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3.1 Artistas Plásticos Sudamericanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo de Artistas Plásticos Sudamericanos, con el tiempo invertí la imagen 

para que apunte hacia adelante, al futuro. A partir de 1999 incorporo a mi nombre 

(firma) el apellido materno Maggio. 
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3.1.1 Historia 
 

La idea surge en el año 1986/87 cuando entendíamos que la Escuela Superior 

Ernesto de La Cárcova necesitaba un medio de comunicación y de intercambio 

con otras instituciones del país y del extranjero. Pensábamos en una Revista de 

Arte, que fuese un puente con otras escuelas, dándole la posibilidad a la 

Biblioteca de tener una publicación que sirva de intercambio con la intención de 

enriquecer su patrimonio con nuevos contenidos, de investigación artística y 

pedagógica. Por supuesto difundiendo y manteniendo un perfil que asumiera el 

Arte Originario como propio, con un reconocimiento a los Grandes Maestros y 

Artistas Argentinos que habían forjado la docencia y las Artes Plásticas del país. 

Desde la participación de alumnos y docentes de todas las áreas. 

Como todo proyecto que comienza a desarrollarse necesita objetivos en común, 

que puedan llevarse a cabo por un equipo con capacidad de organización y de 

trabajo para poner en práctica esas ideas, creíamos que se debía dar continuidad 

a lo hecho en el Centro de Estudiantes, por lo tanto, comenzamos a reunir 

material para la primera publicación, a mi entender era una Revista Institucional 

de Arte, que debía tener una estética propia desde la diagramación al nivel de 

una Escuela Superior. No se habían discutido nombres, estaba todo dado para 

que fuera distribuida desde la biblioteca. Cuando leo el primer número ya 

terminado, advierto un título con tipografía manuscrita, que generó la frustración 

antes de su puesta en marcha. 

El trabajo presentado con anterioridad para el contenido de la revista, era el que 

había escrito para Arte Argentino Hoy, con una idea general del proyecto a 

desarrollar, se publicó en ese primer número un extracto de los fundamentos 

histórico políticos con un perfil más ideológico que artístico, mi idea era comenzar 

por ese material para darle mayor alcance al proyecto, partiendo de seguro, 

teniendo el respaldo institucional. 

Hoy veo con claridad las diferencias, la propuesta de la Revista Sudaca, era una 

expresión cultural que buscaba inserción y reconocimiento en el campo popular, 

que se contraponía, con lo que habíamos pensado, un proyecto de un medio de 

comunicación Institucional, para hacer ver, lo que se estaba investigando y 

realizado en Arte Plásticas en la Argentina, más allá de las tendencias políticas 

partidarias, en lo posible, recuperando el respaldo internacional que tenía la 

Cárcova. Y con ese nivel concentrado en un Centro de Estudios e Investigación 

con Realización de Obra Artística, evidentemente estaba influenciado por lo 

aprendido en el CONICET, devolverle a la sociedad esas herramientas de 

comunicación y concientización a través de la Docencia.  

Queríamos conformar un equipo de trabajo, para continuar lo hecho por nuestros 

antecesores, pudiéndonos proyectar desde el basamento que habíamos 

alcanzado, con una propuesta que debía ser coordinada idóneamente con 

valores tanto éticos como estéticos. 



5 
 

Hubo un antecedente como la 

exposición de pinturas 

“Simbolismo Indo Americano” 

con una similar propuesta en 

1988 en el Centro Cultural San 

Martín, donde proponíamos un 

Pluralismo Cultural, con dos 

dirigentes del A.I.R.A., Artistas 

Plásticos y amigos: el Prof. 

Sup.  Luis Vilte (escribe el texto 

de la presentación) y Pastor 

Vallejos, además participaron 

la Prof. Sup. Dora Bianchi y el 

Prof. Sup. Osvaldo Pellegrini 

compañeros en la Escuela 

Superior y participantes del 

cuerpo directivo del Centro de 

Estudiantes 
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Los cambios políticos acelerados por la crisis económica, proponían un proyecto 

totalmente diferente del nuestro, se comienza hacer ver al estado como carga 

pública y no como una herramienta de cambio social. Nuestro propósito era de 

seguir con estas ideas, pero por fuera de las Instituciones Públicas.  

