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EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX

por Maria Isabel Baldasarre

El desarrollo artfstico de la Argentina fue lento y discontinuo durante las decadas posteriores 

a la Independencia de Espana (1810-16). En aquel convulsionado siglo XIX donde la construc- 

cion de la nacion moderna y centralizada era mas la voluntad de un grupo de politicos que una 

realidad palpable en un territorio vastfsimo caracterizado por las luchas civiles y los poderes 

regionales, las bellas artes no aparecfan como una prioridad. Asf, hasta practicamente el ultimo 

cuarto del siglo, la vida material se mantuvo en muchos sentidos con la austeridad que caracteri- 

zo a los tiempos coloniales. Las casas teman exigua decoracion y objetos suntuarios y las pocas 

imagenes presentes respondfan al culto religioso. Recien hacia 1870 se va a introducir la practica 

del consume de arte entre los sectores de altos recursos principalmente en Buenos Aires, de la 

mano de la transformacion urbana y la explosion constructiva que vivid la ciudad.

Los italianos tuvieron mucho que ver con el avance de este comercio artfstico. Ya hacia fines 

de la decada de 1870, fueron ellos los encargados de instalar los primeros negocios de arte con que 

contd el pais. Se trataba de bazares, pinturerfas, almacenes navales, casas de fotograffa o articulos 

musicales donde se vendian obras de arte indiscriminadas entre objetos de distinto uso. El editor 

Angelo Sommaruga (1857-1941) y los comerciantes Ruggero Bossi y Francesco Costa fueron 

algunos de estos hombres que abrieron sus ‘salones’ en las inmediaciones del centro de la ciudad, 

y se dedicaron a traer obras con ambiciosas atribuciones de autores antiguos y mayormente arte 

contemporaneo. Estas ultimas eran aquellas producciones que, en la excesiva oferta y escaso 

mercado artfstico que ofreefa Italia, no hallaban compradores y necesitaban encontrar nuevas 

plazas donde radicarse. En el caso particular de Sommaruga, el comerciante fue un verdadero 

pionero encargado de la difusion de la “moderna escuela italiana” con los nombres de Francesco 

Michetti (1851-1929) y Giacomo Favretto (1849-1887) a la cabeza.1

Este proceso de formacidn de un mercado de arte cobro nuevos brios a comienzos del siglo 

XX de la mano de la apertura de las primeras galenas con pretensiones profesionales y de la 

ampliacion de la practica del consumo y el coleccionismo entre los sectores enriquecidos antigua 

o recientemente (imagen 1). A su vez, un hecho innegable transformaba a la ciudad en una sede 

privilegiada para recibir arte italiano. Si hacia fin del siglo XIX la presencia italiana en Buenos 

Aires superaba los 180 000 habitantes, constituyendo la mayor colonia fuera de la peninsula, la 

primera decada del siglo XX fue el periodo mas algido de la inmigracion italiana, recibiendo la 

Argentina a 670 272 emigrantes de ese origen. A su vez, si bien la mayor parte de ellos se dedi- 

caban a oficios como albanil, carpintero, zapatero y asalariados en general tambien era cierto 

que — luego de los argentinos — los italianos eran los principals poseedores de inmuebles y 

sus propiedades superaban en valor y cantidad las de todos los otros extranjeros.2 La conspicua 

posicidn de muchos comerciantes, empresarios y banqueros italianos radicados en el pais los 

convertia entonces en posibles compradores de objetos lujosos, mas particularmente de obras 

de arte, en una ecuacidn que supoma que las obras del terruno de origen serfan las preferidas a 

la hora de la eleccion.

Todo esto haefa augurar que Buenos Aires podia ser una plaza receptiva a las obras italianas, 

y estos hechos fueron altamente capitalizados y debatidos en el marco institucional del otro lado 

del Atlantico. No solo a Italia, sino tambien a Francia y a Espana, llegaban las noticias del poderfo
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de la burguesfa portena, y Buenos Aires se transformaba para muchos artistas y comerciantes 

europeos en una arena ideal para extender sus negocios artisticos.

Temporaria o permanentemente, se radicaron en Argentina artistas italianos que armaron 

y sostuvieron exitosamente sus talleres en la capital, como Luigi De Servi (1863-1945), Adolfo 

Feragutti Visconti (1850-1924), Nazareno Orlandi (1861-1952), Giuseppe Quaranta (1853-19?), 

Eliseo Coppini (1870-1945), Giacomo Grosso (1860-1938) o Francesco Parisi (1857-1908). Elios 

realizaron prolfficas campanas de pintura de retratos y tambien encargos importantes de deco- 

racion mural de iglesias y edificios publicos.3 Mientras escultores como Ettore Ximenes (1855- 

1926), Vittorio de Pol (1865-1924) y Eugenio Maccagnani (1852-1930) produjeron monumentos 

de gran protagonismo en el espacio publico y esculturas que hicieron lo propio en el cementerio 

de la Recoleta y en las residencias privadas.4

Varios de ellos formaron un grupo organico denominado Associazione Artistica encargado de 

defender los intereses y coordinar exposiciones para la venta de obras de los italianos residentes 

en Buenos Aires en el naciente pero refiido panorama artlstico de comienzos del siglo.

A la vez, muchfsimos otros artistas planearon mandar desde Italia obras factibles de ubicar en 

aquel mercado que a la par que exportaba — casi ilimitadamente — materias primas parecfa no 

ofrecer trabas para la importacion de manufacturas extranjeras. Y este sentido eminentemente 

comercial de las artes plasticas va a ser clave para los intereses italianos en la medida que los dis- 

cursos de la epoca consideraron a los cuadros y esculturas como otros de los bienes exportables 

hacia un mercado caracterizado principalmente por la carencia de industrias.

2 Lungo la “Riva delle Nazioni” all’Esposizione di Torino, en: Le esposizioni di Roma e di Torino nel 

1911, descritte ed illustrate. Rivista delle Esposizioni, 1911.
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3 Ignazio Manzoni, Retrato de hombre, oleo 

sobre tela, 59 x 42 cm. Buenos Aires, Museo 

Nacional de Bellas Artes.

Las revistas y guias publicadas entonces en Italia, asi como las cronicas de viajeros, informaban 

constantemente de los progresos de la metropolis del sur y todo vaticinaba que Buenos Aires 

serfa prontamente la nueva Atenas del Plata.

Buenos Aires a los ojos de Italia

L’Argentina in un ventennio ha compiuto miracoli sulla via del materiale progresso.5

Las noticias sobre la realidad contemporanea argentina — escritas por Italianos radicados en 

el pais o corresponsales enviados expresamente — son una presencia repetida en muchas revistas 

ilustradas editadas en Italia entre 1890 y 1910, como L’lllustrazione italiana, Il Secolo XX o Na- 

tura ed Arte. Son tambien el eje de muchos diarios y relatos de viajeros Italianos que se abocaron 

a mantener informados a sus compatriotas de la vida social, politica, economica y cultural de 

aquella nacion que estaba contemporaneamente alojando a tantos familiares y paisanos.

Las cifras son un fndice repetido en estos articulos. Numeros de varios ceros y porcentajes 

impactantes refieren al crecimiento de la poblacion, a las exportaciones de carnes y cereales, al 

ensanchamiento de la red ferroviaria o al dinero juntado por las colectividades inmigrantes para 

enviar al terruho. Son un parametro incuestionable que apunta constantemente a enfatizar el 

progreso economico logrado por el pais y asi explicar el consecuente desarrollo urbano y edilicio 

de sus principales ciudades.

Centrandose en Buenos Aires, capital nacional desde 1880, estas cronicas acentuan mayormente 

la apariencia opulenta de la renovada metropolis. Se destacan sus nuevos palacios y avenidas — 

tomando como parametro los corsos de Milan y Roma y los boulevards de Paris —, se describen 

los lugares frecuentados por la elite: el cementerio monumental de la Recoleta, el paseo dominical 

de Palermo, la ‘aristocratica’ calle Florida — la mas lujosa via comercial de la ciudad — y el estricto 

‘estar a la moda’ expresado en la vestimenta elegante de gran parte de su poblacion.
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Asimismo, la constante necesidad de los habitantes de Buenos Aires — los portenos — de 

renovar su vivienda y su contenido llama la atencion de los italianos, tai como senala la periodista 

Cesarina Lupati admirada no solo frente a la logica novedad de los objetos sino por su constante 

recambio: “la ragione della vendita e spesso il capriccio, 1’amore sfrenato della novita e del lusso, 

cost non soltanto importa poco di far sapere a tutti che si vende, ma si ostenta la vendita in pubblico 

[...] il vendere diventa una gara, una forma esuberante di lusso.”6

La colectividad italiana es — logicamente — otro de los ejes por los que discurren las corres- 

ponsalias que llegan desde Argentina. Se subrayan el bienestar de la mayorfa de los emigrados, su 

grado de integracion con la comunidad local, el exito de sus asociaciones para insertarse a su vida 

social y la importancia de su organo representative — La Patria degli Italiani — calificado como 

el diario mas reputado de todos los publicados en lengua italiana fuera de la peninsula.7

