba la llegada del ómoibu1, era Pajarito Juan. 

Entonce•, en aquello• año• muy poca• persona. ·del lu¡;ar iban a la ciudad. Quedaba muy lejo1. Hara 
"·ez para los que tenían alguna necesidad, era indis1>eruuWle ir múti allú ele lo!i puebloti cercanos. Pero 
a1¡ur.lla '\'~7., don Vicente \•iaj6 y '·olvió contando con entusiasmo asombrado que habla encontrado u 
lu sei1orila lrem~. 

F: .. 1aha mús linda que nunca y empujaba un cochecito. Le mostró Uena de orgullo y aleltl'ia, el niñito 
qu~ lle»aba en fil. 

Era hermoso. De carita vh·az y afilada, ojilos brilla.ntt~" y !"cpa.r.u.ilotoi por unu. naricilli aµuda que lo 
hacia f'llrt!Ct!r a un pajarito. 

Juan Var1111•. 
29 de mayo de J997 
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o Ediciones Bermejo 
Taller de Arte Quesada 

La sonriila de la Lola 

El mundo de los chicos es a menudo un mundo competitivo y cruel. Desde nfuera, desde los 
mayores, se lo entiende poco y no se le adjudica demasiada imponancia a las preguntas que 
quedan sin respuesta. 

Luis J. Quesada 

Aquella tarde cumplía una tarea que me rnwidó hacer mi padre: traer pasto para poner en la 
pesebrera que estaba detnis del galpón de las casas. 

El carro era el de Telmo Prado y lo manejaba su hijo Ángel, que no era Prado sino Castro. Tenia 
mi edad, pero era más bnjo y robusto que yo. Nunca qucriwnos lo mismo de las. cosas y a veces 
nos peleábamos. Incluso a golpes. Andábamos a menudo juntos. pero no éramos amigos. 

Con el afán de ayudarnos y andar en el carro. se agre¡;aron tres más. El Cacho Diaz. que era el 
más chico, Emilio Parajón, un buen compai\cro para todo y Raúl Funes. el más respetado del 
grupo de muchachos de la misma edad. A él. ningwto de nosotros se le aucvía.. ni aún en fonna 
juguetona y conservaba una cierta distancia de todos. 

En subir el pasto a los comederos estábamos, cuando el Ángel me gritó: ¡Apura te galgo pulguientol 
Lo inesperado de la ocurrencia y las risas de los demás, me pusieron furioso y me precipité para 
subir al carro. 

iBajenló al galgo hijo de puta! Clamaba la voz del Ángel. En el momento de Yolear la pierna para 
saltar por In baranda, una mano me agarró por la ropa y cal boca abajo en la arena sucia de restos 
de pasto y bosta de vaca. En el instante cayeron sobre mi espaldn, como furias desatadas los otros 
y me apropinaron una golpiza intenninablc. Me arrastraron ~·me rcfreaaro~ la cara por el suelo. 
La boc;:a. las orejas, la nariz y los ojos se me llenaron de arena. No lo vi aJ Angel cuando se bajó 
del carro, pero senú sus burlas y las pallldas que me dio en las costillas. Cuando pude levantanne. 
casi ciego, fui hasta la orilla del canal. El carro y los muchachos no estaban y el pasto aparecía 
desparramado en tres o cuatro montones desordenados. Me saqué la tricota de lana y la camisa. 
Me eché agua por la cabeza, el cuello y la espalda. limpiándome la tiemi y la mugre que tenla 
pegada a la piel. 

Esa tarde me di cuenta que hay cosas más dolorosas que los golpes. Del Ángel lo hubiera espera-
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do. Nunca hubo de él, sino desconfianza y celo. ¿Pero del Cacho. que era casi Wl niño y de 
Emilio, que andábamos siempre juntos? ¡,Qué hnbia pasado para que me dieran ese trato y me 
golpearan de ese modo? ¿Y Raúl con quien nunca peleamos. porque tal vez en el fondo nos 
temfamos? El no era discutido por ninguno y siempre. en los juegos. imponía su parecer. ¿Por . 
qué entonces me golpeó)' se burló?. 

La rabia que sentía mientras caminaba para la casa me ahogaba. Jmagillaba como tomar 'en~an
za. De a uno iba a ser la cosa y les mostraría que no valían nada. 

