
Eduardo Schiaffino por Valentin Thib6n de Libian. 



EDUARDO SCHIAFFINO 

LA EVOLUCION DEL 
GUSTO ARTISTICO 
EN BUENOS AIRES 

RECOPELADO POR 

GODOFREDO E. J. CANALE 

FRANCISCO A. COLOMBO 



CapituloI 
;' . : i - ' 

EL LIMBO 

> - , i : < r 

Un pueblo nuevo, pobre y subyugado como el que habi-
taba la ciudad de Buenos Aires en las postrimerias de la 
dominaci6n espafiola, infinitamente lejos del mundo civilizado, 
sin tradiciones ni ejemplos decultuia, de lque solamente un 
grupo tenia contacto con las ideas a travesde los libros extran-
jeros y las gacetas retaidadas, hubiera necesitado desde la 
infancia mas que otro alguno, quien seocupara solicitode 
despertarsu cerebro virgen 'y de abrirsus ojos sbnolientosa la 
belleza ambiente; pero el abandono de las autoiidades era 
completo, y en la larga siesta de los funcionaiios coloniales 
nadie velaba sino es la suspici6n. 

" C u a r i d o en 1799, Manuel Belgrano, con espuitu progre-
sista y ambici6n patri6tica, pudo usar de su naciente influehcia 
en el Consulado, fund6 la primera escuela de dibujo, la que 
funcion6 con exito dui*ante tres anos hasta que vino de Espana 
la inevitable orden de clausura, lapida obligada para toda ini-
ciativa de caracter altruista. ' 
. Durante el primer cuarto del siglo, casi n o h a y rastrosde 

arte en Buenos Aires.Apenas si en 16s mediocres interiores de 
alguna igIesia, una que otra imagen religiosa da una nota 
artlstica, demasiadodiscreta para ser advertida por inexpeirtos 
feligreses. Los monjes de la colonia, debiendo bastarse a si 
mismos, trajeron consigo algunos aitifices paralas riecesidades 
del culto. En las misionesjesuiticas ellostallaron lostoscos 
santos y obispos demadera p:ntada q u e a u h s e coriservan, y 
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un genial alumno indigena, poseido de ingenuo celo, lleg6 a 
escuipir la doliente imagen del Nazareno que se guarda en la 
Merced. 

Respecto de Chile, el senor Jose Bernardo Suarez, en un 
resumen hist6rico de las bellas artes en Eun>pa y America, 
titukdo HTesoro de bellas aites" (Plutarco del joven artista), 
Santiago, 1872, obra escrita con tocante ingenuidad, dice lo 
siguiente: 

"En la epoca del cbloniaje, el atraso en la pintura y escul-
tura, march6 a la par de las demas bellas aites. Los padres 
de la Compania de Jesus, sin embargo, hicieron algo por el 
adelanto de ellas; siendo digno de mencionarse el padre Car-
los, que introdujo en Chile algunos artistas disfrazados de 
Jesuitas." 

Hacia 1817, aparecen un pintor sueco, Jose Guth, medio-
cie retratista, y Angelo Campone, modesto artifice italiano, de 
quien apenas si queda el nombre. 

Llegan despues algunos miniaturistas, entre qulenes des-
cuellan Goulu (1825), Bamber, Blanco y lit6grafos como los 
Bacle, Daufresne, Rivera, etc., que se dedican al retrato y a 
las vistas de edificios publicos, mientras alla en Francia, Niepce 
preludia a la invenci6n de la fotografia, destinadaa suplantar 
sus pequeiias artes. 

Cual era el estado dd gusto pubHco en la buena ciudad 
de Buenos Aires en laepoca de Rosas, lo establece claramente 
y en forma asaz pintoresca una fiase de don Juan Manuel al 
senor de Guerrico, que regresaba de Europa trayendo consigo 
algunos cuadros: "ya vino este zonzo con cosas de gringo". 

Este juicio breve, impregnado de desden receloso, en boca 
del primer mandatario, si bien importaya un homenaje a la 
influencia civilizadora de laobra de aite, alumbra con resplan-
doresdecandileja los inteiiores portenosde la epoca. 

Enmateria.de gusto arquitect6nico, habiase producido 
una depresi6n que ya importaba decadencia; sobrepasada la 
parsimonia ardstica de la colonia, se tocaba el extremo Hmite 
de la indigencia. 

El moriscoblanqueo con agua de cal avasallaba los inte-
riores del hogar y del templo, suplantado unicamente en la 
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fachada de algunas casas, por la purpura de pacotilla de una 
tirania sin giandeza que destenia en colorete. ' 

Los trajes erangrotescos; el pueblo andaba descalzo, pero 
en cambio usaba galera, y para que la aberraci6n fuera mas 
completa,^ostentaba el gal6n sangriento de un cintillo escar-
lata. Los caballeios llevaban el vientre foiiado de rojo, el color 
de oficio; el uniforme de la guardia pretoriana, federal neto, 
era bermell6n puio. 

Las habitaciones, cuyas paiedes mostraban la cruda blan-
cura de los claustios, tenian piso de ladrillo o de baldosa, 
tirantcs de palma, visibles, sostenicndo el techo; torvos mobi-
liarios de caoba, consolas sobremontadas de espejos dudosos 
con impuras lunas agiisadas, que reflejaban como aboUadas 
todas las cosas; sofas 16bregos foixados de cerda tejida, negra 
y lustrosa, de un contacto fiio, punzante en la usura. 

En la mesa la vajilla escaseaba; la necesaiia para el sobrio 
servicio del puchero y el asado; la damajuana de carl6n inme-
diata al comedor, y la tinaja de agua en un rinc6n del patio, 
cerca de la higuera, eian los muebles infaltables familiares. 

El tocado femenino solia sei el rebozo, el mant6n de me-
rino negro, el chal de espumilla o la ligera mantiUa andaluza 
piendida graciosamente sobre el carey hoiadado de un pei-
net6n monumental. 

Las grandes peinetas espanolas y francesas de la epoca 
afectaron en Buenos Aires dimensiones inusitadas, de todo pun-
to inverosimiles. Semejante exageraci6n puede hacer juego 
con la frase deRosas anterioimente citada, como que obedece 
al mismo criteiio estetico. Las "peineforas" de entonces no 
eian bastante refinadas en mateiia de arte decorativo en sus 
aphcaciones industriales, para poder apreciar el valor intrih-
seco de un elegante trozo de carey, mas o menos raro, primo-
rosamente tallado, cuyo costo material, aunque relativamente 
caro, estaba lejos de ser subido, y recuirian ingenuamente a 
la ampliaci6n del tamafio, para encarecer el objeto por la abun-
dancia, por la cantidad de materia preciosa empleada en nna 
sola pieza. Asi la concha entera de una tortugaapenas alcan-
zaba para satisfacer la vanidad de una elegante, con semicircu-
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Jos tan ;vastos que hubieran envanecido al mas ufano de los 
pavos de la India para sus galantes ruedas amorosas. 

Es sabidoque en toda sociedad la decoraci6n comienza 
por d hombre y enseguida sc extiende a sus objetos familiares, 
enseres y utensilios, desde el tatuaje del indio y la ornamen-
taci6n de cacharros y de armas, hasta la complicaci6n de las 
ropas de lujo y el uso de verdaderas joyas. El criollo no escap6 
a esta ley, y el adomo de su persona y particularmente el de 
su montura, que constituy6 durante largos afios el solo medio 
de iocomoci6n para salvar distancias, dio lugar a que prospe-
rara otra industria artistica analoga a la manufactura de pei-
netas que ilustr6 el nombre de MascuKno, es decir, la plateria. 

Por espacio de muchos afios los plateros fueron los unicos 
representantes del aite decorativo en Buenos Aiies; no se 
remontaron nunca al rango de refinados oifebies, puesto quc 
no se les exigia delicadeza de invenci6n ni siquiera de factiiia; 
en la estimaci6n publica primaba sencillamente el api*ecio de 
la pIata en su caMad de metal piecioso; el trabajo solia ser 
bastante tosco y los modelos labrados se ieducian casi exclu-
sivamente a pesados facones, cuchillos y taleros; a las riendas, 
frenos y cabezales, los pretales y estribos y las espuelas sono-
ras eon enormes rodajes. La gracia escasa de la plateria argen-
tina, pareci6 rei"ugiarse y florecer t6da enteia en el mate, des-
tinado a penetrar en los salones y a deteneise a menudo entre 
las bellas manos de las mujeres. 

Los mates de plata, algunos m6numentalcs, afiligranados, 
fieramente erguidos y brilIantes como custodias, coronados por 
grupos simb61icos de t6itolas enamoradas, atestiguan el apie-
cio de que gozaba la yerba-mate, probablemente considera-
da como vehiculo de chaila y pietexto amable de reuni6n. 
Sea'lo quefueie, el mate habia concluido por ser amado por 
s imismo; tenia y seguiamente conseiva aun innumerablcs 
adoradores; su empleo daba lugar a motivos pintorescos ver-
daderamente felices, como el acto tan grave de ser cuidado-
samente cebado por una china, que le infundia una dosis efi-
cacisima de colorido local, sensible a lo paladaies educados; 
pero, para que la deIicia del gusto alcanzara la plenitud dc 
las bcatitudes, era neccsaiio que el mate de plata majestuoso 
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yreIuciente como un ostensorio fuera conducidodesdeel bra-
sero y a travesdevarias salas;alzado enlas manos de ebano 
deuna negra fiel,suficientementepenetrada de la importancia 
de sus funciones. ' 

En cuanto al medio ambiente visible, las provincias medi-
terraneas mas atrasadas de la republica nos conservan una ima-
gen del escenario en el que transcunia,- rhon6tona y simple, 
la existencia del habitante de la ciudad en las postrimerfas 
de la tirania. - " - < 

Las quintas dilatadas y vacias querodean nuestros pue-
blos de hoy; las casas de ladrillos cuadrangulares y uniformes 
desplegadas en guenilla, que constituyen el suburbio invaiia-
ble de toda localidad, defendidas pintorescamente por el cerco 
africano de pitas que blande agiesivo sus afiladas pencas, 
rematado a trechos por el erecto mastil de suerihiesta flor 
arborescente y cobijado de tiempo en tiempo bajo el amplio 
y denso domo del ombu, gemelo del baobab,transportan la 
irhaginaci6n al ambiente silvestie de entonces. 

La plazas publicas eian simples "huecos", despojadas del 
adorno de Ia vegetaci6n; los alrededores de laciudad exten-
dian hasta elconfin lejanodel horizonte Ia desnudez deses-
perante de una landa infinita. 

En el gran ieposo que sucedi6 a la tirania y para un pue-
blo nuevo, de formaci6n reciente, nacido en medio de una 
natuialeza plasticamente pobre, desheredado de l6 pintoresco, 
sin el pasado visible y tangible de los monumentos que ates-
tiguan sobre el suelo patrio la labor colectiva de antecesores 
de la niisma sangre, anhelos y aspiraciones comunes, la recom-
pensa de las conquistas alcanzadas, la vida bonaerense, por 
el transcurso de varias generaciones, debi6 afectar la estag-
nante tianquilidad de un lago. 

El libro era escaso, casi tanto como los deseos de instruir-
se; la escuela, iridigente, se hizo pront6odiosa conel grosero 
cortejo de sus castigos corporales. 

Los primeros peri6dicos, con todas sus deficiencias, y el 
piimer teatro llevaron la primera vibraci6n de orden intelec-
tual al sofioHento cerebro virgen del pueblo nifio. 

La misma iglesia, esa fastuosa iglesia cat61ica que venia 
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iiamendo sooie ioo iumas ia expenencia secular del prestigio 
estupendo de lo maraviUoso, que accede a ellas por las ren-
dijas de los sentidos, no crey6 que nuestra imaginaci6n pu-
diera ser exigente, e import6 el culto de la rehgi6n sin importar 
su pompa. : 

Los creyentes se arrodiUaron en los templos desnudos y 
vacios, bajo b6vedas heladas, frente a imagenes de santeria 
truculentas y grotescas,hoy ya triviales, en el desabrido am-
biente de un culto soso a fuerza de ser frugal. 

S61o al andar deltiempo, algunas de nuestras iglesias 
sintieron la escuatida miseria de sus naves y demostraron velei-
dades de omamentaci6n, pero olvidadas de la sana tradici6n 
entan largo interregno, incurrieron en furtivos ensayos deco-
rativosde casas decampo para alquilar, que hicieron echar 
de menos,la sencHla ignominia de las ca'les. 

Lamunificencia piadosa de algunas familias ricas no 
sobrepasabaeldorado de ciertos altares, cuyo estilo no era 
siempre digno de ser brunido, lo que hacfa resaltar aun mas 
la pobreza menesterosa de las paiedes. 

Los templos de la capital no desdefiaron tomar del teatro 
los mas pueriles recursos y expedientes escenograficos, y la 
bambaUna de Uenzo montada sobre bastidores remedaba con 
su silueta vulgarisima los santos de bulto en la gloria de los 
altares; los grandes candelabros, como los ciiios que llevaban, 
tambien soHan ser postlzos. 

Las pinturas, excepci6nhecha de algun olvidado y ahu-
mado Uenzo dejado por la colonia, se reemplazaban por un 
tiraje mecanicode la Pasi6n de Jesus, en la serie triviaUzada 
delas Estacionescolgandoal azar de las columnas como 
lamentables avlsos. 

El mistico ioset6n y las vldrieras pintadas que ilustran en 
Europa'los maraviillosos hechos de la Leyenda Dorada fueron 
suplantados porlaventana ordinaria devldrio comun, hasta 
la eradel cristal de color queinvade el templo y las mansiones 
particularescon elhorror de suscombinaciones geometiicas, 
dosificadaspormaestros albaniles. ' 

Habfa llegado el momento en que los propietarios empe-
zaban a sentirvagamente(ioh, muy vagamenteI), la desnudez 
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ambiente, algo como un vacio neumatico en el que sin em-
baigo se vivia. * '' 

Los vidrios decolor tenian la contextura, las calidades y 
las condiciones deI cl&sico abalorio cuyos reflejos seducen in-
variablemente a los espiritus noviciosj Utilizados en forma 
de vidrieias para galerias y vestibulos, con anchas guardas 
multicolores, txaian consigo la ventaja inmensa de acaparar la 
atenci6n, junto cqn la otra, no menos importante del costo 
reducido. El cielo iyla tieira, la naturaleza entera y las perso-
nas, vistas a traves de este aparato, adquiiian las propiedades 
del camale6n, pero eh grado superlativo: el amarillo y el rojo, 
el violeta y el vefde, el naranja y el azul estallaban como 
cohetes sobre las fisonomlas y las cosas. No hay piano desven-
cijado en manos de un loco, trompeta de bionce empufiada 
por un poseido, capaz de aullar asi a chorro continuo. Si qui-
sieramos buscar analoga discordancia en una sonoridad equi-
valente al efecto 6ptico producido por este espectaculo, habria 
que imaginar el alarido terebrante de un coro de lechones en 
el paroxismo del panico. 

Desde muy antiguo los aiabes lo utiuzaron en fragmentos 
reducidos, especialmente aiiiba de las puertas para cerrar la 
herraduia de los arcos moiiscos; pero ellos lo combinaban 
segun las leyes de una est6tica tradicional, que no podemos 
suponer inconsciente, haUdndola siempie invaiiable. Esta ley 
decorativa, aceptada por todos los oiientales, permite la vecin-
dad y el maridaje de dos o mas colores, por vivos que sean, 
mediante una "apoggiatura" del rhismo color, ensombrecido o 
aclaiado, dentro del campo de cada uno de ellos. La funci6n 
de estas notas mas bajas o mas altas, es producir una vibracl6n 
que determina la fusi6n a distancia de toda armonia basada 
en el contraste. 

Inutil es decir que semejante ley permaneci6 inaplicada 
entie nosotros. 
! Ademas, el conjunto de la decoraci6n arabe, la mds audaz 
de todas, armoniza con la policromia mural, con el fastuoso 
alarde ornamental de una cerdmica cuyos azulejos son pro-
verbiales, con la suntuosidad de sus tapices y autoiiza el envr 
pleo de esos vidrios tenidos quimicamente de una pieza, como 

2Z 



que la exageraci6n poIicroma esta alli motivada por elclima^ 
cuyorigor luminoso obliga a vivir en la obscuiidad. Una deco-
raci6n mas sobria, a la moda occidental, no hubiera podido 
disipar las tinieblas de los inteiiores, donde los mosaicos, los 
azulejosy el vidrio de color tienen el velado fulgor de_las 
brasasen eLrescoldo, la riqueza iridescente delas escamas de 
lps .reptiles; el.tornasol delas plumas de ciertas aves y el brillo 
parpadeantede las gemas. 

Sin,embargo, y cuan facil es comprobarlo, la decoraci6n 
moriscano ha,tenido ni tendra cabida en el medio europeo:v 
apenassi un"Hamman" (casa de banos) o un "Eden Theatr'e", 
han podido sacar algun partido de indole mercantil, de orden 
inferior, de un estilo tan llamativo en nuestros climas. 
j.f En(BuenosAires, los nuevos edifiqios que se adomaban 
interiormente con desentonadas decoiaciones geometricas; per-
sistian;en:ser bajos, debido a una singular ordenanza munici-
pal, quesomeriala altuia de las casas a la estrechez de las 
calles, para que fueran pares los inconvenientes y dobles los 
errores. 

Laarquitectuia semodificaba sin piogiesar: eladelanto 
era corhprobable unicamente en la mejor calidad de los mate-
riales de constiucci6n. , 
.,, Las rejas voladas de la colonia, con sus pintorescas pan-
zas bonachonas favoiabIes a los novios; aquellas, cuyas volutas 
de hieiro forjado evocan el recuerdo de amorosas serenatas a 
la lumbre rrioitecina de los anejos candiles, habian desapare-
cido hacia tiempo, so pietexto de accidentes y de golpes, de 
losque ellas notenian tanta culpa cuanta el alumbrado pu-
bhco. Fueron sustituidas por parriUas chatas, mas propias de 
prisiones "rebarbativas" que de casas de familia; y m&s ade-
lante el hierro fundido, con floies y viiolas de plomo, invadi6 
yentanas,balcones y canceles con la pesadez maciza de su 
ornamentaci6n grosera. 