Algunos eventos altamente significativos, como el asesinato del Rey Umberto I, repercuten 

fuertemente en la capital sudamericana. El funeral celebrado paralelamente en Buenos Aires con- 

grega a la impresionante cifra de 200 000 personas y la prensa senala que solamente en Roma y 

Napoles pueden sonarse espectaculos similares.8

Todos estos relatos remitidos desde America del Sud tuvieron una incuestionable plasmacion fisica 

en la Exposicion Universal realizada en Torino en 191I.9 Como signo evidente de la riqueza alcan- 

zada, el Congreso argentine destind una enorme suma de dinero para erigir en la elegante Riva delle 

Nazioni un imponente pabellon en el que se exhibieron los principals productos y manufacturas 

nacionales (imagen 2). Como era usual en la arquitectura proyectada para este tipo de exposiciones, 

su realizador Rolando Levacher habia combinado elementos de resolucidn clasica con el juego mas 

libre usado en frontones ornamentales, torres, cupulas y minaretes. El ingreso al fastuoso pabellon se 

realizada por una escalinata monumental que permitla acceder a una columnata curva que ocupaba 

todo el cuerpo central. Adornaban el edificio altorrelieves con los distintos paisajes y riquezas del 

pals: desde sus amplias extensiones cultivadas hasta el activo puerto de Buenos Aires.

4 Exposicion en la casa Witcomb de la Galeria Stefani, 1906. Buenos Aires, Archivo General de la 

Nacion.
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El lujo fue la constante que primd en la inauguracion regada por abundante champagne mien- 

tras la orquesta amenizaba las imagenes cinematograficas que reproducian las celebraciones del 

Centenario organizadas en la capital argentina un ano antes.

En Torino, la Argentina habia realizado una apuesta clara al optar por la construccion de un 

pabellon individual y no participar en el contingente de la “Unione dell’America Latina” donde 

seguramente su presentacion grupal no hubiese sido tan impactante. Las crdnicas italianas desta- 

caron a cada momento la prosperidad que habia hecho posible este despliegue, progreso que los 

economistas senalaban como uno de los principales fenomenos del siglo XX.10 A pesar de que la 

Argentina tambien formd parte de la Exposicion Internacional de Bellas Artes celebrada paralela- 

mente en Valle Giulia-Roma, su pobre envio de esculturas y pinturas paso allf desapercibido entre 

las producciones de aquellas otras naciones que tambien figuraban colectivamente en las “salas 

internacionales” del recientemente construido Palazzo delle Belle Arti de Vigna Cartoni.11

Argentina habia preferido claramente exhibirse como una nacion comercial e industrial in- 

virtiendo todos sus esfuerzos y recursos en esta faceta de la Exposicion — celebrada en Torino

— en desmedro de su participacion en la muestra artistica romana. Esta — aparentemente irre

concilable — dicotomfa tambien fue un topico recurrente en los discursos de la epoca para los 

cuales el progreso parecia atentar contra el cultivo de las bellas artes; como si la esfera material 

y la artistica no pudiesen ser desarrolladas en paralelo sin la gufa de aquellas naciones seneras en 

la tradicion y la historia del arte occidental como Italia.

Asi, a la hora de hablar del desarrollo del arte argentine la produccion local aparece duramente 

criticada justificando la necesidad de exportacion de obras de ‘genio’. Repitiendo un argument© 

frecuente en los crfticos artisticos argentinos, los italianos tambien denuncian las preferencias de 

los compradores sudamericanos por las reproducciones de obras celebres — copias u oleografias

— en detrimento de las obras originales de arte contemporaneo.

Los comentarios podi'an Hegar a ser realmente peyorativos como aquel esbozado por el editor 

Giacomo de Zerbi quien al introducir la serie de corresponsalias que envla a Natura ed Arte se 

refiere a las obras de argentinos como un “arte in fascie ancora, che chiamerd indigena, un’arte che 

e fatta d’imitazione servile e che e pretenziosa, tai quale come i fanciulli imberbi che si credono 

gia uomini e ai quali pare d’essere gia personalita importanti”.12

Otros textos refuerzan este lugar de ‘vacio artistico’, muchas veces explicado en la abundancia 

de inmigrantes. De este modo, se expresaba Francesco Scardin en Vita italiana nell’Argentina'. 

“A Buenos Aires, quindi non abbiamo una stabile, vera ed elevata forma d’arte, perche 1’arte 

non dovunque mette radici e fruttifica, ma cerca e vuole il suo ambiente, il suo pubblico i suoi 

giudici. Sorta dalla mistura di razze e idiomi tanto diversi, dalla fusione ancora incompiuta di 

elementi cost disparati, 1’Argentina ha pur dato e da tutto cid che un paese mancante di perfetta 

unita etnologica poteva e pud dare”.13

La constatacion de esta ausencia de una escuela artistica argentina vuelve necesario entonces el 

accionar de italianos que, tanto desde la produccion como desde la filantropia, son senalados como 

puntales del desarrollo estetico. Concretamente, en el caso del primer museo artistico del pais, el 

Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA) inaugurado en 1896, fue fundamental 

el legado del coleccionista de familia italiana Adriano Rossi (1814-1893) quien incluso antes de 

gestada la institucion dono al Estado su pinacoteca compuesta por ochenta obras. Esta se dividia en 

un conjunto atribuido ambiciosamente a importantes artistas del pasado como Moroni, Salvatore 

Rosa o Giuseppe Ribera y un grupo de obras medianas de artistas contemporaneos, muchos de 

ellos franceses, como Brissot de Warville (1818-1892) o Theodule Ribot (1823-1891). Sobresalia 

una treintena de obras debidas a su connacional, el pintor milanes Ignazio Manzoni (1797-1888) 

(imagen 3) que habia estado radicado en Argentina por mas de treinta afios — entre 1851 y los pro- 

legomenos de su muerte en 1888 — logrando suceso en la venta de sus pequenas escenas sati'ricas, 

biblicas e historicas realizadas con gran facilidad y presteza. Sin embargo, tanto el caso de Rossi
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como el de Manzoni, asf como la labor de los primeros Italianos comerciantes de arte senalados mas 

arriba, constituyen antecedentes del momento que aqui nos ocupa, donde el arte italiano tuvo una 

presencia mas sostenida en el mercado y el coleccionismo a partir de la apertura de nuevos espacios 

de exhibicion y venta de obras con pretensiones y dispositivos mas profesionales.

El legado del arte italiano, el coleccionismo y el Museo Nacional de Bellas Artes

Capolavori antichi non si pud trovarne in Buenos Aires: se ne vedono perd riproduzioni 

in tutte le parti: pei viali, nei parchi, nei giardini, nelle case e sono in bronzo, in marmo o in 

terra romana [...] Non e possibile non sentire il privilegio di essere Italiani, vedendo che in 

ogni luogo, tutto cib che e bello, fatte poche eccezioni, viene dall’Italia o ricorda 1’Italia.14

Es sabido que cada dos anos la exposicidn veneciana congrega a los principales artistas 

del mundo y este certamen de caracter periddico, consecuencia imprevista, esta dando 

lugar a la formacidn, en un palacio de la prestigiosa ciudad, del mas variado y complete 

museo de arte moderno.

Dentro de algunos anos, cuando nosotros seamos mas juiciosos y nuestras practicas ins- 

piren mayor confianza, quizas podamos tambien acreditar un salon bienal; la dificultad 

no consiste en obtener la primera vez un brillante concurso internacional de grandes 

artistas sino en que vuelvan.15

El primer parrafo citado expresa la vision que primaba en muchas de las resenas que a princi

ples de siglo justificaban la necesidad de la accion de los Italianos en terreno argentine. Buenos 

Aires no era aun una ciudad artistica pero si era una potencial compradora fuerte de obras de 

arte, dispuesta a pagar altos valores si mediaba una campana de promocidn que posicionara a sus 

artistas al nivel de las grandes firmas de la pintura europea.

El segundo texto, escrito por el mentor y primer director del Museo Nacional de Bellas Artes 

el pintor y critico Eduardo Schiaffino (1858-1935), tambien hablade la importancia modelica que 

Italia, y mas particularmente Venecia, podia tener para la Argentina como lugar de circulacion y 

legitimacidn del arte moderno tanto del producido en el pais como en el continente. La expre- 

sion de deseo de Schiaffino aparecia prologando una critica de quien sera uno de los persona) es 

claves en la evolucion del mercado del arte italiano a comienzos del nuevo siglo, asi como en la 

formacion de un coleccionismo contemporaneo receptive a este tipo de manifestaciones: nos 

relerimos al marchand mantuano Ferruccio Stefani (1857-1928).