Entré por la puena de la cocina. En el comedor esperaba mi padre. Tenia en la mano un palito, un 
poco más largo que el cabo de un martillo y algo más grueso. La madera era blanca y pesada )' 
esaaba trabajada con la prolijidad que hacia todas las cosas. Lo tendió para que lo toma.-a y dijo: 
cuando no puedas con las manos, con un palo hazlo. pero no dejes que te vuelva a pa.•ar. Miró mis 
ojos, diluyó sal en un vaso de agua tibia y me dijo que los lavara. Me sentí mucho me_ior. l'ur el 
palito, por las palabras de mi padre y porque con la salmLK.-ra el malestar ,;e mis ojos disminuyó. 

Afuera. en el corral del t:lmbo. comenzaba el trabajo de todD.s las urdes: ordei\ar las vacas. 
Entonces en aquel lugar. no había muchacho o chica que no fuera a buscar la leche para la casa o 
sencillamente ayudar con las vacac¡ y los temeros. 

La furia que sentia, me empujó a cobr.u la deuda esa misma tarde. Crucé el canal por el puente de 
la cocina y entré al corral cuando la tarea empezaba. Con una mirada rápida, pero cuidadosa, 
abarqué la situación. Las vacas aladas a las varas, los temeros impacientes por mamarles a sus 
madres y cada una de las viejas, ocupando su lugar. Est:lban también la Ester ~ lu \fatildc. Eran 
jóvenes y lindas y seguramente que las scgufan. como a las vacas más de un toro y varios novi· 
llos. En el extremo de las varas y junto a In pileta de enfriwnicnto y con el lugar para el sólo, don 
Vicente Parajón, tambero y padre de Emilio, presidiendo el ordeñe. 

Una sola mirada, como ya dije, me permitió abarcar In situación. Junto a In vara de Ester, mir.in· 
dola embobado, estaba el Cacho Diuz. Emilio me vio de lejos. advirtió el palo en mi mano y 
rápidamente, salió del corral yéndose para la casa de don César. El Angel andaba distraído, por 
allá lejos, trayendo una vaca para don Vicente. No me vió. Tuve tiempo cómodo para pegarle dos 
cachetadas, bien pegadas en la cara al Cacho, que inmóvil prorrumpió en llanto, porque era casi 
un nitlo y no podfa defenderse. De inmediato salí a la caza del Angel Castro. Cuando me vio, se 
le descompuso el rostro y musitó con la voz temblorosa. - Te venís a mi con un palo en la mano, 
como si yo fuera un perro. Tal vez fue entonces que inauguré una tendencia a decir fTBS<"s arro· 
gantes, en situaciones especiales que me ha ecompaflado toda la vida. 

i Para pe¡¡"!'le a un perro como vos no necesito palos!. Arrojé la madera a un costado y emprendi 
veloz carrera tratando de alcanzar al Angel que corría delante de mi. Tuvo un momento de inde
cisión. Frente a el, y de espaldt1, estaba don Vicente Parajón. sentado en su banquito, ordeñando. 
No había tiempo para desviarse. Desesperado, se agachó para pa.'i31' por debajo de la vaca. Fu~ en 
C5C pn:<:iso momento que el puntapié lo alcanzó donde correspondía y el Angel atravesó por 
debajo del animal con fuerza agregada y continuó su viaje, ahora arrastrando su cara por un sucio 
de guano y orines, hasta detenerse como a cuatro metros de un don Vicente sorpnmdido y t"Urio-
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so. Yo recuperé mi palito)' prudentemente- me retire del Clll'TIJ'IO de t'iatalla. 

AJ otro dia temprano tU\'C una sorpresa. Estaba molienJn maiz para lo!' pn11itos. cuando una \'07 

me llamó. Era Emilio •• Perdoname Juan. no 5'." por quC lo hic..:. \'o!. s.11.lles. yo wy tu amí¡to y una 
cosa como esa no te la hubiera hecho nunca. de haber estado en mi j'.1kln. Me dejé llevar por la 
bulla que hacian los muchachos e hice lo que no hu!:iicra querido h.'.lc~r. Pf"t~ le , .. oy a decir, por si 
me querés creer. Yo no te pc¡!ué. A lo má~. Te tire de un:i ratD. So atine a d~ir nado. ~e quede 
mudo y segurammtc Emilio inl~rctó mi silencio como W1 perdón. Tal \.'C:Z lo fuC, porque desde 
ese momento dejC de sentir rencor y enojo hacia él. 