El gobierno de Presidente Menem aplicaba la Reforma Educativa con la Ley 

Federal de Educación, donde las Escuelas de Arte no habían sido tenidas en 

cuenta y apuntaban a transformar la carrera artística docente en tecnicaturas, o 

incorporarse los Profesorados al nivel Universitario, lo que nos obligaba a 

trabajar a contramano del estado, ya que había comenzado una campaña de 

desprestigio a la formación Artística por obsoleta y falta de contenidos acordes 

a los tiempos que vivimos. Tuvimos que presenciar su vaciamiento y destrucción 

perdiendo los antecedentes y el prestigio de las instituciones que nos habían 

brindado el conocimiento y dado la habilitación y validez de nuestros títulos 

docentes, en nuestro caso Tres títulos docentes en once años de carrera, 

priorizando el hacer. 

 El desgaste fue mayor intentando defender el Área Artística sin perder la fuente 

laboral docente en la educación formal.  Nuestra finalidad fue conformar equipos 

de trabajo para fortalecernos y valorar la formación adquirida, ya que comenzaba 

el desmantelamiento de la Escuela Superior de la Nación Ernesto de La Cárcova, 

y la transformación de la Escuela Prilidiano Pueyrredón en un Instituto 

Universitario. Con la intervención del estado, dejando de lado los consejos 

directivos asesores, elegidos por sus pares democráticamente, en esa época 

pertenecía al cuerpo directivo en representación de los docente.  
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Todos estos antecedentes son de los años 1989/90 que es cuando se crea 

Artistas Plásticos Sudamericanos. En esa época al asociarme con Orlando 

Salvia, amigo del arte, pensamos que podía ser posible Materializar las ideas 

que planeábamos en la Escuela Superior. Comenzamos a desarrollar un trabajo 

de base, quedando en una primera etapa una Representación Artística, dirigida 

y coordinada por él, con un acompañamiento y asesoramiento casi empresarial, 

el que fue girando a una Asociación y después a una Fundación.  

Por la falta de ingresos económicos. Habíamos analizado que este trabajo para 

que pudiera perdurar, debía superar la etapa de voluntarismo, necesitábamos 

para que funcionara una entrada económica. Esto exponía su fortaleza y a la vez 

vulnerabilidad dando lugar a que termine funcionando como un Grupo 

cooperativo. La falta de sostén económico hace que las propuestas terminen 

perdiendo fuerza. Hoy propondría encarar la cuestión de manera diferente, con 

sentido práctico, lo que evitaría el desgaste del proyecto.  

El proyecto fue influenciado emulando movimientos artísticos de fin y principio 

de siglo, por eso hoy lo veo como semillas de un modernismo tardío, que surgen 

naturalmente cuando una persona o sociedad se siente perdida, mirando para 

atrás intentando saber de dónde viene y cuáles son sus logros y errores. 

Entendíamos que era el momento para llevarlo a cabo en Buenos Aires, en 

democracia, después de la Dictadura Militar y una Guerra, pero claro no 

percibíamos que podía ser asociado a un rebrote de un movimiento nacionalista. 

Cuando comenzamos a aplicar la idea el gobierno era Radical, intuyo que quizás 

fue más condescendiente al tener su arraigo histórico en Ricardo Rojas escritor 

que presentó un proyecto similar respaldando la raíz originaria. Un homenaje 

que le brindó la Universidad de Buenos Aires es la denominación con su nombre 

al Centro Cultura de la UBA.  

En medio del descalabro de aquellos años pudimos avanzar, pero con la llegada 

del Peronismo todos los logros alcanzados fueron trabados o retrocedieron. 

Por lo tanto, intentábamos poner en marcha un proyecto que no tenía dueño 

ideológico, los conservadores con raigambre española lo veían con desprecio y 

la otra ala progresista lo miraba de reojo con simpatía. Ante estas circunstancias 

creíamos conveniente armar un proyecto para exportar obra, buscando apoyo 

en el exterior, lo que no era nuevo ya que lo había realizado artistas argentinos 

de distintas áreas ante las crisis políticas o económicas, además de la falta de 

reconocimiento, este era un recurso evidente que llevamos en nuestros genes 

inmigratorios. 

Con Orlando Salvia definimos el nombre y un logo con el Flechero Emplumado 

tan importante en todo el relevamiento de Pintura rupestre que había realizado y 

con el cual me identificaba, influido y siguiendo lo dicho por Lic. Guillermo 

Magrassi, aplicamos la denominación de Sudamericanos que incorpora a la 

región con  la diversidad de etnias que componen nuestra población, dejando de 

lado la denominación Latinoamericano, que según Guillermo, era una 

identificación francesa para diferenciarse de la América sajona, y 
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desprendiéndonos de la denominación despectiva de Sudaca, pasamos a 

llamamos Artistas Plásticos Sudamericanos. 