Si bien hubo otros actores dedicados paralelamente a la organization de exposiciones de pin

tura italiana como el critico teatral, industrial y banquero Evaristo Gismondi (1854-1914)16 y el 

ya mencionado artista activo en la ciudad Francesco Parisi17, la gestidn de Stefani fue ejemplar en 

tanto funciond, a lo largo de mas de una decada, como el principal introductor de pintura italiana 

en Buenos Aires.

Ademas, al igual que los marchantes espanoles y alemanes que se instalaron en esas primeras 

decadas del siglo, la labor de Stefani contribuyd a la profesionalizacion del comercio de arte 

porteno al introducir estrategias renovadas y modernas de exhibicion (imagen 4). Entre ellas, la 

publicacidn de lujosos catalogos ilustrados (imagenes 5a y 5b) con ensayos de criticos reputados 

como Vittorio Pica, Ugo Ojetti o Giovanni Cena y el consecuente recambio de exposiciones, que 

incluyd la celebracidn de varias individuales como las de Francesco Sartorelli en 1904, Ettore Tito 

en 1907 y Ferruccio Scattola en 1911. No obstante, las exposiciones de Stefani tambien fueron 

smtoma de este momento transicional del mercado del arte, ya que al igual que sucedia con otras 

efectuadas contemporaneamente, en el transcurso de una misma muestra las piezas podian reno- 

varse, ampliarse, repetirse o reemplazarse de acuerdo a las compras concretadas y a los flujos de 

llegada de las obras del viejo mundo.
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Con respecto al panorama europeo, el extender los horizontes hacia Buenos Aires podia 

funcionar como un paliativo frente a un medio que muchas veces se mostraba reacio y denostaba 

la produccidn de los artistas italianos. Asf al menos lo creia Stefani, quien exhortaba a sus repre- 

sentados a abrirse a nuevos mercados, como el sudamericano, donde sus obras podian llamar 

la atencion de los amateurs mas alia de que sus nombres no estuvieran precedidos por la fama 

rutilante de otros artistas europeos.18

Por otra parte, el accionar moderno de Stefani, orientado sin rodeos a ubicar comercialmente 

estas pinturas y esculturas, respondia a una queja frecuente entre los cfrculos de artistas italianos 

que denunciaban la escasa organicidad de un mercado local que se resistia a considerar sus pro- 

ducciones como meros bienes comercializables. Asi se referfa el periddico Arte e Artisti:

Teoricamente, noi italiani siamo dei grand! teorici, 1’opera d’arte non pud essere offerta; 

tutto al piu pud essere ceduta per prezzo a chi spontaneamente la chiede. Ma non pare 

dignitoso fare per il quadro quanto si fa per tutto il resto delle cose commerciabili.

Dunque il commercio artistico esiste di fatto, inorganico, piu feroce del commercio della 

tela non dipinta e del marmo non scolpito, ed un falso pudore, e la disorganizzazione 

della classe impediscono un razionale commercio che porterebbe benefici a tutti ed in 

proporzione delle singole capacita.19

Si como bien ha senalado Maria Flora Giubilei20, Stefani se dedicd mayormente introducir 

obras de artistas de la Italia septentrional (principalmente lombardos, piamonteses y venetos) 

dando predileccion al paisaje y a la escena de genero de signo tradicional y vertiente naturalista,
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esta produccion supo insertarse organicamente dentro de los consumos que en aquel momenta 

practicaban los burgueses portenos al afirmarse como una variante de la pintura moderna pre- 

ferida por estos grupos.

Estas obras conjugaban la paleta luminosa y la pincelada suelta y manifiesta utilizada por los 

seguidores del impresionismo con tematicas vinculadas a un repertorio caro a la burguesia como 

las escenas bucolicas del campo y los interiores contemporaneos urbanos. Pueden sefialarse como 

ejemplos en este sentido las obras: Zampetta malata de Camillo Innocenti (1871-1961) (imagen 

6) y Canzone giuliva de Antonio Mancini (1852-1930) (imagen 7) ambas adquiridas por el colec- 

cionista argentine Francisco Recondo (1865-1927); In montagna (imagen 8) o II raccolto delfieno 

de Ettore Tito (1859-1941) compradas respectivamente en las exposiciones de 1905 y 1911 por 

otro coleccionista de clara predileccion por el arte italiano como Lorenzo Pellerano (m. 1931).

Todo esto hacia de ellas pinturas altamente apreciadas entre los compradores argentinos quie- 

nes rapidamente ocupan las salas de la Galena Witcomb para adquirirlas, incluso anticipandose 

a la apertura publica de la exposicion.21 En este sentido, una gran parte de la crftica local recibio 

positivamente las exposiciones de Stefani, destacando su funcion didactica “al dar a conocer en 

nuestro pais a los mas esclarecidos artistas contemporaneos de la bella Italia” y al estimular al 

publico “a comparar el verdadero arte con ciertas supercherias e imposiciones desdichadas”.22

Desde Italia las crfticas podfan no ser tan amables, tai como senalaba Vittorio Pica en Empo

rium a proposito de la exposicion de Francesco Sartorelli (1856-1939), advirtiendo que si bien 

la accion de Stefani era encomiable y los obstaculos a sortear eran muchos, este debia poner mas 

cuidado en la eleccion de las obras y evitar a la vez la omision de algunos artistas:

Nei cataloghi infatti, delle due prime mostre collettive non soltanto trovo vari artisti 

meno che mediocri e trovo ingiustamente esclusi, eccezion fatta per uno o due, tutti gli 

artista di Roma, del Napoletano e della Sicilia, ma, cib che e assai piu grave, cerco invano 

parecchi dei piii originali e significativi artisti che ITtalia possegga nell’ora presente, da 

Dalbono a Carcano, da Michetti a Mancini, da Tito a Mentessi, da Previati a Laurenti, 

da Bezzi a Fragiacomo, da Marius pictor a Sartorio, da Gioli a Campriani, da Morbelli a 

Grubicy, da Bistolfi a Trentacoste, da Troubetzkoy a Cifariello, per citare i primi nomi, 

che mi capitano sotto la penna.23

Si bien poco a poco los nombres comienzan a diversificarse y algunos de los artistas por los que 

brega Pica se incorporan en las exposiciones subsiguientes esto no implied la inmediata y acritica 

aceptacion por parte de los cronistas locales de todas las obras importadas por Stefani. Algunas 

veces la prensa lamento la ausencia de “obras de capo lavoro” justificando su incompatibilidad 

con un mercado todavfa en formacion como el portefio24, y en otras ocasiones no tuvo reparos en 

expresar su veredicto negative como sucedio con la muestra individual de Ettore Tito. Esta fue 

duramente enjuiciada — en una ecuacion comun en la epoca — denunciando lo inadecuado de 

sus obras para adornar un interior elegante: “ jQuien va a colocar en sus salones ninguno de esos 

rostros grotescos! Aunque la verdad es que hay paladar para todo, y no faltara algun amateur de 

gusto depravado, que se entusiasme con alguna de esas deformidades.”25 Evidentemente el arte 

segufa siendo considerado por muchos como un objeto funcional cuyo destine primordial era el 

ornato de las residencias opulentas.

Los artistas favorecidos por Stefani conocian la potencialidad del mercado argentine y estaban 

altamente interesados por el exito de sus exhibiciones tai como lo revela la correspondencia que 

Ettore Tito y Ferruccio Scattola (1873-1950) intercambian hacia estos anos con Ugo Ojetti (1871- 

1946). En el caso de Tito, si bien la exposicion portena coincide con el despegue de su carrera en 

terreno italiano e internacional a partir de sus celebres participaciones en las Bienales de Venecia, 

de su premiacion en la Exposicion Universal de Paris de 1900 y de su primera exposicion personal 

realizada en Milan en 190626, el artista sin embargo se preocupa de quien sera el responsable de
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6 Camillo Innocenti, Zampetta malata, 1906, oleo sobre 

tela, 96,5 x 76 cm. Buenos Aires, Museo Nacional de 

Bellas Artes.

7 Antonio Mancini, Canzone giuliva, oleo sobre tela, 

100 x 60 cm. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas 

Artes.

8 Ettore Tito, In montagna, 1905, oleo sobre tela, 46,5 

x 60 cm. F. Stefani Esposizioni d’arte, Catalogo della 

IIP Esposizione, 1905.
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prologar el catalogo — que funcionarla como su efectiva presentation — en la lejana capital sud- 

americana, complaciendose en que el propio Ojetti se ocupe de esa tarea.27 Mas importante sera la 

apuesta de artistas menos celebres como Scattola que cifran grandes esperanzas en la realizacion de 

sus exposiciones en Buenos Aires. Al igual que Tito, Scattola tambien confla en la pluma de Ojetti 

para introducir el catalogo y espera con ansias las noticias sobre las ventas concretadas.28

Sorprende, por otra parte, su conocimiento sobre la vision del arte italiano que entonces circu- 

laba por los medios de prensa portenos. Nos referimos particularmente a un reportaje, publicado 

en 1907 por el magazine Caras y Caretas, al pintor espanol ‘millonario’ Joaquin Sorolla y Bastida 

(1863-1923) que es objeto de una interesante disputa que llega a terreno italiano y que expresa 

claramente el interes que los pintores europeos — tanto Italianos como espanoles — depositaban 

en el publico sudamericano.