Me quedaba tan solo Raial. Ah-Ora si que vi el asunto clanuncnlc. Para él. c:ra el palo. ¿Por qué
para él? Porque para los dem8.s, no lo habla necesitado. A Emilio lo había pndonado; para el 
Cacho me habla bastado la mano y quedó llorando: el pie me sobró parad Ángc:l )'estaba por eso 
contento. 

¿Y Ralll? No sentfa miedo. pero ... ¡.Y si me ganaba? Recordé la"' palohras de mi padre: con un 
palo si no puedes con las manos. Decidi golpearlo con el palo. ¿Acaso no lo mcrccia? ¿No babia 
sido cobarde y cruel?. Entone.es a palo~ seriu la cosa. 

La tarde no llegaba nunca y senúa que la hora de cncontrormc con Raul demoraba eternamente. 
¿V si no venia? Ayer no había aparecido y eso facilitó las cosas ¿Pero y hoy?. Miraba hacia el 
conal. desde 11 ventana de la cocina. cuando lo vi venir. Apan:ció pur Ja tranquera que: toe abría 
para que po.saran los animales. Caminaba detpacio. Me di cuenta qut: pisaba con fuerza., afirman· 
do los pies m el suelo. Trata un palo en la mano. Apenas mas largo que e1 mio, me pareció. Por 
el color advertí que era un trozo de una gruesa. rama de tamarindo. 

Entré en el corral por donde siempre y llegué basta el extremo de la vara donde ordeftaba la 
Ester. Parada ea el e:i.·pacio que 1epamba unD vara de la otra. estaba la Lola Prado. Nos miramos. 
Yo paK a su lado. sin palabras y camW entre los animales. Cercano ya. \.'eoJa Raúl. Cuando nos 
separaban apcnu WlOS pasos, me dc1uvc a esperar que me enfrentara. 

Entonces sucedió. para mi. algo cx.U"&Ordinario. Siguió ca.minand(1 )' pa..'6 a mi llldo sin detenerse. 
Asombrado me di vuelta para seguirlo al tiempo que le gritaba: ¡Pará infclbr.! El C(lrazún me 1atia 
con firmeza. Ya no sentfa incertidumbre. El no se paró, sib'Uió caminando. dejó caer el palo )' 
siguió caminando. 

Me volvf para la casa. Cuando pasé junto a la vnra de 11 F.stcr, la J..ola me ~nrió. 

d~ 
Diciembre: de 1999 

Ju•n v.,.., 
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~ TALLER DE ARTE QUESADA 
9" Carril Mathus Hoyos 2763-Tel. (0261) 4511107 - (5533) El Bermejo- Mendoza -R. Argentina 

• Juan Vargas es el segundo nombre )' apellido de Luis 
Quesudn. 
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A2 PROYECTOS 

Alloclacl6n para la Radlcacl6n de Artlat- y Arteaanoa 
del Bermejo, El Sauce y Colonia Se8ovia 

Scl'lores: 

Nos es grato dlriglrnos a Ud. /Uds. a fin de hacerles conocer el proyecto 
de Radicación de Artistas y Artesanos del Derrnejo. El Sauce y Colon!a SegoVia que 
se ha concretado después de una prolongada gestión que culminó con las 
Ordenanzas del Honorable Concejo Deliberante de la MunlcipalJdad de Guayma
llén: 

- N• 2006/85 de declaración de zona de reserva turístlca de dicho 
dlsl.J"Jto; 

- N• 240/88 de creación de la Plaza de las Artes v de las Flores: 
- N" 2743/89 de declaración de zona de promoción y reserva para k1 

radicación de establecimientos y ViVicndas para quienes se dediquen al ::utc y n 
las artesanías: 

- La Ordenanza (en 'ias de ser promulgada) referente a la creación del 
Parque Norte. 