Ese aite tan noblemente hermoso de la herreria, deI 
cualaun se conservan vestigios en las provincias, desapareci6 
d,e entre nosotros sin ser .fomentado, por no haber sido com-
prendido; y esas mortiferas industrias de ordeh inferior, que 
apoitan consigo.el veneno de la imitaci6n falsificada, so pre-
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j texto de vulgarizaci6n econ6mica, hallaron en esta sociedad 
: inerme el mas propicio de los medios para su desarroUo. A 
;- juzgar por los resultados y las consecuencias, este ha sido 
:i monstruosamente prodigioso, como 16gicamente tenia que ser-
::: lo, desde que el gobierno se desentendia tan completa y abso-

"'- lutamente de uno de sus deberes primordiales, cual es el de 
' alentar y provocar el despeitamiento del sentido estetico en el 

pueblo cuyos destinos iige. 
A este respecto, se creia que las preocupaciones de aite 

fueran algo tan prematuio que rayaran en locuia. Con rarf-
simas y muy honrosas excepciones, los hombres politicos, con 
esa miopia que ha soudo caiacteiizar a toda una variedad de 
nuestra clase dirigente y con el dejo compasivo que inspiran 
los ilusos, solian iesponder: "Aun no estamos preparados". 
Exactamente, como si debiera negarsele el aHmento a un nino, 
por la raz6n famosa de que aun no tiene dientes capaces de 
hacer honoi a un festin. 

Paiecian ignorar que un puebIo es un organismo comple-
to, provisto de sentidos, dotado de sensaciones y de senti-
mientos desde la infancia y cuyas necesidades era menester 
satisfacer desde un piincipio. Creian quiza, que los distintos 
sentidos nacen paulatinamente el uno despues del otiO; el 
paladar en el peiiodo de la lactancia, el olfato contempora-
neamente con las viandas, el tacto con los golpes, el oido junto 
con el piimer amor, mientras la vista, relegada al ultimo, llega 
tan tarde, que su aparici6n coincide con la necesidad de los 
primeros lentes. 

Tal era brevemente resefiado y del punto de vista plastico, 
el escenaiio visibIe de la vida bonaerense anterior a la influen-
cia europea. En el Capitulo II ,"La iniciaci6n", procuraremos 
desentranar otra faz de la evoluci6n del gusto. 
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Capitulo II 

" LA INICIACION 
j 

- : i ' 

'' En el capitulo anterior indicamos rapidamente cualera 
el medio ambiente visible al comienzo del siglo y en los afios 
que siguieron de cerca a la tirania; tomamos nuestro punto de 
arranque, en la noche mas negra del pasado argentino, hacien-
do casi abstracci6n de la herencia espaiiola, malbaratada en-
tonces, hasta el punto de que apenas subsisten escasos mue-
bles y raros cuadros salvados milagrosamente, aunque no siem-
pre,por el sagiado del templo y el polvoriento olvido de los 
desvanes. 

Este es un fen6meno sempiterno aun en las epocas nor-
males; la ignorancia individual, sofisticada por efimeras modas 
de estilos y de autores, puestas en circulaci6n por mercaderes 
tan privados de escnipulos como de conocimientos, induce a 
personas y familias a alejar de su lado el cuadro "por viejo", 
y el mueble reo de haber "pasado de moda". 

Mientras esta expuIsi6n contribuye a enriquecer las colec-
ciones puHicas o privadas, en beneficio de la colectividad, el 
cambio operado por la moda "puede ser provechoso", mas, 
desgraciadamente, en la mayor paite de los casos "semejantes 
antiguallas' concluyen alimentado la estupida Uama de los 
fogones. 

El espiritu de destrucci6n nacido con el hombre, que la 
educaci6n refrena y s61o aniquila la comprensi6n del arte, se 
siente inquieto ante toda obra de merito que la casuakdad 
pone a su alcance. ^Depende acaso de la emanaci6n de supe-
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rioiidad que inadian las cosas animadas por la emoci6n de 
alguno, vivificada por ignorado genio, hasta tomarse insufii-
bles al comun de los hombies, que no descansa hasta reem-
plazarlas por algun econ6mico facsimil? Habria que creerlo, 
de tal modo la cr6nica esta llena de actos vandalicos de esta 
naturaleza cometidos en la inconsciencia. 

Asi se expIicaiian en Euiopa la serie inteiminabIe de 
afrescos religiosos sepultados bajo el blanqueo oidenado por 
la gente monjil degenerada; Ias tapicerias de PIandes utili-
zadas en calidad de alfombras viejas en una iglesia de Toledo 
para resguardar un enIosado de maimol de las gotas de cal 
que hacian llover los blanqueadores; y entre nosotros, alli e'n 
la docta C6rdoba, una tela antigua "La degollaci6n de los 
jnocentes", quemada expresamente "porque estorbaba" en un 
yastisimo convento, capaz de albergar, por el tamano, fodos 
los ,cuadros del Louvre! Los manusciitos, los libios y los gia-
bados,la mayoi paite de nuestra documentaci6n de costum-
bres, esparcida a todos los vientos, hoy ya casi inencontiable. 

Los muebles de estilo y las obras de aite impoitadas anti-
guamente por la colonia acabaron, pues, de sei banidas por 
las escobas de Rosas, nunca esgrimidas tan eneigicamente co-
mo sobre cosas dignas de respeto. Asi, el dia en que aquel, 
el jnas completo iepresentante oficial de nuestra baibaiie indi-
gena abandon6 estas playas a fin de salvar su persona, el sitio 
estaba limpio para empezar de nuevo la expeiiencia social de 
civilizaci6n propia, intenumpida por esa tentativa de regre-
si6nque se llama la "Tirania". 

Entretanto,y mas o menos accidentalmente algunos artis-
tas lJegaban a Buenos Aiies; y paia no citai sino aquellos que 
masprodujeron entre nosotios, que por lo tanto tuvieron ma-
yor influencia en el despertamiento del gusto artistico, en el 
espacio de medio siglo, a contar desde 1825, vemos desfilar 
los nombres de J. P. Goulu, Ch. H. Pellegrini, Bacle, Fiorini, 
D'Hastrel, R. Monvoisin, C.. W. Uhl, j . Manzoni, Verazzi, Noel, 
J. L. Palli6re, E. Chiama, L. Novaiese, J. Agujaiy, K Charton, 
F. Romero, J. M. Blanes y C. Romairone. 

La mayor paite de estos artistas se dedican especialmente 
al retrato, la unica forma de arte solicitada entonces por ser 
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la sola concebidacomo representaci6n inmediata de laefigie 
individualreclamada por el afecto; y en segundo lugar, a la 
pihtura y Htografia de costumbres, buscando en ello quiz4, 
mas que el lucro, lapropia satisfacci6n. 

A pesarde que algunos tienen talento, y de.que su obra 
enciertos cas6siiIega ase 'rnumerosa, su influenciaes lenta 
sobre el publico, por falta de exposiciones y de museos; tan 
sold determinadaspefsonas, contadas famiIias se ponen en 
coritacto con ellos e introducen la vida misteriosa del retrato 
en los parcos interiores, animando asi la soledad de los muros. 

, Antes de abordar directamente la acci6n de los piincipa-
les de entie estos aitistas, notemos la singulaxidad que surge 
de la lista apuntada, la cual, poco menos que completa, alcanza 
hasta el ano 1875. 

En diez y ocho nombres, ocho corresponden a "franceses*, 
ocho a "itaHanos" y de los otros dos,uno es "aleman" y el otro 
"unaguayo". Hay, pues, durante este lapso de cincuenta anos, 
ausencia absoluta de artistas espafioles, a pesai de ser tan nu-
merosa la agrupaci6n espa5ola entie nosotios. Es cierto que 
se trata justamente de la epoca de mayor florecimiento para 
el arte fiances, que en Italia este no ces6 de manifestaise 
aunque con menos intensidad, y tambien es evidente que en 
Espana, entre Goya y Foituny (la epoca conespondiente) exis-
te una laguna, una interrupci6n de tieinta y cinco aiios, produ-
cida, no ya poi la casualidad, sino por la" indifeiencia ieinante 
hacia el cultivo de las artes plasticas. ; 

Los espanoles han reaccionado- con biio de tan mortal 
apatia y vuelto a cultivar empenosamente en pintura, una de 
las artes que supo procuiarles mas merecida gloria, pero no 
es menos cieito que respecto de nosotros, su influencia iesulta 
nu laen la evoluci6n que nos ocupa. 

e o o 

JEAN PHILIPPE GOULU 

La fecha de 1826 y el nombie de este ietratista frances 
se encuentran juntas en una miniatura deliciosa (propicdad del 
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doctor Eduardo Perez),que representasegun se nos informa, 
">eI propio retrato del autor. (Este dato interesante lo deberhbs 
,a un distinguido cabaUero argentino, el sefior Leonardo Pe-
reyra, que'fue^discipulo de GouM hacia 1845.) Goulu esta 
sentadocon negHgente gracia,y su codo se apoya sobre el 
respaldo de una silla decoradacpn marqueteria; es un joven 

;<esbelto,> elegantemente vestidoj en la mano tiene una carta 
<abierta, cuya direcci6n, al dorso, dice: "A monsieur M. Poiron, 
Buenos<Aires".v > 
-f'' HayJ pues, que tomar esta leyenda como dedicatoria de 
la obra, y no como podria suponerse, por la divulgaci6n del 
nombre 'del modelo.. 
**" Goulu representa alrededor de treinta anos, y a juzgar por 
la naturaUdad de la composici6n, por la precisi6n del dibujo 
y por la ciencia del modelado, es ya un artista completo7 la 
animaci6n de Ia fisonomia y la distinci6n de la obra revelan 
un retratista. 
'? Por otra.parte, el retrato pintado al 61eo del general Liicio 
MansUla, de medio cueipo, tamafio natural y fechado en 1827 
(MusepHist6rico Nacional) confirma estas condiciones y la 
facultad,algorara en un miniaturista de profesi6n como pa-
rece haber sido Goulu, de abordar la gran pintura con exito 
igual. i'-':v 

- Otra miniatura, datada de 1832, la "Sefiorita CirUa Cres-
po", despues senora de Sivori (Museo Nacional de Bellas Ar-
,tes), nos presenta al pintor bajo una nueva faz, Ia de retratista 
"femenino", para cuyo g^neio demuestia poseer la imprescin-
dible deUcadeza. 

Este artista ha pasado su vida entera en Buenos Aires y 
producido numerososretratos; su obra, dispersa, se conserva 
en la intimidad del hogar, transmitida como recuerdo de fa-
milia, y en su calidad de miniatura preseivada del olvido por 
su aspecto de joya, y su accesibiUdad, mayor que la de toda 
otra pintura, a la comprensi6n de las gentes, gracias a la pre-
ciosidad de la eJecuci6n. 
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CHARLES HENRIPELLEGRINI 

Este hombre emprendedor, vincuIado a la RepubHca Ar-
gentina por trabajos profesionales de ingenierfa y arquitectura, 
(edific6 el teatro Col6n y f u e ingeniero municipal dutante 
varios afios), sus escritos en la '^evista del Plata", etc., y una 
acci6n continuada hasta el momento de su muerte, acaecida 
en 1875, no era precisamente un -pintor, pero la excelencia de 
sus estudios giaficos en la Escuela Pohtecnica de Paris, unida 
a las circunstancias hicieion de este ingeniero un notable 
retratista. 

Pellegrini vino a establecerse en Buenos Aires, contra-
tado por el gobiemo de Rivadavia con el objeto de efectuar 
una serie de trabajos publicos; los disturbios poMticos que han 
malogrado tantas iniciativas, impedian la reaUzaci6n de sus 
proyectos, cuando urgido probablemente por dar alimento a 
su actividad y expansi6n a sus tendencias de observador, pro-
dujo sus primeros retratos. 

Se compiende facilmente que hicieian sensaci6n; no sola-
mente fueion, a la par de los de Goulu, los primeios y los 
unicos durante varios afios, sino que sus condiciones de pre-
cisi6n fison6mica seducian al espectador por la intensidad de 
vida asomada al semblante. 

Quiza los primeros retiatos eran solamente regulares; 
en todo caso, fueron seguramente inferioies a los ultimos, gra-
cias a una continuada labor en el genero; esa misma inseguri-
dad del principio y el ferviente anhelo por alcanzar la seme-
janza individual, noble preocupaci6n que hizo la gloria de los 
primitivos, condujeron a Pellegrini por las vias de la sinceridad 
hasta el dominio de la precisi6n. 

Los contemporaneos se hallaban id6nticos; el pintor era 
un hombre amable y trabajaba ligero (tenemos al respecto el 
testimonio escrito de Pedro de Angehs y el de Aime Bompland 
al pie de su retrato, ejecutado en tres horas al agua-tinta); 
Pellegrini fue asediado por sus modelos y durante varios ailos 
puso su lapiz y su pincel al servicio exclusivo de una clientela 
enorme, cada vez mas numerosa. 

Su fikaci6n artistica, mejor determinada en'los disenos 
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que en las aguadas —como su conocimicnto de la tecnica del 
dibujo que superaba en mucho al que de la pintuia tenia- , hay 
qaebuscarIa e n l a coirectisima escuela de Ingres, cuyoestilo 

,infhuaen el ambiente de la epoca; por otra parte, su idiosin-
crasiade ge6metra le presentaba las formas por la abstracci6n 
de las lineas, y de aquI nace plausiblemente una analogia:de 
procedimiento con el gran dibujante fiances. Como quiera que 
sea,entre, los retiatos litografiados de Pellegrini, publicados 
por el en su "Revista del Plata", llaman positivamente laa ten-
ci6n las cabezas de F. Zuviiia, Luis J. de la Peiia y Feiie, por 
la precisi6n del contoino, por la implacable correcci6n de la 
Mnea. Su busto del geneial Paz, ejecutado por el mismo pro
cedimiento, es verdaderamente hermoso,. 

Sus numerosos retratos al lapiz y a la aguada y las escenas 
de costumbres son una evocaci6n de la epoca; estas ultimas, 
pintadasdememoria, sin el documento humano a la vista, se 
resienten de las inconecciones propias del caso, pero no dejan 
nada que desear en cuanto a testimonios fieles y precisos hasta 
llegar a ser preciosos. Estos lavados a la aguada —anteriores 
a la acuaiela actual llevada por Fortuny hasta el prodigio de 
la factura—, representan: una "Procesi6n saliendo de Sanff 
Domingo", el "Interior de la Catedral", el "Inteiior de la igle 
sia del Pilar", Los Corrales de Miserere", en cuyo primer tei-
mino se asiste a la operaci6n salvaje de desgarronar animales 
enlazados que se resisten; la escena, 'llena de animaci6n. ha 
sido sorprendida sobre lo vivo y fijada con talento indiscutible; 
el"Cielito", bailado en el campo, frente al rancho, por gau-
;chos-calcetas que arrastian el fleco de sus calzones blancos 
y llevan sobre la melena la galera grotesca de "panza de 
burro". 

Pellegrini repiti6 en dibujos litografiados todas estas agua
das, agregando figuias a la composici6n de la mayor parte 
'6e ellas y quiza dibuj6 expresamente para la litografia esce
nas de baile, como la quc tiene lugar en cl sal6n de Escalada, 
la mas bella de todas, en donde asistimos a un elegante minue 
bailado poruna nifiade pe'iriet6n 'y un caballero de coibatin, 
irrepiochablemente vestido. 
: : . E s t a ccftecci6n d'e lit6grafias de,costumbres ha sido quiza 
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numerosa; pero desgraciadamente, parece habersc perdido; es 
el destino que han llevado y que llevan otrascoleccionesdel 
mismogenero y una porci6n de obras, sin gran merito artis-
tico es posible, pero singularmente interesantes como fases 
de evoluci6n y documentos sobre cosas ya extinguidas, pero 
absoliitamente necesaiias p a r a l a reconstrucci6n del pasado. 

Charles Henrl Pellegrini habia nacido coh el siglo, y el 
28 de julio de 1900, sus hijos festejaron dignamente el cente-
naiio de-su naeimiento, inaugurando en los salones del Ateneo 
la exposici6n de todas las obras suyas que fue posible 'juntar. 

Aquella reuni6n de doscientas obras ejecutadas mediante 
casi todos los procedimientos giaficos conocidos, no impoitaba 
s61ouna exhumaci6n de la sociedad argentina de 1830 (aunque 
este hecho revista capital importancia para el historiador y el 
artista, por su caiacter de fuente unica de infoimaci6n ies-
pecto de una epoca resucitada de cuerpoentero, con su fiso-
nomia propia, su indumentaria especialisima y su ambiente 
caiacteiistico), sino que el autor, al par de un Saint-Sim6n 
escribiendo cada dia en el siIencio delgabinete las memorias 
intimas de la coite de Fiancia, se revela retratista de raza. 
A tal punto que una pena flotabaen nuestio espiritu al reco-
rrer esa laiga seiie de retratos:la de que su autor no hubiera 
abandonado todo lo demds para dedicarse por entero y hasta 
sus ultimos dias a ese aite que fue su vocaci6n, le dej6 regular 
provecho y mas alla de la tumba le conquist6 merecido ic-
nombre. 

Algunas personas se sorprendian de que un ingeniero, 
que suele ser el antipoda del aitista, mas familiarizadp con 
las dimensiones de la forma que con su expresi6n moral, sin 
otro instrumento que latecnica sumaria del lavador deplanos, 
haya podidoconvertirse de la nochea la mafiana y sin ayuda 
de"maestro" en un retratista de nota. Estaaparente rarsza' 
se explica racionalmente. PeHegiini poseia en primer lugar y 
en grado superlativo la condici6n piimordial del retratista: la 
perspicacia fison6mica, el amor a la observaci6n, un senti-
miento comunicativo y una ingenuidad de procedimiento real-
mehte preciosa paia el fisoriomista. En este sentido su analo-
gia era completa con los primitivos de todas las escuelasde 
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arte;se ha formado soIo, deletreando la naturaleza tal cuallo 
hacian en los siglos catoice y quince aquellos precursoies que 
salvaban,sin advertirlo e ingenuamente, la distancia que mer 
dia enrre el artifice, colaborador obHgado de los trecentistas 
en los fondqs recamados de oro, las aureolas labradas y los 
ropajes bordados y el pintor que inventaba actitudes y fijaba 
conraro feryor la expresi6n de los sentimientos del alma. 