Desde los ultimos anos del siglo XIX, Sorolla era una presencia fija en el mercado de Buenos 

Aires gracias a la labor de su marchand Jose Artal (1862-1918) quien ano a ano organizaba en la 

misma sede que lo hacia Stefani — la Galena Witcomb — sus exitosas muestras de arte espanol 

contemporaneo. La nunca concretada y siempre prometida venida a Buenos Aires alimentaba la 

fama argentina de Sorolla, quien aprovechaba la entrevista para deslizar comentarios peyorativos 

sobre la costumbre de los estudiantes de arte americanos de seguir eligiendo Italia como sede de 

su formacion europea:
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Creen que la artlstica Roma de los tiempos antiguos es la misma Roma prosaica de los 

tiempos actuales. Como Italia ha gozado fama de poseer pintores y escultores sublimes 

creen que todavia los tiene. Ese es un grave error. [...] Se habla de ambiente y de otras 

bellas cosas italianas. Pues, se yerra tambien... En ciertas ciudades de Espana, y en mu- 

chas de otros pafses, el ambiente artlstico es mejor que en Italia. En la patria de Miguel 

Angel, las bellas artes estan hoy en plena decadencia. Hay bancarrota de maestros. 

Diriase que aquella tierra, prodiga en belleza, se siente ya cansada de dar genio. Hoy da 

comerciantes...29

Las polemicas declaraciones del pintor son retomadas y respondidas con celeridad por el 

propio Ojetti desde las paginas del Cornere della Sera.30 Luego de deslizar que en su pintura 

faltan las cualidades de sus contemporaneos — la profundidad psicologica de Ignacio Zuloaga y 

la sutileza y armonia de Anglada Camarasa — el crltico remarca el gran suceso del arte italiano 

en el mercado sudamericano y argumenta que Sorolla ha plagiado una antigua frase de Gautier 

sobre la pintura italiana para repetirla sin criterio.

Ferruccio Scattola aplaude la respuesta de Ojetti augurando que “Stefani sara ben contento 

delle tue parole — ma occorre non desistere dal difendere all’estero 1’arte nostra non quotata e 

vilipesa specialmente dagli affaristi”.31 Sin embargo, la replica de Ojetti no complacio a todos 

los medios de prensa italianos que lo acusaron precisamente de ser el uno de los responsables de 

fomentar esta mirada crftica y malintencionada sobre ciertas producciones exhibidas en la Bienal 

de Venecia y de su animo acomodaticio por “elogiare le opere dei mercanti intelligent! di qua

dri, mentre attende di essere nominate direttore dei lavori del monumento a Vittorio Emanuele 

a Roma”.32 Evidentemente, las noticias llegaban rapido a Italia y los artistas y crlticos estaban 

altamente preocupados por la circulacion de juicios adversos sobre el arte de su pals en ambitos 

que se mostraban altamente receptivos a sus producciones.
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10 Emilio Longoni, La pecorella ammalata, oleo sobre tela, 45 x 79 cm. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas 

Artes.

Volviendo a la correspondencia entre Ojetti y Scattola, en otra de sus epfstolas el pintor cele- 

bra la adquisicion de una de sus obras por parte del Museo Nacional de Bellas Artes. Se trata de 

Burano di notte (imagen 9) participante de su exposicion individual de 1911.33 Evidentemente, el 

figurar en un museo de estas caracteristicas era una carta de presentacion para cualquier artista 

europeo, por mas que se tratase de un organismo con escasa historia — menos de quince anos — 

y que aun estaba constituyendo y legitimando su patrimonio como era el caso porteno. Para el 

propio Stefani, esta voluntad de insercion institucional de las obras comerciadas fue constante a 

lo largo de sus anos de actividad en Buenos Aires, manteniendo cordiales relaciones con ambos 

directores del museo — Eduardo Schiaffino y posteriormente Cupertino del Campo (1873-1967) 

— y asegurandose as! el ingreso de sus obras mediante compras o incluso donaciones. As! por 

ejemplo en 1905, logra que el Museo adquiera dos obras participantes de su 3 era Exposicion: La 

pecorella ammalata de Emilio Longoni (1859-1932) (imagen 10) y Crepuscolo de Giuseppe Miti 

Zanetti (1860-1929) debiendo para eso realizar una rebaja del 50% sobre los precios del catalog©. 

Al mismo tiempo, Stefani decide perpetuarse como donador en la memoria de la institucion a 

partir de la sesion delpaisaje Nei dintorni di Torino de Lorenzo Delleani (1840-1908) (imagen 11) 

y de treinta y seis placas y medalias participante de la misma exposicion.34 A estas donaciones — y 

ya bajo la direccion de Cupertino del Campo — se sumara en 1912 el ingreso de La gran iglesia 

de Verre del belga Henri Cassiers (1858-1944), que en aquel momento exponfa individualmente 

en Witcomb, tambien por gestidn de Stefani.

Por caminos indirectos las obras por el importadas tambien podfan hallar su lugar en el acervo 

del MNBA como sucedid con las ya citadas pinturas de Mancini e Innocenti adquiridas por Re

condo en 1905 y que ingresan por donacion en 1928 junto a un oleo, firmado por el frances Lucien

9 Ferruccio Scattola, Burano di notte, 1905, oleo sobre tela, 70 x 110 cm. Buenos Aires, Museo Nacional de 

Bellas Artes.
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Simon, tambien adquirido en otra Exposicion Stefani en este caso la de 1912. U otra pintura de 

Scattola — Velieri alia Giudecca — adquirida por el exdirector del MNBA, Carlos Zuberbiihler 

en la exposicion de 1911 y donada a la institucidn al ano siguiente.35

La cesidn parcial o total de las colecciones privadas al Estado fue un mecanismo recurrente 

por parte de este primer coleccionismo que surgio hacia fines del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX en Buenos Aires, el cual bused de este modo trascender el animo y placer individual 

para contribuir a la formacidn de un espacio publico para las artes plasticas. Fue este el principal 

dispositivo con que conto el MNBA para engrandecer su patrimonio. Por otro lado, las compras 

estatales en las exhibiciones — principalmente de arte europeo — celebradas en la ciudad fueron 

tambien usuales en la primera decada del siglo, despertando muchas veces las quejas de los artistas 

locales ante un innegable favoritismo por la escuela francesa contemporanea. Asi, en ocasion de una 

crftica a la exposicion oficiada por Stefani en 1911, la revista Athinae denunciaba la predileccion 

de las adquisiciones oficiales por los certamenes de arte frances organizados paralelamente por 

Bernheim, parcialidad que resultaba en que “no siempre lo mejor de lo que [se] trae se le compra, 

sino lo que mayor interes puede tener en no llevarse otra vez al viejo mundo”.36

Era esta misma preferencia por el arte proveniente de Francia la que primaba en las coleccio

nes particulares reunidas en ese entonces. Si el arte espanol contemporaneo tuvo en esta decada 

una intensa penetracidn, al igual que el italiano, de la mano de los inmigrantes acomodados de 

aquellos origenes que se volcaban al consumo o a la formacidn de una coleccidn de arte, Francia 

ostentaba el incontestable sitio de capital artistica por antonomasia. Era ella la que sancionaba los 

carriles esteticos que debian regir el arte moderno y hacia alii dirigian sus ojos los burgueses de 

una Buenos Aires que adheria fielmente a las pautas de consumo y moda marcadas por la ciudad 

luz. Asi obras de esteticas diversas, desde los paisajes de la Escuela de 1830 y las derivaciones del 

realismo de Millet y Courbet, la tradicional pintura academica, hasta los epigonos del impresio- 

nismo y las expresiones cercanas al simboiismo fin-de-siecle signaran esta impronta francesa muy 

palpable en el coleccionismo local.
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El propio Stefani va a hacerse eco de esta preferencia y en sus exposiciones realizadas entre 

1911 y 1914, va a diversificar el origen de sus artistas introduciendo principalmente firmas fran- 

cesas entre otras provenientes de Inglaterra, Belgica y Alemania (imagen 12).37 Segun confiesa en 

su correspondencia este cambio de rumbo le permitiria ampliar las posibilidades comerciales sin 

restringirse a las obras italianas que muchas veces se encontraban precedidas de criticas negativas 

antes de su efectiva llegada a terreno sudamericano:

All’estero quindi cono[scono] la nostra arte per cid che nostri critici piu in vista ne 

dicono. Se incominciamo noi a non voler vendere che i difetti ed a tramenare la qualita, 

come si potra riacquistar credito? e coi collezionisti italiani ben poco incoraggiamento 

al lavoro possono avere i nostri artisti!38

No obstante, mas alia del viraje operado por Stefani y de su desesperanza para con el arte 

procedente de Italia, algunas de las noticias sobre el exito de sus exposiciones — y en un marco 

mas amplio sobre la capacidad receptiva del mercado porteno — deben haber llegado a oidos Ita

lianos. Prueba de esto es la intensa disputa que, entre sus circulos de artistas, se produce respecto 

a quienes se encargarian del envfo que los representaria en laproxima Exposicion Internacional de 

Bellas Artes con la que el Estado argentine buscaba conmemorar el Centenario de la Revolucion 

de Mayo durante 1910.