La metodología turística moderna \"aloriza la fluidez de las comunicacio-
nes con los centros comerciales y la lnfraestn1ctura hotelera. La disponib!lJdad de 

·medios de mo,illdad. la adecuada y conservada forestación. la cXlstencJa :Je 
balncruios. cárnplngs y una topografia que por su trazado y belleza naturnl 
-condiciones que reúnen los lugares mencionados-. nos permite a\"enturarque 
puede transformarse en una verdadera industria sin chimeneas. a través de una 
adecuada promoclón. 

Concebirnos la Plaza de las Ancs y de las Flores como el principio o 
culn:innclón dc un pasco más runp:io: cl Parque del Norte •será el pt:nto 'le 
concentración de las actl\1dades productivas. culturales y sociales y un lugar en 
Mcndoza donde artistas ;· anrsanos podrán ofrecer al publico el resultado dt· su 
labor dentro de un marco óptimo para la comprensión y receptividad soclo.l de los 
valores de la mismn. 

El proyecto de promoción de la radicación de artistas y artesanos tiene. 
como uno de sus principales objetivos, luchar contra la mar¡;¡inacfém en qu" 
actualmente vive y trabaja este sector de la sociedad mendocina integrada por 
pintores. grabadores. escultores. dilmjantcs. orfebres. tejedores. artesanos L!r! 
gusto (dulceros. llcoreros y otros). del cuero. del mimbre. floricultores. criadores 
de pájaros y otras formas de anesanía no enumeradas. 
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El espíritu de la Ordenanza 2743/89 es fomentar y proteger estas 
acthidades no con ayudas o subsidios especiales, sino suministrando la poslbi
lirlad de que artistas y artesanos puedan construir sus viviendas, talleres. y 
espacios de exposición y venta mediante un sistema de liberación temporal de 
Impuestos y tasas municipales. y apoyo a toda gestión ante personas e Institucio
nes públicas y prtvadas. destinadas a la obtención de recursos para la construc
ción de las viviendas y establecimientos. 

En síntesis, se trata de un proyecto integral que incorpora a la belleza 
natural del sitio -con un mlcrocllma creado por la vegetación y cauces de a~ua
la radicación de arttsuis y artesanos y la concentración de su producción, hechos 
que redundarán en la transformación del sitio en un centro esUmulante para la 
creatl\1dad artística y para la captación de público y de turismo. 

Esperamos, con la confianza puesta en Uds .. la positiva evaluación del 
proyecto que m1cló hace ya diez años en la lmagtnaclón de un artista plástico 
mendocino y que, actualmente, cuenta con numerosos y entusiastas adherentes 
que están sumando esfuer . .ms para impulsar la concreción de un proyecto de esta 
naturalC?.a. 

A nadie escapa la Importancia que para el C:esarrollo de la cultura de los 
pueblos, aportan quienes hacen del arte su medio de vida. Por ello, los principales 
objetivos -reafirmamos- son la no marginación -no Impuesta sino la que surge 
de la misma naturaleza del trabajo- y la efectiva Integración económica y 
productlva en la sociedad. 

Agradecidos por su atención, saludamos a Ud./Uds. muy atcntUJnente. 

Claudia Diez 
Secretaria 

Luis Quesada 
Presidente 

Cardl Matbue Hovo• 2783 • T•Wfoaa 26112'7. f&&:un lt1 .. nn•ln .. nU11...-n•l1"n • "'"""""• .. R. ArCl'P.ntin• 

TESIS GQl\i 
FALLA DE OiUGEN 

aneso 

115 



anexo 

Lo. lntegr•nle• d• la Comisión Pro F'laz• '* lu Artes de El Bennefo, f91NOd¡Jc.,, 91 texto a. la Resolución N• 
2""8ll, - dio orl(len • /11 PlllU que hoy ln•il(lursmo•. como '9COnOClml•nlo •I Ha,..,,.,,_ Conc.fo O.lll»r•nt• 
t» Gu•11m•tt•n. 