Entonces no existia la escuela, ni siquiera el maestio y 
elaprendiz, cuyas relaciones caracterizan el Renacimiento, lo 
que no impide a los hermanos Van Eyck, a Stephan Lochner, 
a Carpaccioy a Fouquet reaHzar obias inmoitales, emanadas 
de su propia esencia. 

lCuanto se exageran, habitualmente, el papel y la sana 
influencia de los maestros directos! Para uno comprensivo, 
cuya miradapenetrante sonda el alma del discipulo, conocs sus 
secretos anhelos, valora sus condiciones y le ayuda a desarro-
llarIas mediante agudas observaciones oportunas y breves, 
jcuantos hay que aumentan laconfusi6n de su mente, o arran-
can cpn mano airada los mejores brotes intelectuales clasifi^ 
candolos de yuyos infecundos! Si se ieflexiona en el dafio que 
hace en tomo suyo el maestro vulgar, de materias que no lo 
sqn, cuando sale de sus funciones de repetidor de lugares co-
munes, es menester considerar como un favor del cielo la 
falta absoluta de profesor. 

Por otra parte, en asuntos de dibujo, lo unico que puede 
ensefiarse no es el dibujo, son los procedimientos a aplicar... 
cuando se sepa dibujar, y entonces ya es inutil, pues cada indi-
viduonecesita creaise su procedimiento especial, de acuerdo 
con sus facultadesy tendencias. La sana influencia del pro
fesor consiste en fomentar una laiga practica de ejeicicios uti-
les al desarrollode las tendencias individuales a cada estu-
diante, procurando no contrariar ninguna so pretexto de "es-
cueLis"mas omenosgloriosas; y el ideal de esta ensefianza 
es exaltar la propia personalidad, fortaleciendo en el alma del 
estudiante la idea de independencia hasta llegar a convencerlo 
de quepor todas partes van a Roma los quetienen talento. 
. : No hay repubhcamas Hbre que la de las artes, y las colec-
ciones de obias reunidas en los museos, nos ensenan una sola 
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cosa; pero la enseiian bieri, y es quc con los proccdimientos 
mas contradictorios, las visiones mas antag6nicas y las serisa-
ciones mas diversas, dos hombres de taIento, y cien hombres 
de talento, llegan al mismo resultado: la producci6n de la obra 
dea i t e . E1 pedantismo es ridiculo y perjudicialen cualquler 
materia, peio 'en el teireno del arte es monstruoso y grotesco, 
y tanto mas peligroso cuanto suele andar bien vestido, como se 
dispone a menudo del guardarropa solemne de la tradici6n. 

Ademas, Pellegrini no se improvisa pintor; en 1829, casi 
al llegar a estas playas, ejecuta una serie de acuarelas de la 
plaza Victoria, en estilo de arquitecto, pero con una visible 
preocupaci6n del detalle pintoresco e infoimativo, que mas 
tarde desarrollada por el estudio (la practica del artista im-
porta un estudio continuo), le permitira sacar gian partido 
en frente de sus modelos. Entre 1829 y 1831,fecha de sus 
primeros retratos realmente interesantes, hay un espacio de 
tiempo que podemos conjeturar dedicado al aprendizaje de la 
nueva profesi6n de retratista, que las ciicunstancias le im-
ponian. 

Sus primeros trabajos en este geneio son dibujos al l&piz 
en los que el autor persigue con ahinco, la semejanza por 
medio de la Hnea como un adepto de la manera de Ingres, 
apenas modelados y reakados a veces con lavados al agua-
tinta, especialmente apHcados al vestido; despues colora estos 
dibujos a la acuarela, por medio de tintas lisas, que transpa-
rentan el sombreado gris del lapiz comun; mas adelante deja 
el sitio al modelado a la acuarela, ejecutado a punta de pincel 
segun la practica de los miniaturistas; y, por ultimo a fuerza 
de ensayos, lIega a apoderarse de la tecnica del pintor de agua-
das, y es con este procedimiento como, al par del ldpiz, obtiene 
sus mejoies resultados. 

La acuarela pura y franca, sin base de blanco, no pudo 
ser su instrumento por falta de virtuosidad; no h a y q u e olvidar 
que PeUegrini nunca fue un virtuoso, ferizmente para 61, sino 
un ingenuo, lo que en materia de arte es todo lo contrario. 

Sin embargo, estos procedimientos no le bastaron y pun-
zado por el demonio de la cuiiosidad, ensay6 el dibujo al 
pastel, la pintura al 61eo y la HtograHa sobre piedra. 
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Los pasteles, materia deleznable y por lo tanto impropia 
para atravesar tiempos dificiles, fueron perdiendo particulas 
de polvoencada sacudimiento poKtico y cada sacudida db-
mestica, hasta quedar manchados y marchitos, lo que indujo al 
autor del catalogo de la exposici6n a considerarlos como atri-
buciones; despues, los indicios mas o menos vehementes del 
principio se confirmaron y esos pasteles ya no son atribuibles 
a otro, son simplemente inferiores. ] 

Sus pinturas aI 61eo, que parecen haber sido ejecutadas 
despues de su peimanencia en CanueIas, ostentan siempresus 
condiciones de caracter en lo que atane al dibujo de las fiso-
nomias, pero son tecnicamente inferiores a sus retratos de foi-
mato pequeno. No han sido pintados diiectamente del natural, 
sino mediante estudios parciales del busto, de los que el estu-
dio de la cabeza de don Manuel Jose LavalIe, nos indica el 
proceso seguido por el autor. Las actitudes, los cueipos y los 
fondos fueron pintados de memoria y adolecen ae los defectos 
de proporci6n, de dibujo y convenci6n inherentes a esa 9specie 
de trabajos. ' 

Entre sus dibujos y lavados de 1831, el de don Mariano 
Andrade,por ejemplo, ostenta una cabeza notablemente caiac-
terizada y una mano esc1ibiend0 primorosamente dibujada; el 
de don Juan Manuel Ague10 impresiona hondamente pdp la 
finura intelectual desentianada de un individualismo marcado 
por el rictus said6nico, que recoge^ una comisuia del labio, 
mientraslos ojos miran esciutadores y leales. El de dorla Lucia 
Carranza de R0dr1guez Oiey, de blanco, sentada en un sofa 
tapizado de cerda, sorprendida por el aitista mientras leia Ja_s 
"Averituras de Telemaco", es una evocaci6n de la epoca', de 
gracia un tanto artificial y amanerada en su elegante extra-
vagancia, pero documento precioso para la reconstiucci6n de 
unmomento ymodo social, a pesar de los estragos quc la 
faIta de cuidado, mas que el tiempo transeuriido han impieso 
en el rostro de la gentil senora. 

; Este ano de 1831 es el mas fecundo; el aitista, solicitado 
por una cHentela enorme, se multiplica y no p0d1ia dar abasto 
si no recurriera a ciertos expedientes^ que tampoco son nuevos 
en Ia historia del arte. El Tintoretto, pintor titulado del Senado 
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- de Venecia, debiendo retratar a tanto senador sentado, en acti-
tud analoga y vestido de purpura con vueItas dearmmo,hacia 
los cuerpos de antemano y dejaba en blanco las cabezas hasta 
,el dia de la sesi6ncon el destinatario del retiato; Van Dyck via-
jaba acompanado dedos o tres modelos mascuBnos, de manos 
aristocraticas, que vestian el traje de los caballeros y repro-
ducian, a veces con ventaja, las nobles actitudes y: el gesto 
desenvuelto de la clientela del artista, que traia su sola cabeza 
para culminar los magmficos torsos acefalos. Nuestro autqr 
lleg6 a hacer instintivamerite lo mismo en varias ocasiones; 
probablemente lavaba los bustos al agua-tinta en la soledad de 
las noches de antano bonaerenses, que debian comenzar tem-
prano, tan solo interrumpidas de hora en hora por elJierrido 
del sereno, ingenuamente infoimativo; despues en un album 
de bolsilIo, acechaba Ia ocasi6n propicia de esbozar al cliente 
a veces refractaiio a las sesiones fijadas de antemano y el 
dibujo asf obtenido y recortado con tijeras venia a completar 
uno de aquellos bustos impersonales. A esta seiie perteneoen 
los retratos de don Gregorio Ignacio Perdriel, don Juan Nobel, 
dbna Rita Balifio de Carballido y el retrato de pie del doctor 
Nicolas Herrera (mercedario), cuyo rostro pintado a la acua
rela tiene gran frescura de color. 

Naturalmente, quiso la suerte que algunos de estos bustos 
sin cabeza nunca fueran concluidos por Pellegrini y mas tarde 
otros los completaron como pudieron; asi, el de don Miguel 
Femandez Agi,ieio, que debi6 quedar acefalo en casa de la 
familia cuando Pellegrini hizo el de la senora dofia Ignacia 
Agiiero de Fernandez Aguero,enteramente de su mano; la 
cabeza al lapiz de don Miguel no puede admitirse como auten-
tica, pues carece en absoluto de construcci6n y de cardcter, ha 
sido elaborada por la buena voluntad de un aficionado an6ni-
mo. La acuarela que representa a dona Candelaiia Lagos de 
Wilde, sin ser mala como el lapiz, ofrece analoga anomalia: la 
cabeza, agregada por otxo, es demasiado "habiI" para ser de 
Pellegrini, pertenece a un amanerado, o bien ha sido totaImen-
te ejecutada de memoria, pues esta privada de cardcter fison6-
mico, que es el seUo del autor. 

jEI seIlo deI autor! Esta comprobaci6n importa uno de 
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los mayores elogios que pueden atribuirse a un dibujante, como 
que denuncia la existencia de la personaKdad artistica. 

En efecto, yasea debido al trabajo en un mismo sentido, 
en el .de .desentrafiar la fisonomia propia de cada individuo 
nuevoque seplantabacomo un punto de interrogaci6n ante 
los ojos' del retratista (y es notorio que PeUegrini Ueg6 a hacer 
mas de ochoeientos retratos, circunstancia que impUca uh lai-
go y serio aprendizaje), ya sea que se encontrara en frente de 
modelos predilectos, sin apremio de tiempo, libre de estudiar 
amorosamente la'actitud, la forma y la expresi6n, hasta los 
accesorios inmediatos; ya sea por obra y gracia de ambas in-
fluencias a lavez,el hecho es que dentro de una vasta obra 
que se recomienda por condiciones nada comunes de observa-
ci6n y de conciencia, culminan vaiios ietratos de damas y 
caballeros realmente primorosos y dignos de cimentar el nom-
bre de'unartista. 

Seguiamente cuando sehall6 delante de una mujer com-
pleta,como dofia Pilar Spano de Guido, cuya distinci6n tiene 
la serena senciUez de lo natural, y su fisonomia -suficiente-
mente incorrecta para ser expresiva-, se ilumina de ternuia 
por dos ojos de ensueiio, se propuso transmitimos con toda la 
unci6n estetica de que era capaz la imagen de aquel ser de 
elecci6n, tal, como si mediante una adivinaci6n frateinal, 
hubiera presentido en esa suave belleza a la madre futura del 
poeta. 

Declaro por mi parte, que le estoy agradecido por haber 
prolongado hasta nosotros la existencia estetica de esa fIor 
de tenTura,impregnada de lejano y sutil peifume. 

Dofia JuanaRodriguez de Carranza (1831) es un valioso 
dbcumento, que pertenece al genero de la verdadera pintura 
de historia, como evocaci6n de una clase social en 6poca de-
terminada; al mismo tiempo es la imagen exquisita de una 
mujer graciosa,>'un <tanto remilgada, ejecutada con giacia y 
delicadeza. La armonia es, pues, completa, como en el retrato 
de doiia'Pilar Span6 de Guido, entte la indole individual y la 
ihterpretaci6n estetica; esta sola-circunstancia, cuya rep'etici6n 
excluye la sospecha de accidente, confiima una vez mas la 
personalidadartistica del autor. 
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Dofia Ignacia Bonavia de Villarino es la representaci6n 
simpHcisima de otio tipo de belleza, al que puede agregarse, 
entre otros, la dulce fisonomia de dofia Antonia Azcuenaga 
de Perdriel y las candorosas expresiones de dona Rosa Ancho-
rena de Ibafiez y de dona Meicedes Anehorena. Dofia Isabel 
Calvimontes de Agrek>, imponente por la resoluci6n de su as-
pecto, el aire marcial con que Ueva la panoleta desprendida, 
el cintur6n colgante, la peineta atravesada y el abanico empu-
fiado, iinde culto a la moda y ostenta un detaUe original de 
su tocado: la peineta, de medianas dimensiones (anterior a la 
'influencia de MascuIino) aparece casi cubierta por tres gran-
des flores obscuras que parecen de pluma. 

Dofia Antolina VisiUac de Moieno comparte con otras 
matronas la iepresentaci6n de la belleza en la tarde serena 
de Ia vida, cuando la mujer de hogar depone el cetro de sus 
trlunfos mundanos en el altar de la sencillez. 

En veidad, casi todos los ietratos son interesantes, pues 
que estan llenos de vida, concentiada a menudo en el sem-
blante, ya que los cuerpos y las manos se hacian antes o des-
pues,segun hemos visto. Entre los retratos de hombre, el bus-
to mas perfecto es el del can6nigo Satuinino Seguiola, dibu-
jado al lapiz con absoluta maestiia; la inteipietaci6n del rostio 
lleno de fineza bondadosa, esta de acuerdo con losactos de 
virtud y de civismo que han esclarecido su nombre; es visible 
la piefeiencia del autor para con su modelo y el grado de con-
clusi6n al que ha llevado este dibujo, importa un especial ho-
menaje; la divisa fedeial que ostenta con el |"Mueran 16s sal-
vajes unitaiios"I es un encanto mas sobie el pecho generoso 
del buen Segurola, que sostuvo con su peculio propio la Casa de 
Exp6sitos, suprimida por el tirano en un acceso de virtud. 

Otro dibujo tiene artisticamente un valor analogo, aquel 
inconoluso de don Maiiano Lozano, de una individualidad tan 
marcada, que despues de examinarlo un momento se juraria 
haberlo conocido. 

La cabeza de don Francisco Mariano de Orma no es tan 
notable como las precedentes, pero en su conjunto lo reputa-
mos el primer ietiato mascuUno de la colecci6n. Erguido fren-
te a una mesa sobre la que apoya la mano y vestido con traje 
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de etiqueta, tiene el continente ieposado y digno de un per-
sonaje penetrado de su impoitancia. Ostenta sobre la manga 
el escudo de los Defensores de Buenos Aires. 

Es l&stima ignorar la fecha de este retrato, pues,Pellegrini 
no alcanza en otro a tanta correcci6n. 

El geneial Corvalan, de perfil y casaca ioja, acusa una 
rara intensidad de car&cter fison6mico; se ve que la sem-
blanza ha sido perseguida con ahinco y obtenida con talento. 

.La senectud coirectamente tiesa del militar, abrochado hasta 
el cuello por la fuerza de la costumbre, es de observancia 

_exc&lente. Este retrato a la acuaiela data de 1837 y denotael 
pleno dominio de la tecnica. El doctoi Doroteo Gaicia, aun-

. que sentado, respira vivacidad y coitcsania; se adivina en su 
'actitud airosa al hombie de sal6n para quien el minue *s una 
funci6n social. ) 

Los tics ietratos de Manuel Jose Garcia, gcncial Via^onte 
y geneial Tomas Guido, reunidos poi el autor en una comun 
apoteosis de la modcraci6n, merccen un aplauso.. Don Narciso 
Maitinez de Hoz, muy interesante cn lo quc at;tfie al rostro, 
lleno deafabilidad, es chairo en los accesoiios, como el de la 
seiioia dona Secundina Iglesias de Castellano. 

El obispo Medrano, rodeado dc las insignias y atributos 
episcopales, es la evocaci6n dc una peisonalidad; y la litogra-
ffa coloieada que lo representa bcndicicndo en maicha y ago-
biado por la edad, cieiia el ciclo dc su cxistencia. 

Don Manuel Jose de Gucnico cs la rcpicscntaci6n de una 
ra'za empiendedora y tcnaz, que escala las posiciones y se 
instala en ellas por derecho de conquista. 

Don Manuel Jose" de Lavallc (el mcjor de los rctiatos al 
61co), 1837, es cl tipo perfcclo del octogcnaiio devoto y, 'efcc-
tivamente, en el estudio ejecutado dcl natural, opiimc contra 
su p'echo un volumen del "Aiio Ciisliano". 

Elcah6nigo don Juan Jose Andiade rcspiia fineza y astu-
cia, y la cabeza de don Juan Lagos imprcsiona por su inte-
ligencia. 

Hay que detenerse. Hcnios analizado bastante la obra de 
Pellegiini, pero seiia una impeidonable falta quc antes de tci-
minai no rindieramos homenaje al hombre poderoso que im-
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puso sus capiichos a las damas de la epoca, y a la par de un , 
bastonero autoritario, dirigi6 el rigod6n de la moda de en-
tonces. 

Don Manuel Masculino es un dechado de dulce iionfa de 
lasuerte, ha inmortalizado su nombre precisamente, por haber 
dedicado sus desvelos al tocado femenino, es el gloiioso inven-
toi del peinet6n de carey calado como un encaje, y Penegrini, 
a fuer de hisloriador veraz, nos ha dejado sus iasgos ya en 
edad piovecta, en una imagen parlante que sefiala con el dedo 
el instrumento de su gloria y tiene junto a si, sobre la mesa, 
un diseuo semejante al plano gcometial de un hemiciclo que 
representa la cuiva aiiosa de un peinet6n de gran vuelo, 
horadado como una ciiba. 

Fue Masculino todo un aitista, enamorado de la gracia 
portefia y a su servicio puso una imaginaci6n*desbordante; 
hizo alianza con el carey, esa substancia traslucida, ligera y 
fastuosa caprichosamente estriada por vetas pardo-rojizas so
bre campo de ambar, y rompi6 los moldes de la vulgar peineta 
andaluza, maciza, en forma de tejuela, cuyo unico merito ie-
side en la mateiia misma; al ampliaila, ddndole un desaiiollo 
de magnitud nunca vista, ni antes ni despu6s, aliger6 su sus'-
tancia ya liviana de por si, mediante labores de calado, tan 
profusas, que reducian la concha de caiey a una filigiana ftagil 
como el vidrio. 

La moda era lujosa y aureolaba las cabezas, antes conde-
nadas al austero mant6n y a la chusca mantilla, con un nimbo 
gracioso y resplandeciente, vale decir, que hizo furor, y que 
si los peinetones no alcanzaion aun propoiciones mayores, eso 
nodepcndi6 en manera alguna de un cnfiiamiento en la ima-
ginaci6n de Masculino, ni tampoco de la moderaci6n de nues-
tras abuelas, sino de las tortugas que no podian dar sino la 
concha que tenian. 