La Exposicion Internacional de Arte del Centenario

... poche volte I’arte moderna del nostro paese si e presentata all’estero con un com- 

plesso di opere cosi vario e importante, tale che non solo e atto a dare un’esatta idea del 

cammino glorioso percorso dagl’Italiani, ma anche degli ideali altissimi e nuovi a cui 

essi tendono in arte.39

Importava or di dare attuazione pratica al concetto di preparare all’arte nostra una seria 

base per un proficuo mercato artistico futuro. Nessun mezzo appariva maggiormente 

utile a cid, che quello di procurare la piu larga vendita possibile delle opere esposte, 

poiche si sarebbe cosi ottenuto alia sezione italiana la miglior dimostrazione del favore 

del pubblico.40

Estas palabras, esbozadas por Enrico Ferri y Gaetano Moretti (1860-1938), resultaban el 

favorable balance de lo que habia sucedido con el envfo italiano a la Exposicion Internacional 

de Arte del Centenario. Abierta entre julio y diciembre de 1910, la seccidn artistica de esta pre- 

tendida Exposicion Universal fue organizada en un Pabellon construido expresamente (imagen 

13) donde las distintas escuelas nacionales lucharon por obtener mas espacio para sus artistas. 

Haciendo eco de las preferencias que ya modelaban el mercado porteno, Francia fue el pais con 

mayor presencia, seguido por Espana, Inglaterra, Argentina, Italia, Suecia, Alemania, Chile, Paises 

Bajos y Uruguay. Era la primera vez que el arte de estos pafses, a los que se agregaban Estados 

Unidos, Belgica y Austria-Hungrfa, se daba cita de manera simultanea en una exposicion argen- 

tina, siendo la comparacion entre los distintos envfos el parametro privilegiado por los medios 

de prensa para evaluar los meritos de la exhibicion.

En el marco mas general de los festejos del Centenario, las artes italianas venian precedidas 

por varios triunfos simbdlicos mas que relevantes. Por un lado, habfan sido dos de sus artistas, 

el arquitecto Gaetano Moretti y el escultor Luigi Brizzolara (1868-1937), los ganadores en julio

11 Lorenzo Delleani, Nei dintorni di Torino, 1901, oleo sobre tabla, 31,4 x 45 cm. Buenos Aires, Museo Nacional 

de Bellas Artes.
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de 1909 del multitudinario concurso del Monumento a la Revolution de Mayo que proyectaba 

construir un imponente y oneroso mausoleo, que jamas llego a realizarse, en el centro neuralgi- 

co de la ciudad: la Plaza de Mayo.41 Ademas, habia sido otro italiano ya muy conocido por sus 

campanas de retratos en terreno local, el pintor Giacomo Grosso, el seleccionado por el gobierno 

argentine para ocuparse de la realizacion de un panorama en homenaje a uno de los principals 

triunfos belicos de la guerra de independencia contra Espana, siendo su colega el escultor Davide 

Calandra (1856-1915) el encargado de modelar las figuras en tres dimensiones.42 Con gran suceso, 

el Panorama de la Batalla de Maipu es inaugurado por el Presidente argentino en la centrica Plaza 

Lorea cercana al Congreso Nacional, en el mismo mes de julio que ve la apertura de la Exposicion 

Internacional de Arte.43

Estos auspiciosos antecedentes no defraudaron las esperanzas depositadas en el envfo italia

no a la Exposicion, sino que estas parecieron verse confirmadas. Italia fue destacada entre las 

naciones triunfadoras, no solo por el cuidado que domino en el montaje en las exquisitas salas 

decoradas con frescos de Giuseppe Cellini sino tambien por la variedad y calidad de los artistas 

seleccionados. Segun la revista Athinae se trato de un “vibrante surtido de obras de sus mejores 

pintores y escultores” y si bien esto no queria decir “que Italia marche hoy a la cabeza del arte 

mundial” si era una clara muestra de buena voluntad hacia la Argentina.44

Sin embargo, esta feliz convivencia de obras de diversas tendencias no habia sido tan simple 

al momento de la organizacion a la luz de los debates que se sucedieron en Italia sobre que tipo 

de obras debfan ser las enviadas con vistas al mercado argentino.
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Varios meses antes de celebrada la exposicion el Corriere della Sera tentaba a los artistas 

italianos a participar en ella consignando las impresionantes cifras que el gobierno argentine, 

el municipio de Buenos Aires y los gobiernos provinciales preveian gastar en la adquisicion de 

las obras, deduciendo que “gli Enti pubblici suaccennati impiegheranno complessivamente, in 

acquisti d’opere d’arte, un milione lire. Molto ingenti saranno pure gli acquisti da parte dei privati. 

Ogni anno gli argentini spendono in media un milione in opere d’arte”,45 Ademas, el Congreso 

argentine habfa concedido la exencion de derechos aduaneros para las obras figurantes en la 

Exposicion lo que hacia aun mas redituable la participacion en el negocio.

Desde Italia, en las paginas de la revista milanesa Arte e artisti se libra una interesante polemica 

sobre las producciones que debfan ser seleccionadas para enviar a Buenos Aires teniendo en cuenta 

que en estos paises “carentes de tradicion” muchas veces era diflcil predecir un exito artistico. 

Asi, perfilando las posibles caracteristicas y temiendo la incomprension del publico porteno, el 

periodico aconsejaba optar por obras no demasiado arriesgadas:
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Si deve considerare che 1’estetica delle masse colte dell’Argentina non e quella di Parigi, 

Londra, Vienna, Milano, i quali centri sono in arte sufficientemente eclettici, quindi 

non allarmarti dalle novita e dai novatori. Le class! agiate dell’Argentina prediligono 

un’arte figurativa dalle idee chiare espresse da una forma, se non rudemente oggettiva, 

non discostantesi troppo dalla comune percezione fisiologica. In altri termini il simbo- 

lismo come significazione, o una tecnica involuta ed involvente 1’idea plastica non sono 

accettate dalla grande generality dei popoli nuovi.46

Comparando este certamen con la Exposicion Internacional a celebrarse tambien en 1910 en 

Bruselas, la revista debate los diversos criterios que pueden guiar la seleccion de las obras. Por 

una parte, aquel que privilegia la mejor produccion de los artistas maduros o de fama, por otra 

el optar por los artistas jovenes o mas innovadores, pauta esta ultima seguida en el caso del envio 

italiano a la capital belga.47 Respecto de este punto, Arte e artisti no aceptaba tampoco la opcion 

renovadora que — con los futuristas a la cabeza — predomino en este envio, en la medida que 

ademas de ser dificilmente comercializable no consideraba representativa ni del arte regional ni 

del nacional realizado en Italia.

La responsabilidad del envio a la Argentina recae en el arquitecto Gaetano Moretti quien es 

nombrado comisario general de la Exposicion, siendo su delegado italiano en Buenos Aires el 

coleccionista y banquero Lorenzo Pellerano. La comision ejecutiva encargada de seleccionar las 

obras estaba integrada por los pintores Giovanni Beltrami, Pietro Fragiacomo, Giacomo Grosso 

y Giulio Aristide Sartorio, el escultor Davide Calandra y el secretario — representante del Mi- 

nistero della Pubblica Istruzione — Giuseppe Braghi.

Esta Comision — argumentando escasez de tiempo para la organizacion y limitaciones de 

espacio para lograr una presencia ampliada de los artistas italianos — decide apelar a la invitacion 

directa y personal, levantando nuevamente las quejas de aquellos grupos que no se sienten in- 

cluidos en la convocatoria.48 Muchos se han quedado fuera del certamen y cifran sus expectativas 

comerciales en la posibilidad de participar en exposiciones privadas organizadas en simultaneo. 

Algunas de ellas no llegan a buen puerto, como la prometida por Mario Cerati a los artistas lom- 

bardos, quien con manejos poco claros via)a a Buenos Aires pretendiendo — sin exito — que la 

Comision General del Centenario avalase su proyecto.

Finalmente, Moretti llega a Buenos Aires en abril y debe sortear varios inconvenientes a fin 

de tener lista la seccion italiana que debla inaugurase, con el resto de la Exposicion, el 12 de julio. 

Gracias a la ayuda economica de los miembros mas conspicuos de la colectividad italiana local: los 

hermanos Antonio, Bartolome, Tomaso y Giuseppe Devoto, el ya citado Pellerano, Alessandro 

Ferro — Presidente de la Camara de Comercio Italiana —, el Ministro de Italia en Argentina — 

Vincenzo Macchi di Cellere — y el Circolo Italiano entre otros, se logro reunir las 20 000 liras 

necesarias para finalizar a tiempo los locales donde se exhibirlan las obras.