RESOLUCION REGISTRADA BAJO EL N" 2411188 

VISTO: 
El proyecto de resoluclOn presentado por los señores ConceJales dal Bloque Demócrata. HORACIO ALFREDO BASI· 

LE y SERGIO EDUARDO MESURA. sobre la creación de una Plaza de las artes y las flores. y: 

CONSIDERANDO: 
Que en el Departamento y en la Prov1nc1a no hay en 

la actualidad un Jugar destinado puro y exclusivamente a 
las manifestaciones culturales; 

Que es nacesario crear un lugar donde se fomente, se 
croo y se aprecie las distintas formas de la Cultura: 

Que este Jugar deberá albergar la obra de· ptnlorcs. 
escuhores. escntores. músicos, actores danzarines. teje· 
dores, ceramistas, grabadores, fundidores de metales. or
febres, joyeros, artesanos de la madera, del cuero, del 
mimbre. etc. También los artesanos del gusto, como son 
los dulceros. l1coreros; los culbvadores de flores y plantas. 
como así tambien los criadores de pájaros y otros anima· 
les domésticos; y otras formas de artesanías no enumera· 
das: 

Oue la plaza debe contar con un tamaño generoso y 
converiiente. con paseos adornados por jardines y equipa· 
da con edt1icios destinados a actividades culturales. con
cie"tos. da'lzas teatros. exposk:1ones de pintura. teJrdos, 
:e"áTica. e:c. 

C..1e esta concnntración de d1st1ntas labores atraerá al 
- s--·:>: e..-r:oc ~or~ara :.m ptiolico que con el tiempo daf1· 

POR TODO ELLO: 

nirá un mercado genuino necesario para este tipo de act1· 
vidades consideradas hasta hoy, como marginales; 

Que el mercado de las artesanias, más allá de los es
fuerzos que hacen los mendocinos por sostC!nerlo, esté en
torpecido por los fabricantes de objetos de baja calidad: 

Que art1S1as y artesanos mendocinos podrán tener un 
lugar donde serli posible trabajar por el desarrollo persa· 
naJ. social v cultural del sector creando asi un marco ade
cuado para la expresK>n; 

Que de esta manera. ejerciendo sus oficios, podrán 
acceder en el luturo a bienes básicos como la vivrencsa y su 
lugar de laboreo; 

Que esta plaza atraerá en el futuro a grandes contin
gentes turist1cos. factor que beneficiará a nuestro Departa
mento; 

Que es una manera de contribuir al desarrollo cultural 
de nuestro pueblo, que busca una definición reaJ en un or
den cuhural; 

Que esta iniciativa canalizada por nuestro Bloque. na
ce de ta inquietud del profesor LUIS QUESADA, viejo do· 
tensor de las artes mendocinas; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN 

RESUELVE: 

ARTICULO i•: SO~IC•7AR al EJeCU1 .,e Co.,,unal estud•c la factibilidad de construcción de una plaza en el distrito El Ber· 
mejo. 
ARTICULO 2": OUE C•cna plaza •e"e la dencminac•ón de "Plaza de las Artes y de las Flores•. 
ARTICULO 3': Copiase. corr JnicJese. etc. 

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GUA.YMALLEN, A LOS 2 DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 1988. 

José M. BAAAHONA 
Secretario 

H.C.D. de Guaymallén 

Dr. Alfredo M. OESHAYS 
Presiden1e 

H.C.D. de Guaymallén 
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A nueslros amigos de siempre, que en todas las 
situaciones necesarias han estado presentes con su 
generosa ayuda, de parte de la gente de Bermejo que 
hem06 trabajado en el proyecto de Artistas y Artesanos 
y de la Plaza de las Artes, a Zeta Ed~ores. nuestro más 
reconocido agradecimiento. 

Por la Asociación de ArtislaS y Artesanos 
y la Comisión pro Plaza de las Artes 

a.ui.Quee=de 
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A3 PROPUESTA PLÁSTICA PERSONAL 

Proceso Creativo. 

Desde el inicio del seminario, la recopilación de información y el análisis de la obra 
del Profesor Quesada (Mendoza, Argentina) fue una tarea ardua. 

Conocer todas las manifestaciones del quehacer artístico de este artista a través de 
documentos y fotografías me acercó a una identificación con su obra. 

Escogí Argentina y a Luis Quesada para investigar sobre el desarrollo cultural de 
este país sudamericano para mí desconocido hasta entonces. 