Pellegrini ha sido el unico historiador de csta gentil ex-
travagancia y a el le debemos el haber visto ataviado el ani-
malito de sal6n cuya caparaz6n de caiey tallado yace inerte 
en las vitrinas de los coleccionistas. 

A fuer de aitista, don Mateo Masculino se hizo retratar 
dos veces por Pellegrini y ha dejado tambien los iasgos de su 
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esposa y la efigie tiiunfal de un v&stago, c61ebre por su beUeza. 
Don Mateo MascuIino es un dechado de perfecciones 

plasticas y merecia la fama de irresistible que la cr6nica le atri-
buye; PeUegrini le ha sorprendido meditando sobre su con-
quistadehace unrato..ymientras posa, contribuyendo con 
un reposo de algunas horas a que la posteridad no se prive 
de admirar su gallardia, se diria que por sobre el hombro del 
retratista esta viendo pasar una contemporanea elegante, a 
juzgar por la inquietud con que yergue su talle pr6ximo a 
ihcoi.porarsey la radiante alegiia que ilumina su rostro. 

Despues de varios arlos de labor asidua, la brusca partida 
de PeUegrini para tiabajar en el campo y el abandono casi 
completo de su arte, coincide demasiado con la introdu'cci6n 
de la fotogiafia en Buenos Aires, para no ver en este hecho 
algo mas queuna simple coincidencia; en efecto, el afortu-
nado retratista que habia precedido y reemplazado al dague-
rrotipo en la ciudad bonaerense, era desalojado a su turno 
por este invento esencialmente buigues, que ponia el retrato 
al alcance de todo el mundo y disminuia tan notablemente 
el engorro de la postura. 

No cabe reprochai al publico de entonces que, semejante 
al perro de l a fabula, abandonaia la presa por su sombra, y 
confiara como el subsiguiente y el actual a la efimera foto-
grafia el encargo de perpetuar sus'iasgos; ningun publico dis-
tingue entre la imagen mecanica obtenida en la camaia obs-
cuia y trivializada por el retoque an6nimo del operario y el 
retrato intelectjaal, evocaci6n perdurable del aitista. Asi, pues, 
las generaciones que siguieron a esas perpetuadas por PeUe
grini, no dejaron tras de si la huella imperecedera de su paso 
por el mundo; una de ellas tuvo la inmortalidad del daguerro-
tipo, cuya imagen espectacular es menester buscar un momen-
to como un reflejo en el fondo de un pozo; las demas palide-
cieron en los albums de antafio, se constelaron de manchas 
amaiillentas y se tornaron tan ridiculas antes de borrarse com-
pletamente —como que carecian de toda virtud estetica—, que 
los modelos avergonzados, las ayudaron a bien morir. 

Nuestros descendientes no podrian hacer con nosotros lo 
quenuestra generaci6n ha hecho con sus abuelos, giacias al 
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"atraso" de los tiempos y al talento prestigioso del retratista 
que le cupo en suerte. 

Habrfa sido de desear que algunos de los propietarios de 
esos retratos, movldos por un buen sentimiento —un senti-
miento de solidaridad tan raro entre nosotios como frecuente 
en Europa y Estados Unidos—, hubieran puesto al_Museo de 
Bellas Artes en situaci6n de crear una Sala Pellegrini, que fue-
ra el digno refugio de tanta obra interesante, a fin deperpe-
tuar de ese modo una faz de la vida argentina barrida por el 
tiempo. 

o o e 

LORENZO FIORINI 

Fioiini, pintor italiano, retiatista al 61eo, lleg6 a Buenos 
Aires por el ano 1833, e hizo algunos retratos bastante dis-
cretos. 

Este pintor muii6 a manos .de un gaucho, capataz de su 
establecimiento en San Martin, victima, segun se dijo, de una 
venganza pasional, por el ano 1855. 

D'HASTRAL DE RIVEDOY 

D'Hastral de Rivedoy es un marino frances que vino a 
Buenos Aires en el brick Le Ceif y permaneci6 deestaci6n 
duran(e un par de anos en el Rfo de la Plata. Habil acuaielista, 
pint6 una serie de acuaielas: "Vista de Maitin Garcia", Tlada 
de Buenos Aires" (1839), "El gato" (baile nacional), acuarela 
ojecutada sobre papel de color y tratada con la fuga peculiar 
a los bosquejos. La escena pasa en el campo, en laepoca de 
Rosas, importa decir que domina el rojo en el traje de los 
paisanos; en el centro baila una pareja, a la que un gnipo de 
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gauchos forma rueda; a la derecha de la composici6n, el asado 
al asador; detras del grupo, dos o tres carretas desuncidas 
recortan su variada silueta sobre el cielo. 

"El campamento del general Lavalle" es otra bella acua-
rela. 

Las pinturas de D'Hastral hechas en viaje y en la repu-
bIica vecina son las siguientes: "Puerto del Carmelo" (Las 
vacas), "Grupo de azoteas en Montevideo", "Alrededores de 
Mbntevideo", "Capilla de la Aguada", "Colonia del Sacramen-
to" (marina), "En la costa", un precioso rinc6n campestre; algu-
nas bairancas, dos barquichuelos en seco, junto a un rancho 
y un bote con toldo amarrado a la orilla. "Rada de Montevi
deo", "Panorama de la ciudad", "Meicado en ruinas" y "Mon
tevideo a vuelo de pajaro". 

Este genero de pintura no tenia secretos para D'Hastral 
a un dibujo correcto agregaba lujo de ejccuci6n, como artista 
seguro de su t6cnica; el colorido tampoco dcja nada que 
desear. 

O O D 

RAYMOND MONVOISIN 

Este artista frances (Buvdeos 1790-1870 Boulogne-sur-
Seine), estuvo tan s6lo tres meses en Bucnos Aircs (1842), peio 
asi como Rubens, secundado por una lcgi6n de discipulos, pint6 
en tres meses la vida y milagros de Maiia de Medicis, Mon-
visin, dotado de una facultad de producci6n igualmcnte cxtra-
ordinaria, ejecut6 el solo, una seiie de obras importantes y 
numerosos retratos. 

EHscipulo de Lacour y del Bai6n Gueiin, obtuvo en 1820 
el segundo piemio de Roma con su composici6n "Aquiles pi-
diendo a N6stor el piemio en los juegos olimpicos". 

Condiscipulo de Delacioix, de Geiicault y de Ary Schcf-
fer, contemporaneo de Ingres y de Paul Delaioche, eia im 
;cultor de la pintura mural, afeccionaba los tcmas noblcs y 
solia desarrollarlos en dimensiones hist6ricas. 
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Durante su permanencia en Roma ejecut6 varias obras 
sobre asuntos mitol6gicos; de regreso en Paris, se dedic6 a la 
pintura reugiosa y a losjcuadros de batallas. 

Segun BeUier de la Chavignerie, "un exceso de amor pro-
pio rompi6 la carrera de Monvoisin. Rehusando modificar su 
cuadro la "Batalla de,.Denain", expuesto en el Sal6n de 1836, 
se enajen6 las simpatias de M. de Cailleux, director general 
de Museos bajo el reinado de Luis Felipe. Este poderoso per-
sonaje le suscit6 toda clase de trabas. Propuesto siete veces 
para la condecoraci6n, fue rechazado otras tantas. A1 fin, fati-
gado de semejante lucha, desalentado por tanta injusticia, pen-
s6 en abandonar la Francia. En 1842, se dirigi6 a ValparaIso, 
llevando consigo diecioclio lienzos, entie los cuales se contaba 
la famosa "Sesi6n dcl 9 Termidor". Despues de la paitida de 
Monvoisin, la administraci6n ietii6 sus cuadros del Museo de 
Luxemburgo y los envi6 a los dep6sitos del Estado, asi es que 
la generaci6n actual no conoce ninguna de^las grandes com-
posiciones de este pintor. Se ignoran los trabajos que ha de-
bido ejecutar durante los diez anos que pas6 en el extranjero. 
Se sabe solamente que ha organizado una escuela de pintura 
en el Peru y que en Chile, una galeiia lleva su nombre". 

Nosotros completaremos la informaci6n de Bellier. 
El incidente con Cailleux a prop6sito de la "Batalla de 

Denain" parece no haber sido la unica causa de la expatria-
ci6n de Monvoisin; se dijo tambien que una rivalidad amo-
rosa con Paul de Kock, el popular novelista, motiv6 una 
venganza que asumi6 las proporciones de un libro: Paul dc 
Kock le hizo blanco de apasionados ataques en una de sus 
novelas, que lleva el nombie del artista, apenas disimulado 
por un juego de palabras, y se titula "Mon voisin Raymond". 

Segun el diaiio de viaje de Monvoisin (que tuve ocasi6n 
de leer manuscrito en 1903, en Boulogn'e-sur-Seine), se em-
barc6 en El Havie en mayo de 1841, y experiment6 los per-
cances de una travesia de ciento doce dias, accidentada por 
frecuentes tempestades; en el mes de agosto,en pleno invierno 
austral, dobl6 el Cabo de Hornos en medio deamenazadores 
bancos de hielo flotantes.A bordo" ibana lgunos innobles 
vividores de Paris", embarcados para hacer fortuna y que lle-
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vaban con eUos mujeres de la uItima clase. El capitan enferm6 
gravemente y no pudo ser atendido por otro que por el artis-
ta, el cual agiega prudentemente: "consigui6 salvar". En Mpn-
tevideo abandon6 el buque y se dirigi6 a Buenos Aires, donde 
permaneci6tresmeses. "Habiendo sido perfectamente recibido 
no tuvo sinb que felicitarse de su permanencia. Su nombre, 
contra su espectativa, era conocido; trabaj6 mucho, vio al fa-
moso Rosas, tirano que ha pesado aliededor de veinte anos 
sobre ese infortunado pais, durante los cuales ha cometido 
tantos asesinatos." 

EnBuenos Aires, Monvoisin tuvo ocasi6n de producir 
algunasobias, pinturas de genero en tamafio natural, que re-
presentan escenas de costumbres, como "La Portena en la 
iglesia", y tipos locales como "El Soldado de Rosas" y "El 
Gaucho". 

Estas telas, vaHosas por diversos conceptos, fueion exhi-
bidas en la Exposici6n Continental. 

"El Soldado de Rosas" y "El Gaucho", se encuentran en 
casa del doctor Ram6n J. Caicano, despues de habei pertene-
cido primero al Bar6n Picollet VeimilHon y despues a don 
Pedro Zumaian. "La Poitefia en la Igresia", que tuvo los mis-
mos propietaiios, pertenece ahora al senor Angel Lezica. En-
tre sus pequenas ohxas recordamos haber visto, hace algun 
tiempo, dos hermosos desnudos, "Las Oiientales", en casa del 
sefior Narciso Ocampo; pertenecieron antes al sefior ApoHna-
rio Benitez; y en la venta de la colecci6n Rufino Varela: el 
"Rey Vasallo" (Luis XrV* y Mlle. de la Vallieie), actualmente 
en el Museo Nacional de BeUas Aites, y "La Muerte de 
Adonis". 

Tomaiemos paia estudiar al pintor, "El Soldado de Rosas" 
y "El Gaucho", entre sus piincipales obias argentinas, pues, 
que, debido a la gentileza del sefior Carcano, hemos podido 
observailas detenidamente. 

La obra es, segun dijimos, de tamano natural, y aparece 
hdbilmente compuesta; la tela estd ocupada en su mayor parte 
por la figura del soldado, sentado en el suelo contra la base 
de ladrillo d e u n a pared derruida; la cabeza, cubierta con un 
gorro de manga, hace mancha sobre el cielo; viste camiseta 
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colorada, chiripa listado y calzonctflo blanco con fleco de 
algod6n; las piernas cruzadas, estan calzadas con botas de 
potro. En la mano tiene un mate, cuya bombilla acerca a ]os 
labios. 

La obra es vigorosa; considerada cn conjunto ofrece bas-
tante verosimilitud; analizada en detalle, abunda en conven-
ci6n; esta debilidad, que se acentua especialmente en la c31a 
del soldado, ha sido tan habilmentc disimulada cuanto era 
posible gracias al iecurso del cielo nimbando de luz la cabeza 
ensombiecida; no obstante lo cual, el soldado de Monvoisin 
ostenta una fisonomia andaluza, de belleza arc.hiconvencional; 
los ojos inmensos y rasgados, la baiba poblada y fina, la cabe-
llera sedosa, evocan mas bien la idca de un caballeio romantico 
disfrazado de gaucho, que la de un paisano mas o menos reto-
bado, cuitido poi las intemperies. En cambio, un realismo 
absoluto, lleno de robustez, campea en las ropas; el gorro de 
manga cuidadosamente estudiado en la complicaci6n de sus 
vueltas, es un modelo de piecisi6n; el calzoncillo blanco, im-
perativamente blanco, es de una factura soberbia; toda la obra, 
por otia parte, esta tiatada ampliamente, a grandes pincela-
das robustas y valientes, reveladoras de su maestria; pero el 
calz6n a que nos hemos refeiido, pintoiesco de forma en la 
amplitud de sus pliegues, ha seducido la ietina del pintor con 
sus multiples juegos de luz, con la vaiiedad de reflejos a que 
da lugar esa nota blanca baiiada de aire libre. 

En "El Gaucho", el paisano argentino aparece de pie 
junto a su caballo, destacandose ambos sobie el cielo de la 
pampa. 

El cuad10 esta tan bien interpretado que es todavia el 
mejor documento sobre el gaucho argentino, y la circunstancia 
de haber sido pintado durante la tiiania lo hace doblemente 
interesante; la 6poca no esta visible tan s61o en la indumen-
taria, consistente en el chambeigo de copa, el poncho parnpa, 
el chiripa, el calz6n ciibado, la bota de potro y la nazarena, 
sino tambien en los distintivos federales como el cintiUo rojo 
del sombrero y la divisa bordada que adoma el testuz del 
caballo, sobre la cual son visibles en letaas negras las palabias 
fatidicas: "Federaci6n o muerte". Como obra de pintura 
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es una suculenta pagina de Monvoisin, dotada de sus cuaH-
dades propias, la robustez de factura, la espontaneidad de 
composici6n y la bizarria de las actitudes. 

Este lienzo capital para las costumbres argentinas, estuvo 
expuesto por algunos dias en el Museo Nacional de BeUas Ar-
tes,en septiembre de 1905. 

Varios de los retratos de Monvoisin, ejecutados en Buenos 
Aires, presentan la singulaiidad de haber sido pintados sobre 
suela, ya fuera porque se le habia concluido su provisi6n de 
tela, o mas probablemente porque quisieia economizarla. 

En 1903, pocos meses antes de embarcarme para Europa 
y Estados Unidos en comisi6n del gobierno, recibi un pedido 
de un escritor bordeles que buscaba datos para escribir una 
monografia de Monvoisin y deseaba conocer su actuaci6n 
en,la Argentina, en el Paraguay, en Chile y en el Pem; mi co-
rresponsal incluia una lista de obras, entre las cuales figuraba 
un ietrato ignorado del tirano Rosas. 

Mientras me procuiaba algunas fotogiafias, de retratos 
pintados en Buenos Aires y en Chile, como el de la sefioia 
Emilia Herreia de Toro, representada por el artista en todo 
el esplendor de su belleza, acudi con la lista a casa del general 
Mitie, en procura de datos. 

El general, siempie accesible y geneioso con todo aquel 
que tenia alguna curiosidad intelectual que satisfacer, apenas 
oy6 de lo que se tiataba, cuando, con la mayor naturaEdad 
y sin esfuerzo aparente, rest6 sesenta anos de su accidentada 
vida y dijo: "Precisamente; yo estaba en Valparaiso cuando 
lleg6 Monvoisin que venia de Buenos Aiies; tiaia numerosos 
cuadros; hizo una exposici6n... y a medida que le leia la 
lista de obras redactada por el artista en el ocaso de su vida, 
Mitre evbcaba cada cuadro con todos sus detalles; iectificaba 
los titulos, criticaba los pies de un desnudo, revivia intensa-
mente, delante de mi, sus hora's de Valparaiso, la existencia 
de un expatriado, que entonces tenla veintid6s afios y ya gra-
baba e n s u cerebro privilegiado aquellos signos de belleza ar-
tistica, junto al inextinguible amor por la libertad que debi6 
consumir su vida entera. Del retiato de Rbsas no tenia noticia. 

Al llegar a Burdeos visite a mi distinguido c6iresponsal, 
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que ya habia recibido las fotografias y los datos proporciona-
dos de memoria por el general Mitre, y le' dije: "En Buenos 
Aires se ignora la existencia del retrato de Rosas, de que usted 
me habIaba; debe haber un er ror . . ; " 

—"De ninguna manera, me respdndi6; despues de mi car-
t a ,he conseguido el dato: el retratode Rosas existe y se haUa 
en Boulogne-sur-Seine, en la misma casa donde muri6 Mon
voisin." 

Tal fue el origen del cuiios6 hallazgo del unico retrato 
de Rosas en traje de paisano. -

A1 dia siguiente de mi Uegada a Paris, provisto de una 
carta de introducci6n del seflor Ernest Labadie, me dirigi a 
Boulogne-sur-Seine, presa de la emoci6n que embarga a todo 
coleccionista cuando sale a campear unapiezain teresante . 

Era un dia gris del inviernd parisiense: la vegetaci6n des-
carnada aumentaba la tristeza de aquel bairio suburbano de la 
capital, cuya fisonomia provincialsobiecoge de pronto, como 
si nos hubieramos alejado de Paris con las botas de sie_te le-
guas de Pulgarcito. -

Despues de iecorier una calle solitaria, me detuve delante 
de un port6n de hierro desvencijado, cbnespondientc al nu-
mero de la casa de Monvoisin; sobre la reja una tabla vieja, 
destefiida por la lluvia, decia: "Se vende o se alquila". 

Este fatidico anuncio y el aire descuidado y sucio del 
jardincito que me separaba de la ruinosa casa, me hicieron 
pensar que hubiera llegado tarde para encbntrar la familia del 
artista. La campaniUa enmohecida son6 debilmente, y al cabo 
de un rato apareci6 un hombre joven. 

—<jEl sefior Gast6n Monvoisin? 
' - E s mi padre; pase usted adelante. 