Llevábamos en nosotros esa ilusión utópica, de llegar a ser una Argentina que 

quería pensar a lo grande, pero que estaba más cerca de una realidad a escala 

humana, como una orquesta de tango o un grupo musical. Intentábamos 

presentar una obra original que no se sintiera un estereotipo superficial folclórico, 

con fuerte presencia de lugar, pero con proyección, ya que sentíamos que no 

existen profetas en su tierra, entendiendo que un respaldo internacional 

generaría un reconocimiento en nuestro terruño.  Hoy pueden sentirse casi como 

una visión adolescente, quizás lo fuera, pero estábamos convencidos de poderlo 

desarrollar. 

 

Aprovechamos el área de Exposiciones para instalar APS con varias muestras, 

consolidándonos con una presentación en lo que era el Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.  

Realizando una exposición de pinturas con Pastor Vallejos, Enrique Guanuco, 

Cesar Paredes, el lugar lo había conseguido por su tramitación Luis Vilte que por 

problemas personales se aleja del grupo a último momento, como también 

Orlando Salvia, lo que me hace asumir la responsabilidad de la organización del 

evento. Con un catálogo muy rudimentario donde aparecía un Manifiesto 

traducido al inglés, presentado en el Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Buenos Aires, auspiciado por el Museo Rómulo Raggio, la secretaría de Turismo 

de la Casa de la Prov. De Mendoza y la Comisión Permanente de Apoyo a las 

Culturas Aborígenes. 
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3.1.2 Manifiesto (primer texto escrito en 1990 presentado en el catálogo de la 

primera exposición en el Concejo Deliberante) 



10 
 

MANIFIESTO 

“AQUÍ ESTOY SIGUIENDO LAS HUELLAS DE 

AQUELLOS QUE SE FUERON… 

ESTOY CAMINANDO POR LA SENDA QUE DEJARON 

AQUELLOS QUE SE FUERON… 

SIGO EL RASTRO DE SUS PISADAS… 

AQUELLOS QUE SE FUERON ME HABLAN DESDE LEJOS… 

ELLOS DESDE EL INFINITO ME HAN HABLADO… 

LAS HUELLAS DE AQUELLOS QUE SE FUERON ESTAN AQUÍ. 

Fragmento de un canto Shamánico Selk´nam (Ona) 

Tierra del Fuego 

Este bello y profundo fragmento tomado de un canto de los pueblos originarios 

más australes del Mundo, en Tierra del Fuego, lo leo por primera vez en el Libro 

de Arte Precolombino de la Argentina, del Dr. Alberto Rex González y fue tal 

el impacto de esta poesía, que siempre encabezó todos los escritos de la época, 

como un mantra, fue la expresión más clara de una definición del proyecto. Es 

un canto de la tradición de Lola Kiepja, una de las ultimas sobrevivientes de la 

cultura Selk´Nam, comúnmente denominada ONA, a la Dra. en Antropología 

Anne Mac Kaye Chapman (1922-2010) es a quien le debemos un trabajo 

extraordinario de un relevamiento del pensamiento Shamánico de esta cultura 

milenaria  

Manifestamos que en Sudamérica ha nacido una corriente artística como 

resultado de la simbiosis entre los conocimientos plásticos 

contemporáneos y los de una América nativa. 

Describíamos lo que sentíamos o queríamos que sucediera, una metabolización 

entre la cultura originaria y la inmigratoria  

Planteamos nuestra forma de trabajo, tomando como punto de partida la 

libre creación y expresión, sin imitaciones ni modas que llegan del exterior. 

Tampoco se trata de negar la escuela europea, sino de equilibrar el caudal 

informativo con lo americano para lograr una cultura realmente 

representativa. 

Pretendíamos un equilibrio y a la vez un reconocimiento de las culturas 

originarias de América por la cultura oficial. Pero además dando lugar a la libre 

expresión y creatividad. 

Esta Nueva Escuela Plástica Sudamericana, basada en aquellos habitantes 

primevos, siguiendo los pasos de Leónidas Gambartes en pintura y 

Sesostris Vitullo en escultura, y tienen por objetivo expresar a los hombres 

que aquí habitan con un lenguaje propio que deseamos sirva como aporte 

universal. 
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Proponíamos seguir el camino de Artistas de generaciones anteriores que ya 

habían transitado por él y nos servían de ejemplo. 