Finalmente comencé a elaborar una serie de dibujos que retoman algunas 
características especificas propias del artista para ilustrar un poema escrito por el poeta Luis 
Ricardo Casnati para el Profesor Quesada: su amigo de toda la vida. 

Un poema escrito· con tanta admiración y profundo respeto lo consideré como el 
mejor medio para unificar el sentir del poeta y el mío, a través del cual percibí el carisma, el 
talento y la sencillez del artista; tanto en su obra como en su vida personal (lo que pude constatar 
a través de breves pláticas telefónicas). 

Una amistad leal, sincera y perdurable· es uno de los goces que tiene importancia 
para el hombre. Asi mismo la amistad Quesada-Casnati fue un aliciente para dar vida a los 
dibujos que ahora forman parte visual del contexto del poema. 

Al ilustrar el poema manejé un diseño de negativo-positivo. La espontaneidad me 
fue sugiriendo nuevas formas. 

En el primer dibujo la linea curva se combina fluyendo libremente en una dualidad 
de negro y blanco que yo interpreto con ello el equilibrio y la armonía que corresponden a los 
bellos ritmos poéticos. 

El segundo dibujo lo realicé con la técnica del ashurado, aquí quise dar más 
densidad y más fuerza al tema como un sonido grave en el que resonaran como un eco la 
musicalidad de las palabras. 

En el tercer dibujo retomo la claridad y el contraste ahora conjugando los elementos 
árbol, piedras, tierra; resaltados sobre un fondo plano. 

Quise representar la soledad y fortaleza del hombre y para lograrlo tomé como 
símbolo el árbol. 
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Proceso Técnico 

La serigrafia es una variación de la impresión con plantilla. Se diferencia de todos 
los demás métodos de impresión en que no se trata de poner en contacto un papel con una 
superficie que lleva la imagen, sino en transferir color al papel a través de una trama (espacio 
que existe entre un hilo y otro) donde el diser'lo está formado por plantillas. 

La trama o pantalla puede ser de seda, algodón, nylon o tejido metálico. Las 
plantillas pueden estar pegadas a la trama o pintadas con un liquido que se endurece. 

La mayoría de las tramas sólo se pueden entintar en un color. Un importante 
adelanto en este campo ha sido la aparición de plantillas fotográficas y·fotomecánicas. Este 
método permite incluir imágenes fotográficas. 

La serigrafía inició a partir de los bocetos seleccionados· para la ilustración del 
poema, que fueron ampliados al tamar'lo del formato establecido. 

El primer paso a seguir fue la realización de los positivos (imágenes a imprimir). 

La elaboración de los positivos fue manual, en lo que se refiere a las ilustraciones y 
a la textura visual, se utilizó la técnica de textura con politec y tinta china para dar los efectos 
requeridos. 

En lo referente a la tipografia, elemento importante y delicado, se hizo con positivos 
mecánicos, a través de impresión láser sobre papel herculene que tiene la característica de ser 
un excelente vehículo para transferir sin dificultad el texto a la malla. 

Ya realizados los positivos, estos se transfirieron a través de la técnica de 
fotoserigrafia. 

Técnica de fotoserigrafía. 

Esta técnica se basa en transferir imágenes realizadas a partir de diferentes tipos de 
positivos, tanto hechos manualmente como mecánicos. 

1 . Positivos manuales: es el procedimiento en el cual podemos manipular una 
imagen a través de texturas y medios tonos. 

2. Positivos mecánicos: se obtienen por medio de· negativo fotográfico o por 
impresión láser, este tipo de positivos no se pueden manipular. 

La emulsión fotoserigrafía está compuesta por cinco partes de sericrom por una 
parte de bicromato. 
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Es muy importante que los positivos estén completamente negros para que la 
imagen sea transferida a la malla exitosamente. 

Procedimiento: 

Se vierte cantidad necesaria de la emulsión sobre la malla y se distribuye con la 
ayuda del rasero o una regla para obtener una capa delgada; ya seca la emulsión se coloca en la 
mesa de exposición de luz el positivo y sobre este el marco. El tiempo de exposición dependerá 
del tipo de malla, para malla color amarillo es de tres minutos y malla color blanco es de cuatro 
minutos. 