Reconfortado por el encuentro,lo segui y penetre en uno 
de esos hotelitos privados, de dos pisos, y de proporciones tan 
exiguas que obligan a moverse cautelosamente. En la modesta 
salita uh viejito, reducido y semiadormecido por los afios, 
paiecia el duende familiar de la casa, dejado alH por el pintor 
como antiguo testimonio de su p a s o a t r a v e s de la vida, y 
durante un instante se me antoj6 que aguardaba mi llegada 
desde tiempo inmemorial, para entregarmeelretiato de Rdsas 
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.y desyanecersecual una sombra. Era M. Gast6n Monvoisin, 
el spbiinodelartista, que habia heredado la casa, el taUer 
;llenp de estudips, sus papeles y, seguramente, alguna fortuna, 
pues hay lugar a creer que Monvoisin se habia enriquecido en 
la ventade,su cuantiosa obra. 

; :Algunantecedente de historiador de Monvoisin en Bue-
nos'Aires,:me autorizaba a efectuar un inventario de sus 
obras esparcidas sobre las paredes, con el doble objet6 de 
estudiar la personaHdad del artista y de descubrir el retrato 
del tirano, que me habia propuesto no mencionar el primero. 
Asi, pues, conun lapiz y un papel en la mano, y visitando 
cuartp por cuaito, pase revista a las siguientes obras, estudios 
,ybocetos que tapizaban materialmente los muros de la vivien-
da:"Retratodelgeneral Bonaparte", "El 9 Termidor", claro-
obscuro del cuadro que se encuentra en Chile; "Juana de Ar-
co sobrelahoguera", pequefio "Autorretrato", "Paisaje en los 
aliededores deNapoles", "Lago en la Cordilleia", "Recuerdo 
delParaguay"(estaspinturas, hechas de memoria y e n l a 
vejez del artista, carecen de merito); "Ultimos momentos de 
Carlos DC',claro-obscuio del original en el Museo de Mont-
peUier; "Elpoeta Gilbert en el Hotel-Dieu", claro-obscuro del 
original en el Museo de Nancy; "Resignaci6n", Monvoisin se 
ha representado el mismo agobiado de tristeza con larga barba 
gris,yteniendo entre,losbrazos a su sobrino-nieto Ernest; 
estudio" para "El pescador de cana", "Vista panoramica de 
Marga7Marga", hacienda de Monvoisin 'en los Molles, entfe 
Santiago y Valparaiso; "Rinc6n de selva", "Autorretrato", eje-
cutado en Chile; "Los,iefugiados del Paraguay" (un gaucho y 
una mujer); pequeflos estudios de Italia: "Una granja" y "I'i-
nos de Italia", "Mujer:Medium", "Mujeres en el bano", grupo 
de, desnudps;, "Elisa Biavo entre los indios", litografia por 
Emilip Lasalle, segun el original de Monvoisin que se encuen-
traenChile.: ! ..-' .; ' ; ;. 

A1 llegar aqui, habiamos iecoirido toda la casa, y M. Er-
nestfrne dijo::; f ; .f, 

;rr/Usted ha visto todp lo que tenemos de mi tio. 
.,^NoeSj;mucho,le conteste, disimulandomi contrarie-

dad;Tendrdn ustedescarteras de dibujos, telas sueltas... Es-
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te no es el fondo del taller de un artista laborioso como 
Monvoisin. 

- E s cierto, senor, pero hemos perdido mucho durante la 
guerra; los soldados acamparon aqui y encendieron la estufa 
con los marcos de los cuadros, la madera de los bastidores 
y de los muebles; seguramente muchos lienzoshan sido rotos 
o quemados; sin embargo, aun tenemos algunas telas enro-
lladas, y precisamente entre ellas se halla el famoso retrato 
del geneial Rosas. 

—Vamos a ver —le dije con bastante calma. 
Apartada la mesa del comedoi, para dejar espacio en el 

suelo, comence a desenvolver vulnerados lienzos, descascara-
dos por el mal trato y roidos por el fuego; entre ellos apareci6 
de pronto la efigie marchita por el tiempo, pero robusta y 
altanera, del restaurador de las leyes, que, a su turno, nece-
sitaba el auxilio de un restaurador de cuadros. Eia bienJdon 
Juan Manuel de Rosas, en traje de paisano argentino, con 
poncho negro a franjas amarillosas y iojizas, vuelto sobre el 
hombro deiecho para dejar libre el brazo y mostrando el forro 
punz6; la mano izquierda levantada sobre la cintura, deja ver 
tambien el forro colorado; la camisa blanca, sin almid6n, se 
abre en tomo al potente cuello, mientras un pafiuelo de seda 
amaiillo gris, boidado de iojo, se anuda negligentemente so-
b r e e l pecho. 

Rosas, casi de perfiI, rnira en lontananza con la mirada 
acerada y fiia de sus ojos azules; la mascaia carnosa y iobusta, 
la nariz prominente y aguda, los labios finos y hundidos, que 
parecen ceiTarse hermeticamente, en desacuerdo con la plas-
ticidad total de la fisonomia, y Ia cabelIera tupida, de un tonp 
ardiente castano rojizo, que contrasta con la tez florida blanco-
rosada, apenas tostada por la intempeiie, constituyenunaefi-
gie de emperador romano, enigmatica y cruel. El personaje se 
destaca sobre un cielo azul, velado de nubarrones grises (la 
tela mide un metro de alto por ochenta ceritimetros de ancho, 
y la imagen es de tamaflo natural). : d 

La negociaci6n fue laboriosa, pero adquiri el r e t r a toen 
mi segunda visita, y junto con el, un estudio de paisaje para 
completar la representaci6n de Monvoisin en el Museo de Bue-
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i*>ja xures uonae ya tenia una obra de genero anecd6tico, muy 
briosa de color y de factura. 

Hubiera querido conseguir tambien un autorretrato del 
pintor; pero la famUia se mostr6 intratable, sin comprender. 
que cuando se hereda el nombre de un aitista no se debe 
sustraer su efigie al homenaje de los museos, so pretextcrde 
uncarifk>personal, que es simplemente egoista. 

Junto con el retrato inedito de don Juan Manuel de Ro-
sas, obtuve copia de la autobiografia, y de su breve diario 
de viaje a la America del Sur, esciitos de puno y letxa de 
Monvoisin, en los ultimos aiios de su vida. La relaci6n de 
viaje esta mutilada en algunos puntos, pues ha debido atrave-
sar Ias mismas vicisitudes que una parte de su obra. 

E n s u diario de viaje explica por que abandon6 Buenos 
Aires a los tres meses de su Uegada, aunque sin ievelar el 
motivo del caracter de Rosas: "Yo tuve que temer por mi vida, 
por una circunstancia independiente de mi voluntad, y paiti 
secietamente. Compre un carruaje de cuatro asientos, y favo-
reci al mismo tiempo la fuga de otras peisonas quese hallaban 
en mi peligrosa situaci6n. (La imaginaci6n del pintor ha po-
dido cargar los tintes de esta dramatica fuga, pues su enemigo 
Paul de Kock le presenta continuamente como un hombre 
pusilanime y miope.) 

"Me asocie a una caravana de veintiuna caixetas tiradas 
porbueyes. Al cabo de algunos dias, fuimos alcanzados por 
una tropa de Rosas que me hacia peiseguii para ultimarme. 
Gracias al vestido de los esbirios, que era escailata, fueron 
vistos de lejos, lo que nos dio tiempo de montar a caballo y 
'ganar teiTeno provistos de una brujula". 

"Los esbirros vuelven atias; y despues de un viaje de 
cincuenta dias, durante los cuales su habilidad de cazador le 
permiti6 abastecer la despensa de cuaienta y cinco peisonas, 
que f6rmaban la caravana, llegaron a Mendoza." 

"Al llegar a Mendoza, mi canuaje volc6 (en el agua, pro-
bablemente), y perdi en este accidente noventa onzas cuadru-
ples, alrededor de nueve mil francos, que estaban en un 
saco de cuero, y tuve que aiiibar a Chile con eso en menos 
d e m i ganancia cn Buenos Aiics." 
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"Chile todo lo bizo para indemnizaime de esta peidida. 
Tuve la suerte de no habeila sentido/' 

"Acogidos de manera inmejorable en Mendoza, donde ven 
muy pocos viajeros, pudimos reposar algunos dias. Nos dieron 
comidas, bailes, especialmente en casa de un.obispo que ama-
ba la alegria. Nuestra sociedad se deshizoy yo parti para atra-
vesar la cordilIera (nueve dias).. Yo tenia siete mulas cargadas 
con mi bagaje y sacos de avena. Este viaje fue duro, sembrado 
de precipicios y peHgros. Habia dejado en Mendoza mi ca-
rruaje y siete u ocho caballos comprados en el camino,.a tres 
francos pieza en esa 6poca." 

He aqui, sus "notas biograficas'Vque muestran la enor-
midad y diveisidad de su obra, e hicieron posible el hallazgo 
del retrato de Rosas. 

'Haymond Auguste Quinsac Monvoisin, pintor nacido en 
Buideos en 1790, de una familia honorablearruinadapor la 
primera revoluci6n. Mi primer maestro fue Lacour en mi eiu-
dad natal. Llegado a Paris en 1816, ingres6 en el taller del 
Bar6n Guerin, etc." 

"En 1817, obtuve un puesto de profesor en las escuelas 
gratuitas; lo consery^ veinticinco anos." i 

"En l818 , expuse un cuadro en el sal6n;i "Un poseido"; 
otro ano, un "Cristo en la Cruz" (gran tela); una "Asunci6n 
de la Virgen" (gran tela); "Arist6menos", "El escamandro", 
"TeIemaco y Eucaiis", "Un pastor napolitano", "Uha pastora so-
ninesa', "Sainl GiUes" (IgIesia de St. Leu, en Paris); "La exal-
taci6n de Sixto V" (todos estosiMenzos son grandes)." 

*^Rosmunda y Enrique II de Inglaterra"; en 1831, una 
decena de telas de distinto tamano; "AH Baja" (gran tela ac-
tualmente en Chile); "Blanca de Beaulieu", escena de la revo-
luci6n (en Chile);varios retratos, de los cuales los mas impor-
tantes son: "El general Marsac", "La Baronesa des Essarts", 
"El joven Albert Delavigne", etc. "La sesi6n del 9 Termidor" 
(en Chile); Juana la Loca (Museo de Amiens); "Los remordi-
mientos de Carlos DC", (Museo de Montpellier). Para Versai- * 
lles, "La batalla deDenain", grari lienzo, hoy desaparecido por 
causa de malevolencia (Museo de Burdeos); dos retratos ecues-
tres deantiguos caballeros (grandes Henzos); cuatro de pie y 
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un numero considerable de pequenas telas (Versaules); "Muer-
te de Gilbert en el hospital" (Museo de Nancy); "Un pescador 
junto aI Sena" (en Chile); "El nacimiento de la Virgen" (Nues-
traSenoradeLoreto,enParis)." 

"Habiendo hechoun c6mputoen los catalogos del Sal6n, 
desde 1817 hasta 1841, he hallado setenta y dos numeros." 

'"Fatigado por numerosas decepciones y desgracias de fa-
miHa, tome el partidb de expatriarme. Permaneci diez y seis 
anos enlaAmerica del Sur,donde tiabaje mas que nunca, 
a pesar"dehaber pasado lacincuentena." 

"Los retratos que ejecute son innumerables: presidentes 
y generales de las iepubUcas por donde pase." 

"En el Brasil, el emperador y la empeiatriz, lo mismo que 
muchas personas de la corte." 

;"En Buenos Aiies, "Rosas,Dictador" y otios; tres cuadros 
para el Bar6n Picolet." ;; 

:: "En Chile funde una escuela de pintura y Ueve el gusto 
por el' arte, de que no tenian la menor idea. Lo que acabo 
de decir de Chile, tambien lo hice en el Peru. Recibi en el 
Bfasil,la>Oiden de Caballero de la Cmz del Sur. Las obras 
m&s importantes que hice en estos paises, son: Dos grandes 
cuadros de "Cristo en la Cruz"; algunos otros de i pequenas 
dimensiones; gran cuadro "Captura de Caupolican por los EsT 
pafLoles"; "La abdicaci6n de O'Higgins a h. presidencia de 
Chile"(grantela). Me abstengo de hablar de dtferentes retra
tos, que son muy numerosos. 

"Deregieso enFrancia, trabaje aun, a pesar de la avan-
zada edad que habia alcanzado y las enfermedades que sufri. 
Hice tambien en Paris, una "Captura de Caupolican". Dos 
escenas acaecidas en Chile (Naufragio de tamafio natural); 
Hice una" decena de paisajes, recuerdo de mis vlajes. Dos cua
dros de banantes. Nueve cuadros para M. Trichon, para un 
sal6n.Para''M. Boivin, seis cuadros para un sal6n; para el 
Bar6ndesEssarts ocho cuadros para un sal6n. Hice para M. 
Oudinbt; catoice pinturas' decorativas para un comedor. "Elo-
isa; en la tumba de Abelardo" (en Chile). "Una escena de 
Juana>de;Arco". 

Aun cuando es evidente en la espontaneidad de la factura 
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que Monvoisin pintaba con suma faciudad, es iuuia ue uuua 
que era un tiabajador infatigable; debia seruhtemperamento 
exuberante, a juzgar por sus cinco concursosde Roma, su 
iritrepidez de viajero y el tes6n amoroso que le atribuye Paul 
de Kock y le indujo en Buenos Aires' a reaHzar su mejof 
obra argentina. ' " ' ->u 

Admitido en la intimidad de don Juan ManUel de Rosas, 
para ejecutar un retrato estudiado a fondo, que es el producto 
de varias sesiones, queda en el misterio el reperitino disfavor, 
que le induce a huir precipitadamente. 

<j.Molest6 al tirano el saber que Monvoisin habia pintado 
el retrato de algun unitaiio, y se entretuvo como soUa en 
ponerlo en apuros? <jO bien se ofusc6 depronto la imagina-
ci6n poltrona del pintor, y sin causa justificada quiso poner 
la coidillera de por medio? 

Queda abierto el interrogante, y la figura de Raymond 
Monvoisin se dibuja en lontananza como un alma inquieta, 
recelosa y romantica, en el cuerpo iobusto de un pintor in-
cansable, con mas ejecuci6ri que talento. Sus tendencias lo 
Uevaron a formar entie la causa romantica de Paul Delaroche 
y de Aiy Scheffer, mientras que su tecnica amanerada es la 
de un academico en la primera mitad del siglo XIX, que hu-
biera ignoiado a Delacroix y a los paisajistas de 1830. 

Desde Nueva York, donde hice fotogiafiar el retrato de 
Rosas, mande una repioducci6n aI general Mit[e, la que fue 
publicada en "La Naci6n", y al divulgarse esta nueva efigie 
del tirano - l a que, segun parece,venia a trastornar con su 
cxudo ieaUsmo, la imagen aristocratica, cristaHzada en la ima-
ginaci6n de sus admiradores—-, hubo yeleidades de conside-
rarla, si no ap6crifa, por lo menos refeiente a otro personaje 
de la epoca. '''' -' 

La objeci6n que se le hacia, era que Rosas "nunca visti6 
de poncho", |como si no fuera el traje nacional! C o m o s i 
Uiquiza ySarmiento, que combatieron a Rosas en nombre 
de la civilizaci6n, no hubieran vestido esa prehda, 'el primero 
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casi continuamente, y eI segundo cuando Presidente> de la 
Repubh'ca, montaba a caballo para ir a Palermo, para dirigir 
el trazado del Parque Tres de Febrero. ; , 

So pretexrode que la reproducci6n fotografica, exagerand6 
las sombrasdel cueUo, "parecian" prolongar lapa t iUacomo 
un barbijo, se Ueg6 a decir, que era el retrato_dealgun 
unitario! 

EI general Mitre no se engafi6; cuando valvi a visitarlo 
. a mi regreso de Europa y Estados Unidos, me mostr6 sobre 

un mueble de su escritorio, la misma fotografia que yo le en-
viara, y, senalandola con el gesto, dijo.- "Es el retrato mas 
parecido que conozco de Rosas, hay mucho de emperador 
roniano, pero atenuado y coiregido por un marcado acento 
criollo". 

Y el doctor Jose Maiia Ramos Mejia, que vio el retrato 
original en el Museo, dijo: "Es el que realiza mejor e) c6n-
cepto populai respecto del tirano". 

0 0 0 

IGNACIO MANZONI 

Este pintor italiano tiabaj6 en Buenos Aiies durante trein-
ta anos, con algunas intenupciones ocasionadas por sus viajes 
a Italia. 

Laacci6n del viejo y biavo aitista exige q u e n o s de-
tengamos a considerarla un momento. 

Manzoni era un,caso tipico de adaptaci6n al medio. 
.A su llegada, ya es un hombre formado y un pintor en 

la plena posesi6n de su tecnica. Viene de Italia; ha estudiado 
la representaci6n grafica de la vida en el taller de algun 
maestio, rpdeado de los mejores elementos de observaci6nj 
bajo una direcci6n competente; ha sido frecuentadoi asiduo 
de los mds bellos museos de Europa, y, a la usanza de en-
tonces, ha copiado pacientemente las obias maestras de las 
distintas escuelas, analizando procedimientos, descifrando ma-
neias, imitando estilos. 
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M cabo de algunos aiios de semejante regimen, ya ]a 
paIeta no le guarda secretos, y en materia de factura, en 
cuanto a ejecuci6ni Manzoni es un "viituoso". 

De haber permanecido en Europa, sujeto a la disciplina 
de exposiciones publicas que son concurs6s, y con el modelo 
yivo al alcance de la mano —ese animado diccionario de las 
formas siempre en cuiso de publicaci6n, libio de consultas 
asi en el ensuefio como en el retrato-, Manzoni habiia 
sido seguramente un gran decorador; poscia para ello la fres-
cura del color y el don de armoma, tenia tambien la imagi-
naci6n tuibulenta y el brio consiguiente a la realizaci6n de 
sus improvisaciones. 