Nuestro proyecto es lograr en las Artes Plásticas: un oficio que tienda a 

mejorar nuestro interior y tomar conciencia de lo que somos y que relación 

tenemos con nuestro medio, para obtener una armonía   entre el espíritu y 

la razón, el pasado y el presente, entre nosotros y la naturaleza. 

Creo que en esta frase se condensa la necesidad que teníamos y proponíamos 

como eje de los objetivos a alcanzar. 

Toda región, país u hombre necesita conocer sus orígenes, saber quién es, 

para poder determinar su crecimiento y proyectar su futuro. 

Aquí vemos como nuestro inconsciente nos advertía cuál era el conflicto que 

arrastrábamos personalmente, que interpretábamos todavía como algo externo, 

como un problema de la sociedad o del País. En aquella época tocábamos el 

tema de identidad como si fuera el conflicto de otro, nosotros éramos argentinos 

reconocidos y asimilados a un proyecto nacional, lo planteábamos como un 

problema de un estado, que no reconocía su raíz nativa, la del pueblo originario 

y exigíamos que se le reconozca como tal. 

Es común confundir identidad con identificación. Identificación es una 

mera y superficial individualización. 

Martín Crossa, fue el que nos abre los ojos en este tema, su visión nos quedó 

grabada y es por esta razón que noto que la transcribí tal cual, (esta misma idea 

la encontré con el tiempo en Canals Feijoo).  Nos hizo notar con mucha astucia, 

explicando que entendía por escuelismo, concepto para describir una 

iconografía estereotipada, en forma doctrinaría, relato incorporado en la escuela 

primaria como discurso único. Y que, en gran medida, todos los que buscábamos 

la imagen de un estado protector, de una Argentina Identitaria, seguíamos esa 

doctrina pedagógica. Lo que otros llaman construcción de una imagen.  

“Ninguno de nuestros pueblos americanos son pueblos jóvenes como 

suele afirmarse. La historia de un pueblo comienza con la de los hombres 

que poblaron por primera vez la tierra misma, la que está debajo de 

nuestros pies, calzados o descalzos, la que tienen sus terrones mezclados 

con la ceniza de aquellos que nos precedieron con su paso, la tierra que se 

vive, la única que puede nutrir las raíces de un pueblo. La misma tierra que 

iremos a nutrir…” 

Buenos Aires 1990 

Como no podía faltar una frase del querido Guillermo Magrassi, que la Tierra 

es clave en este proceso de metamorfosis, como eje de pertenencia y 

transformación. Este texto lo extraje de la introducción del trabajo Tapices 

Indígenas de Ecuador, del libro Arte Popular Latinoamericano, Ecuador, 

Guatemala, Colombia del Centro Editor de América Latina S.A. 1977 Bs. As. 
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3.1.3 Exposición en el Concejo Deliberante  

 

Exposición de Pinturas en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires 

de Artistas Plásticos Sudamericanos, con Cesar Paredes, Pastor Vallejos y 

Enrique Guanuco y la Directora de la sala Norma Allorto. 

 

Los invitados gente Amiga del Arte, Estudiantes, Artistas, Coleccionistas, 

Directores de Museos, familiares, todos expectantes ante las palabras de 

apertura 
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3.1.3.1 Catalogo original de la Exposición en el Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Buenos Aires 1991  
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Con todos excompañeros de la Escuela Superior Ernesto de La Cárcova 

 

 

Con el querido Maestro Ponciano Cárdenas  
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3.1.3.2 Afiche 
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3.1.3.3 Museo Fundación Rómulo Raggio.  

Con Ing. Miguel Raggio en el Museo con la obra Vida-Muerte-Noche-Día.  

 

El Ing. Miguel Raggio respalda nuestra propuesta escribiendo una crítica para el 

catálogo de presentación, además de dar lugar a: Exposiciones y una Sala 

permanente para Artistas Plásticos Sudamericanos, en la Fundación Rómulo 

Raggio. 1991 

Esta obra Vida-Muerte-Noche-Día que se ve por detrás, fue la que nos dio la 

posibilidad de conocer en el Museo Rómulo Raggio, al coleccionista y mecenas 

Dr. Karl Henn, Juez de la Corte Suprema de Sturgad, Alemania. Quien al poco 

tiempo realizaría tres muestras en Alemania con mi obra, logrando un 

intercambio cultural entre los dos países. 