Terminado este proceso se lleva el marco a la tina de lavado, se moja el marco por 
ambos lados cuidadosamente para retirar la emulsión y obtener la imagen del positivo. Se quita 
el exceso de agua con la ayuda de papel delgado y después se lleva el marco al ventilador para 
un perfecto secado. 

Impresión: 

Para obtener un excelente trabajo serigráfico lo primero que se debe hacer es 
registrar nuestro formato en la base del bastidor; es decir se colocan pequeños trozos de cartón 
para que al colocar el papel este no se mueva y lograr así que todos nuestros positivos coincidan 
en un mismo lugar. 

Después del registro se prepara la consistencia de la tinta y se obtiene el tono de 
color que se desea y se procede a la impresión. 

Tinta: 

En este caso el color que se utilizó para dar el efecto deseado se dio a través de la 
incorporación de base transparente y el color (negro). 

La tinta es de suma importancia pues existe una gran variedad dependiendo el tipo 
de material en el cual se hará la impresión. Se utilizó tinta cartel, esta es la más recomendable 
cuando la impresión es sobre papel. 

Para que la tinta se deslice sin algún problema sobre la malla y tengamos los 
mejores resultados la consistencia debe ser ligera sin llegar a lo aguado. 

Las impresiones siempre parten del color más claro hasta el más oscuro. Se vierte 
un poco de la tinta en la parte superior del bastidor y se inicia la impresión del tiraje con la ayuda 
de un resero que es un instrumento de base de madera que lleva en medio plástico duro que es 
a la vez flexible. 

Las hojas impresas tienen un secado aproximado de diez minutos. 
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Le~eHoCI oc Luis o Juci11 Q11e~oci, Q11c~o(l Quijote 

fücrito ¡ior: 
Lllis Rictfroi:i c(ls1u1ti 

Mm100Zil1 Arec11ti11ci, 1965 . · 
. . 

IÍ Hs~rcioo' 11or: 
A11tl Luisci Ccir(,(i{(o ivlirn1tO(l 

México, D.F., ~()03 
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Presentt1ció11 

U 1 ICI . estrecbt1 t:H 1 tÍstCIO. • ~· t1?11tÍ}'.t1~·!¡)1t ' .. sC1Ct1bt1s. oe{ COl'CIZÓI 1 Oe H 11 
poettt. se hiciero11 ¡./t1f t1Íim~JJC1ia :~s~ribif {o HUÍS íi1tiHIO '!He Ocjó e{ 
¡1t1so .oe Jos :~¡19;}~é'{~_!1~¿1;é/~~i~1tfi11c1ú~,lirt:l11tttbf c ;'!) burnoert1. 

1111 11oc111t1 ··ht1 .sio9'e{•,:z,!ebi~1!{ó/i1~rt(• Cicel'cCl1·111e t1 fós 1110111e11tos 
cotioimw." oel ~fH~t~.:·r~; if>-b'r. '}: . .. . ·.·: .. :\ .... · .. · . . 
Luis Qite;Clod: C~!Jaoo/~i;1(lg~ttrbfJ bdútotiVCIOO en HIÍ CI trnvés oe Sil 

0Íirt1 Jtl1CI : s~{ÍéD~ ~.ib¡~jo;.j)~r~· ifrÍ~t~;~fr ~{ J;OelltCI '!He éf tt1111Íiiéu (1t1 
i11s¡1irao'o. · • · " 

A11t1.LHÍSCI 
Cm·baUo Mfrmtoa 
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Le~en()a ()e Luis o Juan Quesa()a1 Quesai)a o Quijote 

Por.pie 1me.strn t111ri.stao ba crn111'Íioo vei11te a1io.s ~ 1rn11ca1 c11 
c.'c. tic111¡io (a ... 0111lm1 oe. u,11t1 ... 0111lira [1ajó ,1 111orocrfc fo:·• 

ci111ic11to.... . · .... · ·~····· •· · . · 
Pon111c ... ¡ t1Í git l'lt1/ii~·z·ée1~tye;¡1o~otl·o~ ... e .. po ... i.~. EJ{ ... i( encio,. f 11e 

Por,111c c11 .sii corazm1.s1e1JIJlrc'.~~ta.~q11_1!11!(!C,1~1,t~o.;y;:·> > 
~.c.-. 