Luego de registrar distintas arbitrariedades en la que consideraba una poco rigurosa adjudi- 

cacion de premios, Moretti decide abstener a la seccion italiana y la declara “fuori concorso”. 

Ademas, varias de las obras participantes no podlan aspirar a ser premiadas porque ya habian 

participado en otros certamenes internacionales o eran propiedad de colecciones oficiales, prin- 

cipalmente de la Galleria d’Arte Moderna. Pero, este fallo no incidio en las ventas ya que, como 

se vera mas adelante, Italia fue la gran triunfadora a la hora de las adquisiciones.

;De que constaba el envio? Las obras totales sumaban 208, de las cuales eran 111 pinturas y 

55 esculturas. Los expositores italianos eran 195 y entre ellos figuraba un grupo de artistas con- 

temporaneos en su mayorla conocidos por el publico porteno al ser muchos los representados de 

Ferruccio Stefani, como Antonio Mancini, Pietro Fragiacomo (1856-1922), Francesco Sartorelli, 

Beppe Ciardi (1875-1932), Giacomo Grosso, Ferruccio Scattola, Camillo Innocenti, Luigi Nono 

(1850-1918), Leonardo Bistolfi (1859-1933) y Ettore Tito. El conjunto se completaba con las
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firmas de artistas centrales en la escena italiana finisecular pero menos habituales en este mercado 

como Emilio Gola (1851-1923) (imagen 14), Pio Joris (1843-1921), Arturo Faldi (1856-1911) o 

Filippo Carcano (1840-1904), sin omitir tampoco algunas de las presencias renovadoras de la 

plastica italiana del momento como Vittore Grubicy de Dragon, Plinio Nomellini y el joven 

Giacomo Balia. Se incluia ademas una seleccion de dibujos y proyectos arquitectonicos y la 

seccion de artes decorativas que reunia ceramicas, plaquetas de bronce, trabajos en oro y plata, 

tapices y vidrios de Murano.

En el catalogo oficial, Moretti introducla el envio haciendo referenda a la innegable tradicion 

del arte italiano, y destacaba las diversas exposiciones de arte contemporaneo organizadas en Italia, 

desde la de Torino en 1879 a las mas contemporaneas Bienales venetas.49 El legado historico del 

arte italico se retomaba en el propio montaje de la exhibicion cuya sala VIII ostentaba en las pa- 

redes los nombres del pantedn de sus grandes creadores — Botticelli, Rafael, Canova, Verrocchio, 

entre otros — cuyo aura seguramente era convocada a los fines de establecer una continuidad y 

vmculos legitimantes con la obra de los contemporaneos abajo exhibida.

Paralelamente, y como un modo de contentar a quienes no habian sido admitidos en el cer- 

tamen oficial, el empresario teatral Walter Mocchi junto a Luis Ducci convocan a una tambien 

denominada “Exposicion Universal del Centenario” patrocinada por la Liga de Almaceneros y 

Anexos. El escultor italiano residente en Paris, Saverio Sortini (1869-1923), es nombrado encar- 

gado de seleccionar a los artistas participantes, siendo el tambien uno de los representados en esta 

multitudinaria muestra que agrupo 258 esculturas, oleos y aguafuertes distribuidos en 11 salas.

De acuerdo al texto del catalogo, la exposicion aspiraba a paliar el desconocimiento que mu- 

chas veces reinaba en el extranjero respecto a la produccion artlstica italiana. Sin embargo, era 

una clara pretension comercial la que regia este envio que tai como se aclaraba no apuntaba ni a 

“cosquillear la incompetente vanidad de coleccionistas snobs” ni estaba preparado “para epater 

les bourgeois”.50

Muchos de los participantes ya se encontraban representados en la exposicion oficial — como 

Carcano, Mancini, Joris, Faldi, Selvatico o Scattola — generalmente con una obra, siendo la exhi

bicion paralela ocasion para hacerlo con varios especimenes. Figuraban tambien otros artistas no 

estrictamente contemporaneos — como Michetti o Palizzi — junto a nombres menos conocidos 

en el circuito de entonces.

La organization de una doble exposicion no fue bien recibida por la prensa local, que se 

encargo de aclarar que no era en terreno extranjero donde se deblan lidiar estas luchas internas 

y que ademas lo exhibido en la Liga de Almaceneros — con su nivel mediocre y sus obras emi- 

nentemente comerciales sacadas de los depositos de un marchand de tableaux — no hacfa mas 

que “rebajar el merito alcanzado por la exposicion oficial”. Tampoco en esta muestra, se incluia, 

tai como deseaba la critica obras que marcaran los “nuevos rumbos [...] algo del futurismo de 

que empieza a hablarse”.51 •

En contraposicidn a los resultados notables que alcanzaria el arte italiano en Exposicion del 

Centenario, la de la Liga de Almaceneros resulto un verdadero desastre financiero. Sin el amparo 

de las autoridades italianas en Buenos Aires, los artistas no lograron vender sus cuadros y en 

algunos casos, siquiera recuperar las obras enviadas.52

Por el contrario, los saldos de la Exposicion oficial fueron medidos como un verdadero triunfo 

por los italianos que lograron el primer lugar en terminos de venta superando incluso a pafses que 

tenlan un sitio mas afianzado en el mercado del arte local como Francia y Espana. Debe haber 

sido un buen negocio para los participantes y organizadores ya que el redito total de casi 300 000 

liras (equivalentes a mas de $ 100 000) supero ampliamente las 20 000 liras facilitadas por quienes 

habian aportado su ayuda pecuniaria para finalizar las instalaciones de la exposicion.53 Las buenas 

noticias circularon rapidamente por Italia, donde se detallaron los porcentajes invertidos en cada 

tecnica, siendo la pintura la gran favorita.54
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Dentro de estas adquisiciones, muchas fueron destinadas al MNBA que gasto una alta suma 

de dinero en las obras de Carcano, Gola, Fragiacomo, Bistolfi, Troubetzkoy, Feragutti Visconti, 

Chiesa y Rotta entre otros.55 Las obras alcanzaron altos valores equivalentes a los varios miles 

de pesos que entonces se pagaban por las pinturas internacionales que cotizaban en el mercado 

porteno, y que superaban ampliamente el precio promedio de $ 1 000 que a lo sumo podtan al- 

canzar los cuadros argentinos de semejantes dimensiones. Ademas, la Municipalidad aprovecho 

la ocasion para proveerse dos esculturas destinadas al ornato del espacio publico: ellas eran La 

Victoria Alada de Edoardo Rubino en $ 8 500 y Dos muchachos de Giuseppe Renda en $ 2 200.

Tambien entre los compradores privados, la seccion italiana arrojo muy buenas ganancias, 

verificandose las adquisiciones a dfas de la apertura de la exposicion y siendo estas rapidamente 

divulgadas y celebradas en los periodicos publicados en la peninsula.56 Fueron muchas las tran- 

sacciones concretadas en altos importes, registrandose en general una identificacion entre la pro- 

veniencia de obras y compradores. Por ejemplo, los oleos Primavera de Arturo Faldi y Tar de de 

verano de Guglielmo Ciardi fueron adquiridos por Antonio Devoto en $ 4 000 cada uno mientras 

su hermano Bartolome hizo lo propio con Le ammantate de Pio Joris en $ 5 454 (imagen 15). 

Colonizadores, empresarios y comerciantes genoveses, dedicados a la importacion, a las finanzas 

y al negocio inmobiliario, los hermanos Devoto colaboraban frecuente y potentemente en los 

mas importantes emprendimientos de la colectividad como la fundacion del Hospital Italiano y el 

Monumento a Cristobal Colon donado a la Argentina para conmemorar su Centenario, iniciativas 

de las que tambien participo Lorenzo Pellerano. No es raro entonces que buscaran distinguirse

14 Emilio Gola, Il naviglio di Milano, oleo sobre tela, 101,5 x 149 cm. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas 

Artes.
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a traves de sus compras en la seccion italiana, optando por las obras mas paradigmaticas y pa- 

gando por ellas varios miles de pesos. Del mismo modo, Pellerano realize una apuesta mas que 

importante al adquirir con celeridad once obras de esta proveniencia entre las que se destacaron 

Silencio verde de Giovanni Costantini en $ 2 091; Los ordenadores de Beppe Ciardi en $ 1 590 y 

Sobre laplaya de Ettore Tito en $ 1 364. Si bien estas cifras no resultaban tan espectaculares como 

las transacciones efectuadas por los Devoto, el monto invertido por Pellerano en la seccion era 

mas que significative alcanzando casi los $ 10 000, valor que entonces equivali'a a un inmueble 

de casi 40 m2 en un barrio exclusive de la ciudad como el Socorro.