La pintura que ya describimos con un marcado pensamiento ideológico con 

carácter existencial y metafísico, de buen nivel técnico. Simbólicamente 

pretendía encontrar elementos en común con la cultura nativa, para aplicarlo en 

un lenguaje de transición buscando analogías entre el pasado y el presente.  

La obra pictórica expuesta recibe las mejores Criticas de él y de todos los medios 

donde fue promovida en Alemania, lo que nos daba la posibilidad de pensar que 

no estábamos mal encaminados, con una campaña de difusión que nunca había 

tenido, ni tuve hasta el día de hoy en la Argentina. 
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3.2 Exposiciones en Alemania 
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3.2.1 Alten Schulhaus in Spraitbach, Alemania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                 Karl Henn en La exposición de Spraitbach 
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3.2.2 Landratsamt Schwabis Gmund, Alemania  
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3.2.3 Schneverdingen, Hamburgo, Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Wister Landrat Alcalde de Schneverdingen, Hamburgo 
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3.2.4 Palabras inaugurales de Dr. Karl Henn  
 

Quienes tengan interés por la pintura 

contemporánea, pueden quedar 

desilusionados al visitar los museos y las 

galerías de arte de las capitales de los 

países de América Latina. En todos lados 

se percibe la influencia del arte europeo y 

estadounidense, que llega hasta la 

reproducción de cada uno de los 

diferentes estilos, como por ejemplo el 

cubismo, arte abstracto, surrealismo, 

expresionismo abstracto, etc. 

En muy pocas oportunidades 

encontramos obras cuyas fuentes 

intelectuales hacen referencia a las 

raíces de la tradición prehispánica en un lenguaje pictórico moderno. Los 

enormes murales de Diego Rivera, en la ciudad de México, naturalmente son 

ejemplos imponentes de la pintura histórica moderna, pero la representación 

artística de los muralistas, entre los que Rivera es el más importante, ilustran el 

pasado como periodistas, como personas ajenas a los hechos, aún al reflejar los 

rasgos de un pueblo oprimido, distorsionado por el dolor. 

Siempre he buscado el arte que nos conduce a la introspección de los afectados, 

a la participación activa en las vivencias de los habitantes autóctonos, sin ser 

arte popular primitivo. 

Es por ello, que el mensaje mitológico de América del Sur muchas veces es 

contradictorio, para cada uno de los pueblos y para cada una de las épocas. Casi 

todos los testimonios de las civilizaciones fueron destruidos por la Conquista.  

Básicamente sólo nos han quedado restos arqueológicos. Pero, por medio de 

los mismos, ha sido posible la recordación y manifestación por parte de artistas 

y poetas, que también transfiere conocimientos al espectador, que, en realidad, 

para nosotros, es un compromiso para compensar lo que los europeos se han 

llevado de un continente como mensaje cultural. 

El arte de Andrés Bestard representa claramente las características propias de 

los habitantes de América Latina:  melancolía y aceptación del destino. El 

componente trágico, según la opinión de muchos autores, es consecuencia de 

la lucha interna que tiene lugar en el interior de muchos latinoamericanos, entre 

los conquistadores y las víctimas, cuya sangre corre por sus venas. Octavio Paz, 

conocido entre nosotros por haber obtenido el Premio Nobel, escribe en su obra 

sobre Juana de la Cruz: 
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Ante los dos mensajes tradicionales de moral, el español basado en el honor, y 

el indígena que se basa en carácter sagrado de la familia, el mestizo se convirtió 

en la representación viva de la ilegitimidad. 

De este concepto surgió la constante inseguridad, la inestabilidad, la oscilación 

entre los extremos de la audacia al pánico, del entusiasmo a la apatía, de la 

lealtad a la traición: Caín y Abel en un mismo ser. 

Esta dualidad llevó al nihilismo moral, a la melancolía y al valor. Hace algunos 

días, al leer un pequeño libro de Gabriela Mistral, la importante poetisa chilena - 

Premio Nobel 1945 - he visto que nos da una visión más clara. Escribe: 

Nuevamente aquí conscientemente asumo la carga del mestizo . . . pertenezco 

al grupo de los infelices que nacieron sin raíces patriarcales y sin edad media; 

soy una de aquéllas cuyo interior, cuyo semblante, y cuya expresión, se 

confunden con otras razas: pertenezco a los hijos del proyecto fracasado, que 

se denomina experimento étnico, mejor dicho, abuso étnico. 