Mas, en lugar de permanecer en Europa, su destino lo 
endereza al Plata, en donde cae como un aerolito.. Fue, de-
ciamos, por el ano 1851; otro que el, habiiahuido o sucum-
bido en la lucha. Manzoni no se desanim6. Pint6 retiatos y 
vfrgenes y bodegones; paisajes, batallas y caceiias; coloquios 
de amor, pendencias y fiancachelas; "El balc6n de Verona", 
"Fiancesca y Paolo", "Chinitas comiendo sandias", "El Cal-
vario", "La soldadesca", etc. Equivale a decir que abord6 to-
dos los geneios con igual denuedo. Habia en el, la tela de 
un manerista (amanerado) y Manzoni la explot6. 

tjSu publico ignoiaba completamente la existencia del 
gran arte? ^Faltaban los modelos y aun los elementos mate-
riales? ^E1 valor pecuniaiio de los cuadros era inisorio? jNo 
importa! El extraordinarioobiero que habia en el fondo de 
si mismo se airemangaba, pedia disculpa a los manes de Ru-
bens y la puntuaba con una sonoia blasfemia. ]Estaba listo 
para cualquier trabajo dispuesto a tiiunfar en toda emprcsa! 
|AhI ^No hay modelos? Y a la manera de un prestidigitador 
que saca del seno, kil6metros de cinta, Manzoni sacaba de 
su mente las figuras y accesorios a montones. 

iQue estas improvisaciones se resienten de lo que son? 
Evidentemente; pero costaban tan poco dinero que habia 
compensaci6n; ademas, su clientela no era exigente ni estaba 
preparada para resistir un arte mas serio, ni mas s6hdo.;Pero'. 
hagamos caso omiso de esta parte de su obra, que podriamos 
Uamar la emisi6n menor de su talento, destinada seguramente 
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i25f.; -:>. ' 

a>*las' exigencias del mercado, y miremos el lado serio, las 
|eljisiestudiadas del natural, sbbre el modelo vivo, los "Bo-
j3egones", pintados golosamente enfrente de sucutentas vitua-
Uas.:"Elbebedor"de nuestro Museode BeLas Artes, pifitura 
tobusta y jugosa, impregnada de la bonhomia reaHsta de los 
taiaestros holandeses,impecable de construcci6n dentro de la 
fainniaridad de su aspecto; su entonaci6n general es exacta, 
energico'elrelieve, excelentes las carnes y animado el con-
junto.'' ; 
*S''Un dia enParis, nps deteniamos en la vidriera de un 
inercaderde cuadros, con la cuiiosidadexcitada por una so-
berbia "Tentaci6n de San Antonio", tratada a la manera fla-
menca con verba apocaKptica desenfrenada; era un Manzoni 
firmado, con todas sus cuaHdades y defectos, pululante de 
monstruos, de duendes y de endriagos; al poco tiempo vol-
yiamos a verlo despojado de la firma y" atribuido a Goya; 
jaquel cuadro aguantaba serenamente el gloiioso bautismoI 
-r iQuiende nosotros no recuerda las ateiciopeladas frutas 

de Manzoni, los iesbalosos pejeireyes nacarados, y esas aves 
desplumadasyacentes sobre una mesa, en la blandicie gorda 
ie las muertes cocinables? La piel floja, de grano levantado, 
transparenta el amaiiUo agonizante de las grasas, el lila ape-
âs sospechable 'de los Hvidos cartilagos. 

De tiempo en tiempo, el viejo Manzoni se embarcaba 
para ItaHa; iba seguramente a iefrescar su espiritu, a retem-
plar el coraz6n en las piadosas salas de los museos, frente a 
!as'obras desupredilecci6n, que reverberan perennemente 
;1 fulgor apacible de las cosas geniales. ' 

Hacia 1884, Ignacio Manzoni moria en ItaUa, octogenario. 

o o o 

:> BALTASAR VERAZZI 

' - E s t e p i n t o r italiano, era'la antipodade Manzoni, si no 
3n^l0c0nvehci0rialde lasgracticas,por 'lo menos en lo cla-
:icodeVestilb. Pintaba conrecetas decolbres preparadas de 
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antemano, como la mayor paite de los pintores de ent6nces. 
Verazziejecut6 el plaf6n del antiguo teatro Col6n. Hizo 

varios episodios de 'la Batalla de Pav6n, en los que se nota 
algunacorrecci6n de dibujo,mal colorido y muchoamane-
ramiento. _ .. < 
- ' ' Trat6 asuntos inspirados en la historia sagrada; pint6 

discretos retratos y otxos puramente de comercio. 
<'-''' En 1861, dej6 Verazzi nuestras playas. i 
' Habfa llegado a Buenos Aires en 1857. 

-- e * * ' / 

ALPHONSE LEON NOEL 
' T ' 

; ^ * i 

l Aitista frances, lleg6 a Buenos Aiies en 1857 y perma-
neci6 aqui, apioximadamente cinco aflos. Pintor al 61eo, su 
especialidad fueion las maiinas, peio, aun cuando desc611aba 
en ellas, n6 dej6 de repioducir paisajes de nuestia campafia 
y algunas de sus pintorescas costumbres. 

El doctor Alston poseia dos cuadros de Noel, uno de 
eUos el "Parana de las Palmas", tela aproximadamente de un 
metro de ancho, denota buena observaci6n; la composici6n 
no puede ser mas simple, y la verdad atmosferica es mucha. 
A los lados, grupos de arboles; en el centro, el Parana, que 
sebifuica abarcando entie sus brazos una arboleda espesa 
que surge de las aguas y se desvanece en lontananza; el clelp 
aparece cubierto de celajes crepusculares que se funden va-
porosamente en el horizonte; el ambiente es excelente. 
,v El segundo cuadro, de igual formato, representa "Elmer-
cado Constituci6n en el afio 1858"; una tropa de canetas 
pcupa la.plaza, y e n elfondo seve una que otra casucha de 
pobre apaiiencia. 
'f-. -

.' ' * * ' * ' 
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JEAN LEON PALLIERE 

Este pintor frances, nacido en Rio de Janeiro el 1 ' de 
enero de 1823, de padres franceses, fue llevado a Francia a la 
edad desiete afios, y estudi6 en Paris, con Picot y Lenepveu. 

Una pequeiia marina, en poder del doctor Jardim y un 
par de paisajes que vlmos en casa del doctor Pedro Palacios, 
es cuanto conocemos de este artista; de quien "se dice" que 
pint6 entre nosotros grandes cuadros de costumbres. 

A la edad de treinta y cinco afios, vino a Buenos Aires, 
en donde pas6 doce dedicado a la pintura y Iitografia de 
costumbres. Entonces no eia aun el artista que lleg6 a ser 
despues de su laboiiosa permanencia, en la que abord6 con 
distinta suerte tantas y tan diversas composiciones; vale decir, 
que se form6 entre nosotros. 

PalHere tenia el don —bastante escaso—, de la compo-
sici6n y amaba utilizarlo. Generalmente, los ciiticos se ima-
ginan contar novedades a los autores, hablandoles de si mis-
mosy de sus obras, y suelen Uevar la ingenuidad hasta sefia-
larles rumbo de acuerdo con sus facultades; sin embargo, 
diariamente, vemos que cada artista —mejor dicho, cada hom-
bre, siempre que la inteligencia le ayude—, sabe poner de 
relieve la facultad de que esta mas intensamente dotado, la 
cuida, la ejercita y la desarrolla; aqui, la inteligencia procede 
exactamente Io mismo que la coqueteria femenina, mostrando 
a menudo el principal encanto; hasta el punt6 de que, si los 
lindos dientes ponen de buen humor cohstante, a su duefia, 
y la inducen a ser amable, una fea dentaduia trae consigo 
apaiejada la severidad del poite y Ia intransigencia del ca-
racter. TaUiere sabia, pues, que componia bien y se dedic6 
especialmente a la composici6n. 

Saberriosque pint6 en Buenos Aires, numerosos cuadros 
de costumbres argentinas y americanas; los mismos proba-
blemente que ha repetido en litografia, formando el album 
de vistas y costumbres que lleva su nombre, editado por Pel-
vilain. Con todo, tan solo dos cuadros suyos de a^juna im-
portancia hemos tenido ocasi6n de ver; el uno representando 
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la declaraci6n de un paisano a su china, inspiradoen unas 
decimas de Ricardo Gutierrez, es fiancamente malo como fac-

.tura; la composici6n intencionada y veiidica, desmaya bajo 
tla pesadez torpedelaejecuci6n; cabe suponerlo.una de sus 
iprimeras obras, pues el doctoi Pedro Palacios poseia otro, 
tambien pintado. al 6Ieo: 7La joven madre", tan superioi a 
6ste, que revelS un enoime progreso. Empero, la gran obra 
de PalHere es el "Album de vistas y costumbres argentinas", 
litografiado en cuarenta planchas originales que encierran 
probabIemente —y las m&s de las veces apenas apuntados—, 
todos los cuadros ciiollos que se consideran caracteristicos. 

Esta pubUcaci6n es, sin duda, la mds importante en su 
genero, que haya visto la luz en Buenos Aires, y nos servira 
para estudiar al autor en la plena posesi6ndesusrecursos. 

La obra en cuesti6n, compuesta de unas cuarenta com-
posiciones, es muy desigual, en sus paginas, el talento, unido 
al sentimiento, codean la simpleza y el iidiculo. Eso se debe 
a la iaz6n etema: la infeiioridad artistica del trabajo "de 
manera", comparado con el que fluye de la observaci6n di-
recta. Esta comprobaci6n no atafie al publico,pero es pio-
fundamente desagradable para ojos experimentados. Sin em-
bargo, seriamos injustos con PalU6re, si no dijeramos que se 
preocupa seiiamente de la verdad, siempreque tiene figuras 
odetalles a la vista; ha dejado cabezas, manos> pies y acce-
soiios, dibujados con precisi6n y amorosamente. 

Examinemos sus escenas mas caracteristicas, por ejemplo 
"La pisadoia de maiz"; en esta plancha —que es a la vez una 
de las mas populares—, el coloi local no biilla sino a medias; 
un gaucho de pie, alto y fornido, contempla ensimismado la 
gracia provocante de la joven "malaguena" que esta pisando 
malz paia los espectadores; el gaucho es bueno, bien plan-
tadoy su indumentaiia esta tan proHjamentedetallada, que 
podra quedar como un modelo. 

"El interior de rancho", composici6n ejecutada en formato 
redondo, podiia llamarse con mas piopiedad"La famitia". So-
bre una antigua cuja, vista en escorzo por la cabecera, la china 
esta. recostada dando la espalda, en un movimiento feliz que 
hace ondular la curva de la cadera y acusa^ el angulo del 
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,biazo que soporta la cabeza; el paisano, sentado a" sus pies, 
conversa; la gracia tranquila de este interior habitado por 
e lamqr , se acentua en forma inesperada con la presencia 
aeiea de;una cuna; un cuerito tendido horizontahnente de 
una pared a otra, sustenta al nnlo dormido; la presi6n del 
cuerpo es tan leve sobre la hamaca, que nl siquieia altera 
surecta, semejante al trayecto alado de una flecha. Esta obra 
.es un cuadro completo, intimamente sentido. 

"El nido en la pampa" es, a nuestro entender, y como 
representaci6n de costumbres crioUas, la mas feHz composi-
ci6nenelgenero. La uni6n del grupo, formado de dos fi-
guras, elgauchoy la china, esta tan armoniosamente ngado, 
que resulta de unidad escult6iica. Sobre la cama grosera, 
que constituyeelsolo mueble visible del rancho —una tarima 
m4s bien- , forrada en un cuero tenso como piel de tainbor, 
'uri.paisano jovenestaacostado de espaldas; su expresi6n es 
hondamente voluptuosa, con los ojos entomados y la pupila 
casi escondida, contempla extasiado a su joven compafiera; 
lejos de desmerecerelgrupo, ella lo complementa sentada 
delado contra su amante, que tiene asida una de sus manos, 
la chinita, deperfil,inclina graciosamente la cabeza, entre 
sonriente y ruborosa de la pasi6n que inspiia. 

'; Lacomposici6n de esta escena, aparece irreprochable en 
todo sentido; la verdad de los tipos de las actitudes y los 
accesorios, no puede ser mas completa. Palliere no ha incu-
srridoenla pueri'lidad de hacer un gaucho hermoso; se ha 
contentado con hacerlo joven y caracteifctico; ella tampoco 
es linda, tiene exactamente la gracia efimera de una flor 
panipeana. El paisano esta tan bien observado, que se pueden 
contar las gotas desangre negra que lleva de raza; la planta 
tenueyarqueada delbigote renegrido sobre la sonrisa de 
sus' labios gruesos acusa el africano, aunque remdto origen. 
Las manos y los pies estan prolija e inteligentemente estu-
-diados; los accesorios, entre los cuales todo el apero de mon-
tar, sontan exactos,quealcanzan la extrema fidelidad del 
;documento. 

:" ^LaiPortenaen ehTemplo" es una andaluza queya he-
mos,visto'en las panderetas, pero esta acompafiada de una 
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"partida" fastuosamente vestida, cuya presencia salva el in-
teres de la escena. 

"El ejercito del general Flores" es unacopio de carica-
ituias, una colecci6n de tlpos burlescos, extravagantes, gro-
tescos y truculentos, de aventureros, cuya agrupaci6n en for-
ma de ejercito de los milagios, parece a todas luces satIrica. 

"El Gato" es una composici6n poblada de figuras, que 
'ostentan entie si y iespecto del rancho donde seencuentran, 
las mas graves, desproporciones; eso no obsta, sin embargo, 
a la exactitud de ciertos detalles, ni tampoco a la expresi6n 
de la escena; el movimiento lento y los gestos anguIosos de 
,la pareja que baila, tienen la gracia trabada propia del pai-
sano y la china. 

"La cazuela del teatro Col6n" nos ofrece una reuni6n 
de mujeres de tipos archifalsos, producto de un amanera-
miento deplorable. "La mujer del preso" obedece a un sen-
timentalismo cuisi. En cambio "No te vayas . . . " —el dibujo 
de una pintura a la que antes hemos hecho referencia—, es 
una imploraci6n del gaucho enamorado a su chinita; ella se 
dispone a dejarlo para penetiar en el rancho de la familia, 
y aquel ruego la mantiene indecisa junto a la puerta, con una 
ingenua vacilaci6n reveladora del hechizo de que se halla 
poseida. 

"Una canoa" (rio Paiana) es un paisaje crepuscular, de 
un encanto penetrante; la familia aguarda en la canoa car-
gada de legumbres, la preparaci6n del asado, cuya presencia 
anuncia a lo lejos una columna de humo que sube entre los 
aiboles; la china, contemplativa, sentada en la popa, desta-
cando su silueta sobre el agua inm6vil, tiene una actitud tan 
sentida, que resume la calma vespeitina de las cosas en la 
tierra y en el cielo. 

Pocas son aquellas litografias que carecen de interes; las 
que acabo de describir demuestran suficientemente que Pa-
.Uiere era un aitista muy bien dotado; componia facilmente, 
.veia justo, sabia traducir las foimas con elegancia y expresar 
los sentimientos con elocuencia. En una palabra, tenia el don 
de los dones: la vibraci6n; con el, disimulabahasta donde es 
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posible, las lagunas de su educaci6n artistica, la pobreza de 
la tecnica y la inferioridad del aitifice. 

Es presumible que su producci6n argentina le siivlese de 
aprendizaje, puesto que Palliere fue un asidu6 expositor del 
Sal6n de Paris; en efecto desde 1868, ano en que expone "La 
cuna" y "La pisadora de maiz", hasta 1882, figura en los 
catalogos del Sal6n con los siguientes cuadros: "Devanadora" 
(Rothschild), un "Lansquente", "El hijo de Ticiano y Beatriz 
Donato", "Venus y las hijas de Nereo empujando el navio de 
Vasco da Gama para alejailo de la costa de Aiiica', "En la 
duneta", "Interior de un iancho en la pampa" (acuarela), 
"Joven madre", "La lectoia"^ "Anieros comiendo" (playa de 
Valparaiso), "Muchacha y azalea", "Muchacha bordando" 
(acuaieIa), "El bafio", "Mujer de Apenzol" (Suiza), "La litera", 
"Confesi6n", "Los adioses", "Visita al reverendo padre", "Cons-
tantinopla", "Castilla la Vieja", "Los cuentos de la reina de 
Navarra", "La pila del agua bendita", "El hermano limosnero", 
"Cantos reIigiosos", "Iglesia de Saint Remy en Reims", "Tcn-
taci6n", "Un dia de fiesta en el siglo XV", "Manifestaci6n ar-
mada del clero cat61ico de Paris contra Eniique IV", "Pieta", 
"San Pedro y el castillo de Sant'Angelo en Roma", "Viejos 
recueidos", "BazeiUe", "Serenata en C6rdoba" (Espafia), "La 
escarapela", "La huerfana", "Salida para el mercado", "Asiz", 
y "Canal de la Zudecca" (Venecia). 

Su constancia de expositor dura diez y nueve arios, los 
cuales aborda, como hemos visto, todos los geneios y al cab6 
de tanto tiempo y de tan repetidos esfuerzos por alcanzar una 
recompensa honorifica que el jurado le escatima, obtiene al 
fin, una menci6n honorable con una acuarela de Venecia. 

Desde ese dia suspende bruscamente sus envios al Sal6n 
de Paris, como si se hubiera convencido de pronto de la ina-
nidad de sus esfuerzos, y en el aislamiento en que se refugia, 
cabe suponerlo amargado por la injusticia de sus compatriotas. 

Si Jeah Le6n Palliere no ha brillado como pintor, su me-
moria se conservara entre nosotros cual la de un lit6grafo 
original muy distinguido, cuy6 "Album de Vistas y Costum-
bres Argentinas" es un monumento interesantisimo en la evo-
luci6n nacional. 
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Ene l Museode Rio deJaneiro'existen'Su"Cristo ene l 
huerto de los ohVos", una "Pieta", unaTDanza griega" y el 
plaf6n de la sala principal del Museo; en Buenos Aires pint6 
aIgunas figuras murales>en elantiguo Cohseo. -

EPAMflNONDA CHIAMA 
: - -(r ; ; '- 'v - '- , 

Pintor italiano, especialista en cuadios de naturaleza 
muerta, vino muy joven a.BuenosAires,enl859. Entr6en 
el taUer de Novaiese, en donde adquiri6 sus primeroscono-
cimientosartisticbs;continu6 despues, estudiando,soloy pue-
de decirse, que solo .se ha formado. , 
,-;.: A1 exhibir en piiblico susprimeras naturalezas muertas, 
tuvo que luchar con Manzoni, que entonces trataba este ge*. 
nero .de pintura con el brioy la energia del relieve que lo 
distinguen. 