En la misma tonica, la asociacion mas importante de la elite inmigrante: el Circolo Italiano, 

tambien concrete compras notables adquiriendo obras de Ferruccio Scattola, Rafael Tafuri, 

Francesco Sartorelli, Antonio Rizzi y Antonio Piatti por un total de $ 8 453. No sorprende 

tampoco que los otros adquirentes que descollaron por sus inversiones fuesen los mismos que 

habfan contribuido monetariamente a la concrecion de la exposicion como Alessandro Ferro 

y el conde Vincenzo Macchi di Cellere. Por su parte, los portenos se volcaron con enfasis a las 

obras de arte decorativo, siendo una verdadera atraccion las ceramicas firmadas por Chini y los 

vidrios de Murano.

Asi, los saldos de la exposicion reflejaron aquella proyeccion muchas veces manifestada por 

los artistas italianos: Buenos Aires era un buen mercado para sus producciones ya que alii habia 

muchos residentes de aquel origen que — en una suerte de apoyo patridtico — se volcarfan de 

Ueno a adquirir las obras provenientes de su lejano terruno. Algo similar sucedfa con el arte es- 

panol, aunque no asi con el frances, que como bien notaran los italianos desde la peninsula y los 

actuantes en Buenos Aires, seguia siendo el gran preferido de las burguesias compradoras.

Conclusiones

Fino ad un decennio passato anche la produzione artistica italiana era preferita nell’Uru- 

guay, in Cile, in Brasile, e segnatamente nell’Argentina; i quadri e le statue dei nostri 

migliori artisti vi trattavano facilmente compratori a condizione favorevoli.

Nella citta di Buenos Ayres — detta 1’Atene platense — erano opere d’arte italiane che 

adornavano le case dei ricchi, le piazze, i giardini pubblici, gli edifici governativi, le 

chiese, i cimiteri; 1’Arte nostra vi signoreggiava. E allora ebbero voga nell’Argentina 

i lavori del Michetti, del Morelli, del Dalbono, del Favretto, del Carcano, del Caprile, 

del Monteverde, del Costa, del Tantardini, del Calandra, dello Ximenex, del Gemito ed 

altri insigni.

Fu 1’eta aurea dell’arte italiana nell’America del Sud.

LTtalia continua ad inviare in quelle contrade i suoi robusti lavoratori, i prodotti delle 

sue progredite Industrie, medici e ingegneri, operai del braccio e operai del pensiero, ma 

1’importazione della sua copiosa produzione artistica vi e diminuita in misura impressio- 

nante a tutto vantaggio della produzione francese, spagnuola, inglese e tedesca. [...] 

Nella viva lotta di concorrenza, la nostra Arte vi disimpegna la parte di Cenerentola.57

Desde el perfodico Pagine d’arte, un hombre que conocia bien el terreno argentino como 

Basilio Cittadini (1843-1921) — quien actuo durante decadas en Buenos Aires como director 

de La Patria degli Italiani — haefa un balance del lugar marginal que el arte italiano ocupaba 

hacia 1913 en el mercado sudamericano. Como principal explicacion de esta desventaja Cittadini 

argumentaba la ausencia de un apoyo decidido por parte de los poderes publicos — consules, 

diplomaticos y autoridades en general — que no contribuian, como si lo hacian otras naciones, 

a facilitar la comercializacion en el extranjero de obras de los artistas de su pais.
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15 Pio Joris, Le ammantate. L’Italia all’esposizione argentina del 1910, Roma/Milan, Societa Editrice “Dante 

Alighieri”, 1910.

Si su apreciacion revelaba por un lado la menor modernizacion y profesionalizacion que el 

sistema de las artes italianas tenia en el panorama europeo de principio de siglo en comparacion con 

mercados mucho mas formalizados como el frances, tambien es cierto que esta cafda no obedecfa 

simplemente a razones comerciales y organizativas. El paradigma artistico estaba cambiando y 

esto tendria sus consecuencias incluso en estos lejanos pero receptivos mercados. De una parte, 

la proximidad de la Primera Guerra modificaria la capacidad expansiva del mercado europeo y 

sus posibilidades de exportacion de obras de arte. Pero ademas, el desarrollo de las nuevas van- 

guardias — futurismo, cubismo — no permitira ya pensar en la estricta contemporaneidad que si 

tenian estos consumos cuando aun eran el simbolismo y los epigonos del postimpresionismo las 

tendencias que marcaban la norma en los certamenes artisticos internacionales como la Bienal de 

Venecia. Nuevos artistas serian prontamente legitimados relegando a un lugar secundario estos 

paisajes, retratos y escenas de costumbres que todavia debian mucho de la formacion y modos 

de hacer de la Academia decimononica.

Asi, si bien no es posible marcar un corte abrupto entre los primeros anos del siglo XX y las 

decadas que siguieron, si es evidente que este puesto importante que el arte italiano tuvo en la
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primera decada, en coincidencia con la gran oleada inmigratoria, ya no sera el mismo a medida 

que se formalice el mercado del arte de Buenos Aires. Por un lado, las pinturas y esculturas de 

los argentinos comenzaran a pelear por su lugar en las colecciones y los museos locales, hecho 

favorecido por la inauguracidn de los salones nacionales y provinciales de Bellas artes. Por otra 

parte, la desaparicion de las gestiones de personajes como Ferruccio Stefani, Gaetano Moretti o 

Lorenzo Pellerano, altamente interesados en la circulacion y comercializacion de las producciones 

italianas en Buenos Aires, tambien influira en la declinacion de este panorama en el que el arte 

italiano gozo — al ritmo de la llegada de los millares de inmigrantes que aspiraban a ‘hacer la 

America’ — de una circulacion inedita en comparacion con las decadas que seguirian.
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Scardin (n. 5), capitolo XVI.

Francesco Capello, Lettere, scienze ed arti, en: Comitato della Camera Italiana di Commercio ed arti, Gli 

Italian! nella Repubblica Argentina, Buenos Aires 1906.

Eduardo Schiaffino, Impresiones y comentarios. La exposition Stefani de pintura italiana, en: La Nacion, 

Buenos Aires, 29 de julio de 1909, p. 6.

La primera exposition de Evaristo Gismondi de la que tenemos registro se realizo en el Salon Witeomb en 

abril-mayo de 1909, organize al menos dos expositiones toleetivas mas de arte italiano en la misma galena 

en 1913 y 1917.

Ademas de sus exhibitiones personales y su participacion en la ya mentionada Assoeiazione Artistiea, Parisi 

realizo varias expositiones de artistas italianos como las de V. Coromaldi, Honorato Carlandi y Dante Rite! 

y la individual de Camillo Innotenti ambas eelebradas en Witcomb en 1912.

As! se referla en una carta a Ugo Ojetti relatando la frla reception parisina de la obra de Tito “S’e sconsolante 

che ad un Journal des Artistes — come gia a G. Petit — sia ignoto un artista che ha quadri al Lussemburgo, 

conforta vedere come il merito venga subito notato anche quando credono si tratti dell’ultimo venuto: cid 

dovrebbe animate gli artisti a far sagrifici ma ad esporre all’estero, com’io vi [vado] predicando da ogni parte”, 

fechada “Milano, Corso Genova 15,22 Die. 1907”, cassetta 70, fasc. 9, Fondo Ugo Ojetti, Galleria Nazionale 

di Arte Moderna e Contemporanea, Roma [FUO, GNAM].

F. V. Aramis, Il commercio artistico, en: Arte e artisti, Milan, a. 5, no. 98, 16 maggio 1907, p. 5. Sobre el 

mercado de arte en Italia durante el periodo, cfr. el senero estudio de Maria Mimita Lamberti, 1870-1915.1 

mutamenti del mercato e le ricerche degli artisti, en: Storia dell’arte italiana. Parte seconda: dal Medioevo al 

Novecento, ed. Federico 7.eri, III, Torino 1982, pp. 5-172.

Maria Flora Giubilei, Una storia per le raccolte Frugone, en: Raccolte Frugone. Catalogo generale delle opere, 

Cinisello Balsamo 2004, pp. 33-50.

Witcomb funcionaba desde 1868 como casa de fotografla, inaugurandose en 1897 como Salon dedicado a 

la exhibicion de obras de arte. Fue la primera galena artistiea de caracterlsticas profesionales que existio en 

Buenos Aires. De modo sostenido organize innumerables exposiciones de arte argentine y extranjero hasta 

su cierre en 1971. Cf. Fundacion Espigas, Memorias de una Galena de Arte, Buenos Aires, Fondo National 

de las Artes 2000.

Arte italiano en Buenos Aires. Exposition Sartorelli, en: La Ilustracion Sud-Americana, Buenos Aires, a. XII, 

n. 272, 30 de abril de 1904, p. 116; cfr. tambien V Exposition de pintura italiana organizada por F. Stefani, en: 

Athinae, Buenos Aires, a. 2, no. 11, julio de 1909, p. 17.

Vittorio Pica, Francesco Sartorelli nell’America del Sud, en: Emporium, Bergamo, v. XX, no. 117, settembre 

1904, p. 237.