En el mismo lugar se encuentra el punto de partida del trabajo de Andrés 

Bestard, que en una entrevista fundamentó su arte y su concepción con la 

mitología de los habitantes autóctonos, le afecta la aniquilación de los habitantes 

autóctonos de su país, y que trata de rescatar sus símbolos. 

En las escenas mitológicas de Bestard, el jaguar tiene un papel importante, en 

base al respeto hacia el jaguar reflejado en el arte indígena y en la religión 

antigua. El soberano decía que era descendiente del jaguar. En el panteón de 

los dioses se encuentra el jaguar en el lugar principal, y también representaba el 
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símbolo de la tierra y del infierno. En 

contraposición, se le enfrenta la 

serpiente, como símbolo del sol. 

Los dos cuadros de gran formato, 

realizados en acrílico, expuestos aquí, 

reflejan esta relación de tensión entre el 

sol y la caída del jaguar. Seguramente 

no era la intención de Bestard 

representar la caída del jaguar al 

infierno, para el artista el valor 

simbólico de la caída es el destino de la 

humanidad. La caída a lo desconocido 

es inevitable para todo ser viviente. 

Aquí Bestard recuerda la ceguera del 

hombre ante su destino. Max Scheler, 

el filósofo alemán, habla de la falta de 

reflexión del hombre cuando pierde la 

noción que su permanencia en la tierra 

es breve. 

El hecho que Bestard también incorpora aspectos cósmicos en su obra, se 

observa en algunas de sus obras en el Museo Raggio. El hombre está atrapado 

en los sistemas cósmicos de la tierra, del sol y de las galaxias, de los que es 

imposible salir. Deseo subrayar, que los cuadros expuestos sólo representan una 

pequeña fracción de su obra.  Por su edad, el artista tiene 33 años, ha logrado 

resultados sorprendentes, cuantitativa y cualitativamente. 

La exposición comprende 25 trabajos sobre papel en técnica mixta, en la mayoría 

gouache o témpera. Son obras de pequeño formato, pero de gran tamaño 

interior. Uno puede imaginar a la mayoría de las mismas como grandes murales. 

El colorido y la técnica merecen mención especial, junto a colores contrastantes, 

encontramos suaves cambios de matices, logrados seguramente con pigmentos, 

sin pincel, que se basan en la técnica utilizada por el artista para la realización 

de los murales. 

En los trabajos sobre papel también encontramos muchas escenas mitológicas. 

Es interesante la referencia al maíz y al dios del maíz, el alimento principal y el 

fundamento del desarrollo cultural de los indígenas de América Latina. 

La representación de las escenas de la vida de los habitantes autóctonos ocupa 

un lugar importante. En general son escenas que ilustran la caza, la huida del 

fuego, la lucha con animales salvajes y la noche.  Muchas obras del artista se 

denominan "Estampida" que hace referencia a la fuerza y a lo inesperado de los 

sucesos y del destino. 



29 
 

Muchos cuadros, realizados en los primeros años, cuando Bestard tuvo noticia 

de la desaparición de una alumna de un convento de 18 años, ante los rumores 

que había sido violada y asesinada por el hijo del gobernador de la provincia. 

Ante la desesperación por la falta de acción por parte de los responsables, la 

Madre Superiora del Convento organizó demostraciones y misas, que 

significaron admiración en toda la Argentina, y que fueron fuente de inspiración 

para muchas obras de Bestard, en las que aparentemente las personas que 

ruegan se comunican con fuerzas celestiales, simbolizadas por el sol.  

                      

ES TRADUCCION FIEL DEL ALEMAN AL ESPAÑOL DE LAS FOTOCOPIAS QUE HE TENIDO 

A LA VISTA, A LAS CUALES ME REMITO EN BUENOS AIRES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1993. 



30 
 

 

En el Taller del Conventillo de la Boca, en la calle Araoz de Lamadrid 1053, con el Dr.Carl Henn, 

y los Artistas Plásticos alemanes, la pintora  Lilo Schmidt y el escultor  Eckhart Dietz. 1993 
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3.3 Exposición Cámara de Diputados de 

la Nación 
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Seguíamos creyendo en el proyecto de Artistas Plásticos Sudamericanos 

incluyendo cada vez más artistas, la Exposición de Pinturas y esculturas en la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación con jornadas y mesas de debate 

sobre el Arte de Ayer y de Hoy en el En Encuentro de las Culturas Indígenas 

organizado del 1 al 10 de diciembre 1993, es un buen ejemplo 
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