Manzoni era un rival peligios6, sobre todo para un debu-
tante; sin embargo,Chiama,a fuerza deempenoso estudio 
consigui6 imponerse. Las frutas,las avesy legumbres, le die-
ron tema para ejecutar numerosas telas, y durante varios anos 
los '^odegones" de Epaminonda Chiama decoraron tod6s los 
comedores de Buenos Aires. ' 

Despu6s, el reflujo' de la m6da se los Uev6; fue una in]us-
ticia; mas de uno crey6 reemplazarlos con oleografias, sobre 
las que la moda no se habia pronunciad6 aun. p v 
-''i' Desde entonces, este pintor se dedic6 a la ensenanza. * i ^ , 

'r ^ ^ 
v 

fr,S- *> * 

! O O O ' < 'fr'^f' 

-|.- <.r Y> ^r l r ' 
<L&S& V*$3W$ josEAGujAw. ->&-&ar* 

<mM^i*i> q -:- ^^w&tm 
Es probable que ninguno de los artistasque han sido^nues-wm*' 

tros huespedes, pudiera vanagloriarse tan legitimament^^>^^*" 
mo Agujari de la influencia ejercida en esta socieda3&dlro" 
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cl numero y la;clase.de susdiscipulos, losanosdedicados a la 
ensenanza; y una nobleza de caracter tan evidente, que babr4 
servido paradignificarimaprofesi6niasazvulgarizada en 
aquellos tiempos,.enapaiiencia cercanos,peroa la verdad* 
hoy poco menos que legendarios. 

Por nuestra parte, la cireunstancia feHz de haber sido su 
amigo personal y su discipuIo asiduo, no nos inhibe para ha-
blar del caballeio y delartista. 

Agujari naci6enVenecia. Muchacho aun, ya estaba bien 
relacionado, social y aitisticamente; sus piimeias tentativas de 
expqsici6n en la Royal Accademy de Londres se vieron coro-
nadaspor el exito; susacuaielas vene'cianas,honoiablemente 
colocadas, 'eiran adquiridas por Goupil; en tal,momento, un 
incidentecasuallo trajo a Buenos Aires. El incauto joven aban-
donaba una posici6nseguraytodos los'halagos que podia 
brihdarle la vidaartisticaeuropea,por el mas desamparado 
delosdesiertos; t ; ' 

Pocos dias despues de su llegada - l 8 7 1 - , su desaliento. 
era tan completo, que habia resuelto volver a. embarcarse sin 
dUaciqn;'suregiesp hubiera sido una fuga en toda regla. A 
duras penas,yatitulp decuriosidad, acept6 una invitaci6n de 
dbn EmiHo Maitinez de Hoz, para pasar una semana en su es-
tancia de Ramallo,sobre las margenes delParand. 

Agujari amaba recordar este incidente, que decidi6 su 
sueite;. el;paseo deiocho dias se prolong6 por;espacio de seis 
meses. .Unanaturalezamdsgrandiosa que la que nosrodea 
eri la capital y.un calor como.de hogar hallado tan impen-
sadamente,sedujeron al paisajista yalviajerq. Este lapso fue 
aprovechado por el artista, para ejecutar una serie de acuare-
las , y esta circunstanciainfluy6 para que Agujari^jue sigui6 
frecuentando siempre los mismos sitios—, llegase a hacerse 
algo asi como el pintor del Parana. 

Con Agujari sucedi6 1o que pasafrecuentemente con los 
artistas que no ultrapasan un cierto nivel; sus estudios supe-
raron enlmuchoatodas sus demas obras. Hay que decir tam-
bien<juelostenia admirables, como un^Viejo pozo', de gas-
tadas piedras, pintadoa laacuarelajCon taI conciencia, tanto 
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amor y maestiia, quc' era un exquisito e inolvidable trozo de 
pintuia. 

Agujari poseia a fondo los secretos de la aeuarelaitauanai 
tan complicada; su factura era soiprendente. Eh cambio, ado-
lecfa de sequedad en el dibujo, carecia de imaginaci6n y de 
naturaKdad en la composici6n, inapto para la sintesis, se de-
jaba seducir por el detalle, tias de cuya persecuci6n llegaba 
hasta el preciosismo y la miniatura. Sus defectos eran, en gian 
parte, defectos de esc.uela. 

Ya desde luengos anos, la amplia vlda veneciana se >ex-
tinguia, languideciendo; los sonoros triunfos habian enmude-
cido, la ceniza del tiempo llovia impalpable, persistente y 
densa sobre las cosas, las envolvia como en sudarios grises, y 
el agua inm6vil de los canales no reflejaba sino tristezasl los 
rudos palacios siniestros, adustos como prisiones, y la fiHgrana 
dep ied ia de algunas fachadas, seguian custodiando celosa-
mente las obras maestias de los gloiiosos dias; Ticiano, VerO:-
nese, Gioigione, brillaban siempre en los artesonadosde oro 
con sufulgor astral de constelaci6n perdurable; pero la huma-
nidad, envejecida y macilenta, parpadeaba ante el esplendor 
de la came desnuda, amasada por eUos con lumbre de apo-
teosis. 

Los modemos pintores veneclanos habian roto con la tra-
diei6n, vagaban por los senderos del arte, divorciados de la 
forma,olvidados de que el dibujo es un instrumento q u e n o 
se forja sino en el yunque del desnudo. 

Una vez en Buenos Aires, las exigencias del medio y sus 
condiciones especiaHsimas, indujeron a Agujari a dedicarse a 
laensenanza; su contracci6n fue utiHsima y le dio a lmismo 
tiempo algun provecho material. La mayor parte de sus dis-
cipulos figuraban entre las senoritas mas distinguidas de esta 
sociedad, las que estudiaban por via de adorno intelectual y 
de pasatiempo, y si esta circunstancia influfa para que no,se 
dedicasen a profundizar mayormente estos estudios, era causa 
directa de importantes beneficios con la difusi6n de conoci-
mientos especiales, la eclosi6n del gusto y el desarroUo del 
senrido estetico en las futuras madres de farniIia. 

Eh la vida sin tacba de Jose Agujari no hembs haUado 
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s inoun;e r ror ,que no debemos suenciar,porque e n e l profe-
sorado importa unaclaudicaci6n; ^1 mismo se quejaba amar-
gamentey nos ensefiaba a desacreditarlo;pero su extrema bon-
d a d p o r u n a pa r t e ,y por la otra las solicitaciones delmedio 
hacian que incurriera en el diariamente, incorporando una 
practicaviciosa a la ensefianza de muchos de sus discipulos. 
Nos referimos a la complaciente ayuda material del profesor 
en el trabajo del estudiante; ademas del sedimento de inmo-
ralidad que deja en su espfritu esta complicidad para una 
sofisticaci6n mas o menos pueril, hace imposible la comproba-
ci6n de los progresos. A este respecto, las exposiciones del 
Ateneo evidenciaron otros inconvenientes que, a fuerzade ser 
peijudiciales para todos, acabaian por traer el desciedito de 
tan ridiculos expedientes. 

Agujari ha pintado entre nosotros numerosos retratos, 
generalmente a laacuarela; no amaba el 61eo, carecia de vigor 
y trataba de reemplazar la observaci6n personal con la enu-
meraci6n paciente de los detalles. 

El piesidente Sarmiento, con aquella previsi6n genial que 
lo caracterizaba, quiso utilizar sus servicios para la fundaci6n 
de una escuela oficial donde se ensenasen las artes del dibujo. 
Con tal motivo, hizo que su administraci6n le costease un 
viaje de estudio a las academias de Italia, de donde Agujari 
debia traerlasibases para la organizaci6n pioyectada; el viaje 
se reatiz6 afines de 1872, bajo los auspicios dclapresidencia 
de Sarmiento, y Jose Agujari cumpM6 su cometido, pero des-
graciadamente, su regreso coincidi6 con la revoluci6n de 1874 
y aquel hermoso pensamiento cay6 en el olvido. 

En'octubre de 1885, Agujari muri6 en Buenos Aires,ro-
deado del afecto de todos sus amigos y la estimaci6n de sus 
numerosos discipulos. 

ERNEST CHARTON 

;Pintor frances, que fue profesor de dibujo en cl Colegio 
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Nacional, pertenecia a una distinguida familia; era hermano 
de Edouard Charton, el conocido escritor y hombre poKtico 
frances. Lleg6 a Buenos Aires en 1871. 

Emest tenia un caracter oiiginal y aventurer6, que" lo 
puso en situaciones peIigrosas aunque pintorescas. En 1848, 
con el producto de sus pinturas, form6 parte de una expedi-
ci6n que debia dirigirse a lasminas de Catifomia, pero que 
lo lIev6 a una isla habitada por deportados a causa de un 
acto de pirateria cometido por la tiipulaci6n del buque. Nues-
tro artista pas6 las mayores miserias entre aquel hato de cri-
minales abandonados en medio del oceano. Semejante aven-
tura le dio ocasi6n para escribir un foUeto '*Vol d'un naviie 
dans l'Ocean Pacifique", en, el que relata sus amarguras. 

En Chile, Chaxton pint6 varios cuadros de costumbres 
que tienen su importancia, por ejemplo, "El velorio" (en el 
Museo Nacional de BeUas Artes)revelasus condiciones de 
composici6n y de ejecuci6n; la escena tiene lugar bajo el 
techo de paja de un amplio galp6n en foima de rancho, a la 
izquierda, un altar coronado por un d6sel cargado de bara-
tijas; sobre el altar, el cadaver del nifio —objeto del velorio—, 
mantenido de pie, salvajemente, con Hgaduras que le cruzan 
el pecho ;viste de blanco, y su cabeza de muerto se incHna 
bajo la iirisi6n de una corona de lata; a ambos lados hay 
velas encendidas, guirnaldas, flores de papel yrosarios sus-
pendidos,una imagen del Crucificado se transparenta tias,de 
un tul negro. En la media luz que arroja la llama vacilante 
de las velas, se muevelabarahundade losinvitados que bai-
lan, beben o cantan acompafidndose de la guitana. 

Esta obra no esta ejecutada sino en parte; el resto es un 
boceto lleno de animaci6n y de brio; algunos accesorios, tra-
tados con el toque espiritual de un Goya, hacen sentir que 
este cuadro no haya sido mayormente estudiado. 

Charton pint6 algunos paisajes al 61eo, como "La cordi-
]lera de los Andes" (en el Museo Nacional de Bellas Artes), y 
buenos retratos al pastel. 

Falleci6 en Buenos Aires en 1876, y su ultima frase revela 
la extraordinaria entereza de su caracter. Habiendosele pre-

69 



-g.untado comodeseaba que iu ciileriuscu, omuuju cuiKc>uj: 
<"Sans tambours ni trompettesI". 

] 

o e o 

:> ,r . -:<.i FRANCESCOROMERO 

' Pintor itauano, ha pasadouna docena de afios en Buenos 
Aires —desde 1871-, con intervalos durante los cuales hizo 
repetidosviajesaItaHa. ' 

Entre nosotros se concret6 exclusivamente a la pintura 
de retratos aJ 6leo; muchos de ellos osteritan excelentes con-
diciones''deejecuci6n.Espiritupueril, solia clasificar a los 
artistas enesta fbrma,queindicala escasa ayuda intelectual 
que podia prestar a sus discipulos: "el- que pinta una figura 
entera es un artista, y el que pinta media figuia^ es medio 
artistaV y > -- ' -

El pintor Rbmero^al volver por' tercera vez a Buenbs Ai
res, hizose carg6de lasclases de dibujo de la Sociedad Esti-
rmJo de Bellas Artes (nucleo primitivo de la Academia actual), 
dirjgi6ndolas con empefio por espacio de varios afios. 

Durante elcursode su profesorado, hizo venir de Itatta 
algunosbustos y estatuasclasicas en yeso paia la ensenanza 
del dibujo, que fueron costeados con una modesta subvenci6n 
delgobierno nacipnal,unidaa las cuotas de los socios. 

Sin'recurs6ssujFicientes para podereleyar entonces aque-
Ua escuela, al rango de Academia, sup6 aprovechar los escasos 
elementosde quedisponia, consiguiendo dar un modesto im-
pulsoa^Lcultivonacientedelarte.' - ' ' ' ' 

" Pint6 las figuras aleg6ricas dela"Ley- y dela "Justicia", 
en el plaf6n' de la Facultad de Derecho. ' 
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Con este escultor itahano,'se inicia la escuItura en Bue
nos Aires, en 187Q. Durante largos anos fue el mejor de su 
"tiempo, hasta que dej6 de ser el unico. 

A el, se deben los numerosos bustos de corte .clasico de 
nuestros hombres pubIicos, y algunos moriumentosfunerarios 
sin el necesario re'poso. 

o o o 

JUANM.BLANES - V 

Pintor uruguayo, nacido en Montevideo en 1830. El in-
*eresante "caso"de este artista, muestra graficamenteeles-
tado del gusto publico en la epocaadoptadaipor>nqsotr6s 
como limite de la "iniciaci6n" extaanjera, encarnada en aque-
llos artistas incorporados personalmente, hasta entonces,a 
nuestro organismo social. " - -i. 

Hacia el mes de diciembre de 1871, la Naci6ri Argentina 
'estaba de luto: Buenos Aires acababa de ser asolada por 
una epidemia voraz, el fantasma dely6mitonegro'aunpro-
yectaba susombra fatidica sobre latierra recienremovida, 
abierta en jirones, para recibir ensu seno la masdohente y 
xopi6sacosechamortuoria. ' ' :" 

' En tal momento, el pintor uruguayo, hasta entonces des-
conocido, con la oportunidad de un dramaturg6 dela escuela 
de Sardou, congrega al pubhco akededor d e s u tela"La 
fiebreamariUa". '/ ' 
-i Si no era precisamente la primera vez que seexhibiaen 
sBuenos Aires, un henzo de ciertas dimensiones, era la primera, 
ciertamente, en que esto se haciacon un episodio quenos 
'tocaba, y |cu&n de cerca! '- ' ' ' 

Ademas,el artistaprocede habihnente,'Converdadera 
perspicacia, la composici6n y ejecuci6n de su cuadrp'reve-
lan que ha penetrado la psicologia del pubHco. ' ' 
- ^ En pocos metros cuadrados delienzo',Blanes hace lasin-
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tesis de aquella tragedia: una habitacion miserable, de la que 
la muerte se ha ensefioreado; el hombre, el marido, esta muer-
to sobre la unica cama; la mujer, joven y.bien parecida, tam-
biensegada p o r e l flagelo, mientras cumplia sus deberes de 

' esp6sa, yace sobre el duro suelo; el unico hijo de aquel matri-
monio,. un nino de pocos meses, tiema fepresentaci6n de la 
infancia desamparada', busca con hambre el pecho materno. 

El drama es ya pavoroso, peio el autor no se satisface, 
quiere que sobre la tragedia simb61ica de una familia sacri-
ficada, se acumule todo un drama social: otras dos vlctimas 
intervienen, las mas generosas y las mis simpaticas; encua-
drada por el marco de la puerta aparece la imagen resurfecta 
de dos victimas que perecieron sobre el campo, luchando con-
tra la peste: Roque Perez, ya ilustie y venerable, y Argerich, 
-en la florde su juventud:las demas figuras son accesorias. 

El publico de Buenos Aires se hall6 delante de este cua-
dro en condiciones analogas a las del publico de Florencia, 
en el siglo XIII, cuando Cimabue, emancipado del canon 
bizantino, dio a luz, la celebre "Madona", llevada procesional-
mente en triunfo por sus admiradores, desde el taller del maes-
,trohasta la iglesia deSanta Maiia Novella. 

Entre nosotros, el cuadro de Blanes no fuc conducido en 
andas; pero el pueblo entero, hombres, mujeres y ninos, mar-
ch6 en procesi6n a admirar la peregiina obra. Duiante algu-
,nos.dias,lapoblaci6ndesbordada rode6 el cuadro como una 
marea hirvlente y rumorosa. Despues de ,Cimabue, no se ha-
bia vuelto a presentar un caso de admiraci6n tan intensa y 
unanimeen paisalguno de la tiena, y cs problematico que la 
esceptica Buenos Aires, vuelva a sentirse removida hasta las 
entranas por el espectdculo de una obia de aite. 

Laprensa d e l a 6poca se convierteen un incensario: la 
ciitica esparceperfumesde mirra y de cinamomo que no 

^pueden aspirarse ,sin desvanecimientos; el doctor Eduardo 
WiJde, un profesional del escepticismo, aprovecha la ocasi6n 
para damos una muestra de la intensidad de sus entusiasmos 
deentonces. 

EI doctor Andr^s Lamas esciibe un follcto al respecto: 
hace una heimosa y meticulosa descripci^n, del asunto y dice 
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entre otras cosas: "Dominado por.el efecto del cuadro, ayer 
nos repetlan —esto no se repite—, Blanes no volvera a hacer 
cosa semejante", y despues: "la tela de Blanes es tan durable 
como eI bronce y transmitira su nombre (el de Roque Perez) 
de generaci6n en generaci6n. E1 cuadro del sacrificio de Flo-
rencio (Vaiela) lo transmitira igualmente a l a mas remota pos-
teridad, porque es tambi^nuno die esos lienzos que se hacen 
imperecederos por la inspiraci6n y por el pincel del artista". 
Estudiando el cuadro de "La Fiebre AmariUa", escribe: "Es-
te resultado es el triunfo del arte. Las obras de arte, como 
todas las obras del hombre, deben juzgarsesinteticamente. El 
quepara mostrarse superior a la maiaviUa del conjunto, escu-
drine los detalles y busque de prop6sito deHberadamente las 
deficiencias, ese nos dara una nueva prueba de una verdad 
trivial. Ya sabemos que elhombre no alcanza en nada la per-
fecci6n absoluta. Pero aun, ese genero de critica, esta critica 
de detalle, de minucia, iaros resquicios encontrara por donde 
penetrar en el cuadro de Blanes". 

Citemos tambien al doctor Wilde; a fuer de medico y de 
artista ha sentido, si no en que consiste toda la bondad de 
la obra, por lo menos en donde reside la cohdici6n principal: 
"Cuando vi el cuadio me pareci6 mirar un espejo en el cual 
se reflejaba un grupo de personas y de objetos". 

"En ese momento, la idea deI 'reHeve' me invadi6 y en 
todo eltiempo que estuve mirando la escena rio pude deshacer 
la ilusi6n en mi cerebio, por mas que me restregaba los ojos." 

"En tal emergencia, mire a los espectadores, que, como 
yo, contemplaban el cuadro, y por mas hiperb6Hco que eUo 
sea, los, dichos espectadores me parecieron pintados; a tal 
punto, que tuve que tomar del brazo a mi compafiero para 
convencerme de que era s61ido."' 

"Su 'relieve'es admirable, es una tan notable falsificaci6n 
de la naturaleza, es una sofisticaci6n de los s61idos tan dies-
tramente verificada, que no deja l amenor duda de que el 
pintor y la luz han querido burlarse de los ojos humanos." 
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"En el cuadro de BlanesJa invasi6n de la impresi6n de 
'relieve'esxepentina eimborrable: no tiene uno que hacer 
fuerza para que laiilusi6n se verifique." 