PtW<fltC SI! 

~01-.111c .sé fa 11rofii11~~·~,::·,·i,~1~D~1á)~ .~c:·~l~{:e:¿~~iiit1~i~~·:¡¡~,: oe 
."1( .'ll /IC11Mlllicl1t? .. : . , · .. · .. ·. ·. ·.: ···: ~'.\:.· >""~--~. >' 

Por,111c éf e.s 111c\;. Ypon¡ue 'í10 fe i111po}·ttl {1a.l'·~céí;:ff1e110.~. ' 
PLH''flfC c.' 1111a pttcic11cia oc (111c~ 'fltc n1111ia é.stréUá; 'J ~e (1cl1c 
cf ( 11ccro. · · ' · · 

TE8TR r~oN 
.FA~LA Jl!i ~.;1HGEN 123 
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Por,11te 110 se hir sec¡;¡bo Íci gott1 berocio 'flte fe 
ct1XJÓ en Íos bebas. .· •.·· · .· .. , - <: ·' · <.> • · . 
Po~·,fite Jlt!Stl e( be;fi(c· ~;). éÍestt1.éd11,1bcié90. -. 
Ponflle busca fas. Ucn}e~ be, f c(d~~dil"H1l.1Ji'ie1·.ins. . 
oonoe es Ít1 Ctl1't!Oe (ó;vercit1be1~6};r;-~!;:,.j:~;;}\. <\J. 
POl''fllC nuncá bd?v~;tioo Ó};o¡~~!)ijeii'fd1;~ba~o : 
ni cngofaoo t1 su el!~{(~;<'\'';. ,¡i~'.'-',;f:~'.itefil-1:~~fz\t::-::\~.··.··.-. 
Pon111e oucn11e-· (d' íit11d·';'~~H~-~-;¡'.;;i~';;8~'íAiit~IN~e-• 
cuero. . -.-. ·:;' :'>,.' 'I'::f·~: r~;n••c?' : ' 
Pon111c sm_ dm·os ·ojos ~e ~-cf ii'~-~-;dír:.;~11bo_ ~ 
vi11ie1100 por e1'(JS tient1s' 0011be' ef'bmiibrc tOCtl 

fa Ctll'llC be (o ete1·Í-io~> .. ···.-. -· - ;_-e'. -:: 

Mcb a((t1 be si111isrno¡,n'í,1i1i106J 1·e'Vd(i5ie1~1bÜ (~ 
'fHC111t1bitrn 0011oe CL,á11geÍ'cÍcií1s¡/rá'.e( ~1értigo ·.· 
oef tic111po:. •.· •. ·.-. >¡có11trn~erwV - oe_-:'.fv1oznrt,_ 
esCt1f ofriosoe :Din:ero, Huvitl:sob1·e eí'A~rópoÍis: · 
EÍ pt111 ceÍeste ue Frn_A1,1géÍico}i : .. · > ;. . . 
Pon1ue es · ÍctlÍ. .. , Pofr1ue é.s · .. f ie{; P(j~'.Lflt~--~oin;íe 

. -.//'.... ·· ... 

Pon111c es fuerte ':l) ..;ef1cif f0 co1i10 it~w (1acbn. 
,. -' •<: '~ - "· ... ' . . . ) 

TEST~ rtnli-1 

FALLA Dl!: üruu~N 

be 

124 



Porque no tiene mie()o "l) aunque él es él, aquí "l) ahora, "l) 
aunque "llº 3e complazca en 11aralelos !hola Ru"l) Díaz1 

bola Guzmán el bueno, bola Monsén Rubí ()e 

Bracamontes bola Ba~ar3o el caballero, bola el homérica 
3oma3or ()e caballo, bola Héctor)1 "l) aunque mañana sea 
()e humo "lJ na()a nuestro pétalo, "lJ aunque ()e tanto 
corazón no pue()e ni siquiera el recuer3o1 le ()ejo aquí la 
oscura jarra ()e vino "lJ versos con que a él 
compañero ool alma, alef}l'emente lo celebro. 

Autor: Luis Ricar3o Casmtti 
Lugar: Men3oza1 Argentimt · 

Año: IC)Ó~ 
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