Justo SolsonaJofre, Impresiones artfsticas, en: La Ilustracion Sud-Americana, Buenos Aires, a. XIII, no. 303, 

15 de agosto de 1905, pp. 233-234.

]uan Paz, Apuntes cn'ticos, en: La Ilustracion Sud-Americana, Buenos Aires, a. XV, no. 350, 30 de julio de 

1907, pp. 209-210.

Cf. Fernando Mazzocca, La fortuna internazionale di Ettore Tito: I’eredita di Tiepolo nella Venezia cosmo- 

polita, en: Ettore Tito, 1859-1941, ed. Anna Mazzanti, Milan 1998.

Cf. carta de Ettore Tito a Ugo Ojetti, fechada “Venezia, 29.1.1907”, cassetta 72, fasc. 17, FUO, GNAM.

Cf. cartas de Ferruccio Scattola a Ugo Ojetti, fechadas “Venezia, 14.XII.10”, “Venezia 16.1.11”, cassetta 67, 

fasc. 9, FUO, GNAM.

Juan Jose Soiza Reilly, Lo que dice Sorolla, en: Caras y Caretas, Buenos Aires, a. X, no. 467,14 de septiembre 

de 1907.

Carta de Ferruccio Scattola a Ugo Ojetti fechada “Venezia 23 ott. 907”, cassetta 67, fasc. 9, FUO, GNAM. 

Ojetti trascribe las palabras de Sorolla del siguiente modo: “In America si nutrono ancora pregiudizi malsani. 

Per esempio: quando voi avete dei giovani capaci di studiare le belle arti in Europa, il Governo li manda in 

Italia, e specialmente a Roma. E perche? Voi credete che la Roma artistiea dei tempi antichi sia la stessa Roma 

prosaica dei tempi d’oggi, e credete che, perche 1’Italia ha goduto fama di posseder pittori e scultori sublimi, 

ancora ne abbia. Questo e un grave errore. [...] Si parla di ambiente e di altre belle cose italiane: e si dice un 

altro sproposito. In certe citta della Spagna e in molte citta d’altri paesi, 1’ambiente artistico e migliore di 

quello italiano. Nella patria di Michelangelo le belle arti oggi sono in plena decadenza: e la bancarotta dei 

maestri. Si direbbe che quella terra gia prodiga di bellezze si senta stanca di produrre genii. Oggi produce dei 

commercianti...” U.O., Notizie artistiche. Un fiero giudizio del pittore Sorolla sull’arte italiana, en: Corriere 

della Sera, Milan, 23 ottobre 1907, p. 3.

Polemiche artistiche, en: Arte e artisti, Milan, a. V, no. 109, 1 novembre 1907, pp. 4-5.

Figura en el catalogo con el n° 1, bajo el ti'tulo Burano addormentata con la aclaracion “Medaglia d’oro - 

Monaco - 1905”, con este ti'tulo figura en las colecciones del MNBA bajo el numero de inventario 2349.

Para una lista de las obras expuestas, cf. Ferruccio Stefani, Esposizioni d’arte. Catalogo Illustrate della Illa
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Esposizione. Prefazione di 'Vittorio Pica, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo [1905].

El escritor y profesor de historia del arte Carlos Zuberbiihler ocupo el cargo de director del MNBA por esca- 

sos meses tras la exoneracion del primer director Eduardo Schiaffino en septiembre de 1910. Al ano siguiente 

asume la direccion el medico y pintor aficionado Cupertino del Campo, quien permanece en el cargo hasta 

1931.

Yofrua [Godofredo Daireaux], ’Exposiciones Stefani, en: Athinae, Buenos Aires, a. 3, no. 34, junio de 1911, 

pp. 180-181.

Cf. Giubilei (n. 20), pp. 45-46.

Carta de Ferruccio Stefani a Ugo Ojetti, fechada: “Milano, 1° Aprile 1911”, cassetta 70, fasc. 9, FUO, 

GNAM.

Enrico Ferri, L’Italia all’esposizione argentina del 1910. Notizie e illustrazioni fisiche, letterarie, economiche 

e industriali, ed. Luigi Bacci, Roma/Milan 1910.

Gaetano Moretti, Esposizione Internazionale di belle arti del 1910 in Buenos Aires, Milan 1910.

La obra, una grandiosa construccion con un obelisco central cuyo basamento estarla decorado por grupos 

escultoricos de marmol y bronce, tendrla 46 metros de altura y se calculaba que costaria un milion y medio 

de liras. Cfr. G.G. Porro, L’arte italiana a Buenos Aires, en: L’lllustrazione Italiana, Milan, a. 37, no. 4, 23 

gennaio 1910, pp. 81-83. La premiacion de los italianos fue muy discutida en su momento pues muchos 

intelectuales y artistas argentinos consideraron que debla ser un creador nacido en el pals el responsable de 

dicha monumental empresa.

Grosso contaba con cierta experiencia en la realizacion de estas telas de grandes dimensiones ya que unos 

anos habia realizado el renombrado Panorama de la Batalla de Torino para conmemorar los doscientos anos 

del suceso. Cfr. Giuseppe Luigi Marini (ed.), Giacomo Grosso. Il pittore a Torino fra Ottocento e Novecento, 

Torino 1990-1991.

Arti e scienze. Il panorama di Giacomo Grosso inaugurate a Buenos Aires, en: La Stampa, Torino, 29 luglio 

1910, p. 4.

Godofredo Daireaux, La Exposicion I. de Arte. Impresiones, en: Athinae, Buenos Aires, a. 3, no. 23, julio 

1910, pp. 9-11.

Notizie artistiche - L’Esposizione Internazionale d’Arte a Buenos Aires - Ingenti stanziamenti per acquisti, 

en: Corriere della Sera, Milan, 10 dicembre 1909, citado en: Eugenio Carpano, Impressioni d’arte argentina. 

Visitando lo studio del pittore-scultore Cav. Prof. Federico Mascias in Torino, Torino 1910.

La partecipazione dell’Italia alia Mostra internazionale d’arte di Buenos Aires del 1910, en: Arte e artisti, 

Milan, a. VII, no. 160, 16 dicembre 1909, pp. 1-2.

Le giurie per Bruxelles e Buenos Aires, en: Arte e artisti, Milan, a. VIII, no. 167, 1 aprile 1910, p. 1.

Cfr. Polemiche artistiche, en: Arte e artisti, Milan, a. VIII, no. 165, 1 marzo 1910, pp. 3-4.

Cfr. Exposicion Internacional de Arte del Centenario 1910, Catalogo Ilustrado, Buenos Aires, M. Rodnguez 

Giles 1910.

Exposicion Universal del Centenario. Bajo el patrocinio de la Liga de Almaceneros y anexos 1910. Seccion 

de la Exposicion de Bellas Artes Italianas, Catalogo Ilustrado.

Las bellas artes italianas en la Exp. Universal, en: Athinae, Buenos Aires, a. 3, no. 29, enero de 1911, p. 12. 

Basilio Cittadini, I mercati d’arte d’oltre confine, en: Pagine d’arte. Cronica, critica e polemica, Milan/Roma, 

a. 1, no. 1, 15 gennaio 1913, pp. 1-2.

De acuerdo a la publicacion oficial, los reditos de las ventas fueron los siguientes: Italia 275.440,28 L; Francia 

247.669,86 L; Espana 233.364,18 L e Inglaterra 180.565,00 L. Por debajo, con menos de la mitad de los reditos, 

segulan los Paises Bajos, Argentina y Alemania. Cfr. Moretti (n. 40).
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RIASSUNTO

All’inizio del ventesimo secolo, contemporaneamente al grande flusso immigratorio italiano in 

Argentina, si sviluppo a Buenos Aires un florido e ricettivo mercato di arte italiana. In questo con- 

testo, i pittori peninsulari idearono strategic per affermarsi sul piano commerciale fra la borghesia 

di Buenos Aires. La potenzialita d’acquisto di questo ceto era nota in Italia grazie alia diffusione 

in quel paese di immagini e testi su Buenos Aires. Protagonista immancabile di questo scambio 

fu il marchand Ferruccio Stefani, il quale attraverso 1’organizzazione di successive e riuscite 

mostre d’arte italiana cerco di perpetuarsi nella memoria dell’incipiente Museo Nazionale delle 

Belle Arti mediante donazioni e vendite di opere. D’altro canto, la mostra internazionale d’arte 

del centenario di Buenos Aires provoco anche accesi dibattiti sulle caratteristiche indispensabili 

delle opere da esportare di questo paese ‘novello’ in question! artistiche.

Referencia fotografica:

Autrice: imageries 1,2, 5 ay b, 8,12,13,13. -Departamento de fotografia del Museo National de Bellas Artes, 

Buonos Aires: imdgenes 3, 6, 7, 9-11,14. - Departamento Fotografico del Archive General de la Nation, Buenos 

Aires: imagen 4.