"Blanes ha teiiido una feHz inspiraci6n al colocar la luz 
detras de los personajes de su cuadro. Esta disposici6ri favo-
rece admirablemente el "relieve", que es la cuaUdad predomi-
nante en esa cornposici6n, :verdadera obra maestra desde ese 
puntodevista." i 

Y todavia agrega: "No quisieia salir de los 'relieves'". Y 
teimina diciendo:"Eri'definitivael cuadro de Blanes es todo 
'cuanto los ojos pueden exigir a la natuialeza en materia de 
'reUeves': es una'mentira admirable, una verificaci6n irreaU-
zable. Blanes debe haber hech6 su cuadrb por casuaUdad". 

"Si lo hubiera hecho de intento, ya se habria cortadolas 
manos para no volver a chancearse tan groseramente con los 
'ojos de la gentei" 

,; Basta:estas dos opinipnes,la de don Andres Lamasy la 
:de| doctpr Wilde -^espiritu travieso que no ha reincidido en 
sus admiracionesjuveniles-, nos ensefian hasta quepunjto 
estaba caldeada la atm6sfera de entonces. 

En resumen, este lienzo y los otros del sefior Blanes, "Lps 
ultirnos^momentosdel general Carreias", "El desembarco de 
los Treinta y Tres", 'Xa revista de Rancagua", "La cautiva , 
etc.,son unreflejo de la pintura de transici6nentre laepoca 
'f'6mantica y la evoluci6nmoderna. , 

Blanes se impuso. a la atenci6n del publicopoi el tamano 
de sus Kenzos; si hubiese pintado los rnisrnos cuadros en pro-
porciones mas reducidas, habria pasado inadvertido. La ca-
lidad era infeiior a la cantidad. No fue ni colorista ni com-
positor: eldetaUe'delnino'descubriend6 el seno, de la madre 
muerta, ha"sidotomado delcuadrode Delacroix,"La rnasacre 
de Scio" (Muse6 del Louvre), y la 'composici6n entera de"L'a 
revistade-Raric'agu'a"existfa ya enotr6 grancuadro d e l a 
epopeya napole6nica, deHoraceVernet.La composici6n del 
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"Desembaico de los Treinta y i JLOS , q u u U5 uuj^n^. i -_.j , 
pudo ser mas pobre de Mnea ni menos verorimiL 

Empero, a Juan M. Blanes corresponde Ia honra de haber 
sido el precursor de los pintores de historia en las margenes 
del Plata; y sobre todb, habrd tenido este gran merito: el de 
ser el piimer artista "casero" que haya realizado una hazafia 
inaudita y portentosa: lade infundir confianza a nuestros go-
biemos, quienes le enc6mendaron en diversas ocasiones la 
ejecuci6n de obras impoitantes. 

o o o 

Aqui termina esta faz de nuestra tarea: el grupo de artis-
tas extranjeros que ha desfilado ante nuestros ojos, ha hecho 
en esta tierra virgen, el noble oficio del misionero; algunos 
le han dado lo mejor de su inteMgencia, sus afanes poco me_nos 
que ignorados, una existencia dedicada a la ensenanza y el 
ultimo aliento de una vida laboiiosa. 
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, Capihrio UI 

** 
LOS PRECURSORES 

Hacia la mitad del siglo XDC, cuando la escasa actividad 
de nuestros compatriotas no teniam&s aHciente que el trabajo 
iural, y en la ciudad el subaltemo empleo de mozo de tienda 
—muy buscado entonces, por los descendientes de las mejores 
familias—, algunos j6venes, entre quienes se contaban Pedro 
Prilidiano Pueyrred6n Qtijo del general Juan Martin Puey-
rred6n), Sheridan, Agrelo, Lastra y Boneo, Uevados de atavico 
impulso, se dirigen a Europa en viaje de estudio, para adqui-
rir la tecnica de la pintura. 

Dado el ambiente portefio de la epoca, la empresa resul-
taba tan fantasticay temeraria' como ellegendario viaje de 
Jason a la conquista del veUocirio de oro. 

Mariano Agrelo y Claudio Lastra,volvieron juntos, des-
pues de hacer su aprendizaje en Florencia. 

En el antiguo Museo de Historia Natural, nuestra infancia 
havisto algunos rastros de su aplicaci6n. En aquel recinto 
austero, poblado por los vestigios de otras edades, encima 
de un gliptod6n y detras de un megaterio, nuestra mirada 
ingenua descubria, maraviUada, algunos Henzos obscuros: "La 
cena alegre" y "La adoraci6n del niiio Jesus", de Gherardo 
de la Notte, copias de Lastra y Agrelo, y algunos grandes 
dibujos al carb6n, de los mismos artistas, en donde se veia la 
fuga de Caui despues del primer homicidioinvoluntario, y la 
agonia de Ismael en el desierto. 

Actualmente, yacen depositados en el Museo Nacional de 
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^BeUas Artes, donde tengd'6portunidad de verlos; son trabajos 
:discretamente ejecutados, analogos a la media de los estudios 
|academicos de ent6nces. En otra parte, sus autores habrian 
<3esenvuelto una carrera artistica encomiable, pero en la Bue-
nos Aires de la epoca, las disposiciones artisticas estaban fue-
ra de quicio. 

Cuentase que don'Cayetano Caz6n, jefe de Policia en 
aquel momento, queiiendo ingenuamente ayudar a su joven 
compatriota el pintor Agrelo, le encarg6 la pintura de un gaDo 
para el escudo de la PoUcia. El aitista, que hubiera aceptado 
quiz& del obispo, el encargo de pintar el gallo de San Pedro, 
y en nuestros dias el Chantecler de Rostand, se sinti6 tan dis-
minuido por el encargo, que opt6 por dejar la carrera y dedi-
carsea'otfasdiscipliQas. ' , 
' Si'Watteau hiibiesesido tansusceptible, no habiia reali-
zadosu' bbramaestra: '"el letrero de Gersaint". 

O B O 

. PEDRO PRILIDUNO PUEYRREDON 

Este pintor (nacidoen 1823) no fue mejor alentado, pero, 
duefio de alguna fortuna, que le permitia hacer de su capa un 
sayo, persever6 en Ia empresa; mas como nadie ocupaba sus 
aptitudes, y habiaentre sus amigos uno que se hizo celebre, 
por su sensuaHdad: y la procacidad de sus bromas - e l que 
debi6 tener sobresuvoluntad, marcado ascendiente-, sucedi6 
que Pueyrred6n pint6 por complacerlevarios desnudos ullra-
Ubertinos. 

Entre los diveirsos generos que abarca la pintura, el 'rnas 
dificiI es s ind i spu tae l denudo;Pueyrred6n lo trat6 excel^n-
t e m e n t e , y e n l o s c u a d r o s de quehablo , demostr6 elegancia 
en el dibujo, verdaden los escorzos,'suavidad de modelado y 
buen colorido;-> --'> ' 

N d s e necesi ta 'maspara pintar b ien;pero desgraciada-
mente este aitista tuvo mas e n c u e n t a e l capricho del mo-
merito^quejel juiciocontinuado de la posteridad; olvid6 por 
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c6mpleto que elfin de lapintura al interrogar las bellezas 
del cuerpo humano es interesar con la gracia de las actitudes 
y ]a aimoniosa correspondencia de la luz y de la ,sombra 
r-idealizar, si cabe, las desnudeces, si el temperamento art&; 
tico encuentrapobie la hermosa realidad—,peronuncace-
diendo a bajas preocupaciones, llegar hasta desnudar; lo desr 
nudo para hablar a los sentidos. i 

El talento de Pueyired6n era digno de mejor empleo, y 
d,elante de las obras a que me refiero, he creido asistii a la 
abdicaci6n de una inteligencia. 

Pueyned6n ejecut6 tambien una serie de retratos de me-
rito; en el Club del Progreso existen dos: "El geneial Belgrano" 
y."El general Alvear", pintados al 61eo. Hizo muchos paisajes, 
algunos cuadros de costumbres: "Lavanderas en el bafb de 
BeIgiano" (Museo Nacional de Bellas Artes); un, "Autorre-
trato" con la paleta en la mano, delante del caballete, etc. 
; Pueyned6n ide6 ademas, los planos paia un parque en el 
Paseo de Julio, que deben hallarse en el archivo de la Muni-
cipalidad, y construy6el puente de Barracas. 

Falleci6 en Buenos Aiies, en 1871. 

o 9 e 

ENRIQUE SHERIDAN 

Este joven paisajista, descendiente de ingleses, tuvo una 
vida efimera, pues, muri6 a los veinticinco anos. 

Sheridan pintaba tan facilmente al 61eo como a la acua-
rela; el geneial Mitie poseia una y el doctor Alston varias 
obras que atestiguaban su talento. 

Consideio la mejor de eUas un pequefio paisaje aI <51eo: 
"Montevideo, desde el arroyo Seco", un grupo de pitas en 
primer plano, cuya silueta variada, ayudada por elverde azu-
lado de las carnosas pencas, se acusa vigoiosamente sobre el 
mar luminoso; a lo lejos, Montevideo, mordiendo el cielo azul 
con el contomo brusco de sus edificios. A la ejecuci6n artisr 
tica que se advierfr=* en este cuadro, Sheiidan ha sabido agregar 
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la verdad panoramica, envolviendola en un sentimiento de 
poesia indefinible. 

Desgraciadamente las obras mas importantes de este ar-
tista, eritre las cuales alguna de dimensi6n hist6rica repre-
sentarido costumbres nacionales, han salido de la RepubUca 
para nunca mas volver. Con todo, existen aun en Buenos Aires, 
varios paisajes de Sheridan, que seria de desear fueran con-
servados. 

Este artista, asociado con PaUiere, hizo cuadros en colabo-
raci6n: Sheridan tenia a su cargo el paisaje, y PalUeie las fi-
guras; complementando asi sus respectivos talentos, ejecutaron 
hermosas obras que fueron firmadas por ambos. 

Hace como doce anos, se rif6 en la Bolsa de Comercio, 
un bello paisaje de Sheiidan, cuya vegetaci6n lujuriosa hacia 
presumir que hubiera sido pintado en la selva Misionera; ga-
nado por un corredor ingles, sigui6 viaje para Londres. 

El malogrado Sheridan muri6 en Buenos Aires hacia el 
afio l863; su talento Ueno de piomesas, se extingui6 en el 
umbral de la vida, y sus despojos moitales yacen en el cemen-
teiio de Disidentes. 

o o o 

FERNANDO GARCL^ DEL MOLINO 
IGNACIO BAZ 

Fernando Garcia del Molino, llamado el sordo Garcfa, c 
Ignacio Baz, se dedicaron al retrato: Garcia en Buenos Aires 
y Baz en Tucuman, su ciudad natal, y en Chile, durante la 
emigraci6n. 

i -, * <* O 

De Ignacio Baz (1826 t 1887), se conserva en el Museo 
Nacional de Bellas Artes una vasta e interesante coIecci6n de 
fetratos al lapiz, que abarca desde la efigie de los pr6ceres, la 
mascaradelos caudillos, hasta la facha patibularia de los mas 
siniestros caudiUejos. 
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-Algunos de estos dibujosson simplescopias deotros re-
tratos de Charles H.PeUegririi;perOihay'ehtreeUos, excelen-
tesoriginaIes y varias rhiriiaturas de'familiaque demuestran 
notablescondiciones-deejecuci6n. ^- '---- ' 

i ' - . ' ' ; l ' 

FRANCISCO CAFFERATA 
LUCIO CORREA MORALES 

Francisco Cafferata y Lucio Correa Morales, fueron los 
primeros compatriotas que se dedicaron a la escultura; amBos 
estudiaron en Florencia. 

Cafferata ejecut6 "E1 esclavo", bronce que se halla en 
los jaidines de Palermo; la estatua del '̂ Almirante Brown", en 
Adroguejla del "General Belgrano", enTucuman; la de "Ma-
riano Moreno" (en eI Museo Nacional de Bellas Artes) y la 
de "Beinardino Rivadavia"; dos figuras tombales, "La medi-
taci6n" y "E1 dolor" (Museo Nacional de"Bellas.-Artes) y los 
bustos caracteiisticos de "La mulata" y "E1 mulato", que se 
encuentran tambien en el Museo, j'unto con otras obias del 
aitista. 

Cafferata iegres6 de Europa, hacia 1880, es decir, treinta 
anos antes de la fiebie conmemorativa, en el marmol y en el 
bronce, que la celebraci6n del centenario ha difundido entre 
los argentinos; la falta de previsi6n que ha caiacterizado siem-
pre a nuestros compatriotas, y el horror de la solidaridad en 
los actos de gobierno, que depende en parte de la breve dura-
ci6n de ciertos cargos publicos, y en la otra y principal, de la 
vanidad pueril de creer que cada nombramiento ocasional, es 
una tardia consagraci6n de meritos excepci6nales —que indu-
cen al novel y novicio titular del cargo a considerarse iniciador 
en la materia—, fue dejando siempre para mas tarde la con-
memoraci6n de nuestras glorias por medio de la estatuaria 
monumental, asi c6mo la erecci6n de edificios publicos y todas 
aquellas cosas que requiereri reflexi6ri,i' continuidad en el es-
fuez'o y solidaridad administrativa. '-
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-'i'- , En> ese lapso malbaratado, la Naci6n Argentina hubiera 
.podidpJfprjar en^el yunque del trabajo, el grupo de escultores 
:que>jayer,jen;.Yisperas;del centenarlo, ha tenidoquepedir 
prestado a todaslas razas y que aceptar a plazo angustioso, 

'i en detrimento delalabor nacional, de la conciencia argentina 
y5devla seriedad<hist6rica. 

"."'' El ""escultor Cafferata luch6 con la indifeiencia de sus 
^ compatriotas, como todo el grupo de precursores que estoy 
"' historiando, hastaque, desalentado un dia, apel6 al suicidio, 
' cortando asi, bruscamente^ unmalentendido con su epoca. 

' .r.: ;.-,i , # # * 
' ih , :-. .' 

Su emulo Correa Morales, de contextura mas recia, atra-
"ves6 1as mismas penuriasy consigui6 ganar mejores tiempos 
' al'abrigo de un empleo municipal. 
' ' ' Este escultor ha realizado algunos monumentos publicos, 

como la estatua del doctor Pirovano, la de Falucho, la de 
Santa Maiia de Oro y. la de Tejedor; en su obra se destaca 
el hermoso bronce "Abel muerto", queobtuvo medalla depla-

' ta en;la Exposici6n Internacional de Saint-Louis, y se encuen-
tra en el Museo Nacional de Bellas Aites; el grupo en marmol 
"La cautiva", en el Paseo de Julio, pertenece al mismo artista. 

i * o * 
; [ < -; 

GRACIANO MENDILAHARZU 

El drama de que fue victima Francisco Cafferata, sc re-
piteppcos aflos despues conGraciano Mendilaharzu (I857-
1893), con la circunstancia agravante, de que el simpatico 
aitista pierde la raz6n,; es,iecluido en un manicomio y alli 
concluye con su yida., ., , . ,; 

Guando Mendilaharzu tuvo el segundoataque que debia 
llevarlo al sepulcro,rnand6 11amarasuintimo amigo CarIos 
.Vega Belgranp "para quelo acompanara hasta el manicomio", 
y, en el momento de subir al coche, como s i lo asaltara el 
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presentimiento de su pr6ximo i'in, escribi6 febrilmente en su 
librito de apuntes: "Mi queiido Schiaffino: Usted queda en-
cargado de> la exposici6n de mis obras. Suyo afectisimo G. 
Mendilaharzu". 

A1 recibir este mensaje inesperado —puesto quenunca 
habiamos hablado de semejante exposici6n—, lo atribui sim-
plemente a una ocurrencia del momento; peio, cuando algunps 
dias despues, el pobre artista moria violentamente, aquellas 
palabras trazadas con lapiz, adquirieron de pronto el sentido 
grave de una clausuk testamentaria. ! ! *..i 

Liutil es decir que cumpli su ultima voluntad: reuni no-
venta y siete lienzos y estudios esparcidos por la Republica, 
y el 26 de septiembre de 1894, inauguramos en los salones 
del Ateneo, sobre la plaza de Mayo, la exposici6n p6stuma de 
sus obras. 

La memoria del artista sali6 engrandecida de aquella te-
mible prueba. 

La obra de Mendilaharzu es desigual; este hecho obedece 
a mas de una causa aparente; a la lucha por la vida en cierta 
epoca de su permanencia en Europa, y a la lucha con el 
medio, despues de su regreso a Buenos Aires; en realidad 
responde a una sola causa: a la intranquilidad de espiritu; a 
la obligaci6n de vender para vlvir y a la falta de elementos 
para producii, agravada aqui por el menospiecio de su obra, 
por la rarefacci6n de la atm6sfera, no s61o artastica, sinotam-
bien intelectual. Despues de catorce arlos de vida parisiense, 
es decir, ultraeuropea, transcuriida en un medio de los mas 
iefinados, en la intimidad de espiiitus selectos como los de 
Geivex y Kroyer (el maestro dinamarques, autor de su retrato), 
dotado de condiciones ffsicas y morales que obligaban la sim-
patia de cuantos lo conocian, convirtiendolo en el camarada 
mimado de todos los circulos, vuelve lleno de ilusiones al seno 
de sus compatriotas, creyendo confiadamente que aquelcarino 
almacenado en su alma, hallaiia por doquier el eco acostum-
biado de una simpatia aun mas cordial entre los suyos. -

Su decepci6n no tuvo limites: el discipulo de Bonnat,el 
trabajador incansable, que sabia conquistar un puesto en todos 
los salones por los meritos de su pintura, cosech6 al Uegai:, la 

83 



indiferencia y la burla; sus naturalezas mueitas, que revelan 
un temperamento de pintor y la tecnica de un maestro, le 
fueron discutidas; esas mismas que habfan merecido de Voll6n, 
un vibrante elogio. 

.<!.:^jQuien nos dira lo que esta lucha obscura, debatiendose 
-en elvacio con el silencio que ignora y la palabra que hiere, 
,influy6 para extinguir en el fondo de su ceiebro, el fulgor de 
.su hermosa intettgehcia? 

. Pe rononos detengamos en cosas tiistes, irremediables, de 
lasque todos y nadie somos responsables, nacidas de un mal-
entendido quedesgraciadamente no se aclarara tan pronto. 

.Examinemos su obra. 
;: "La Magdalena" es un soberbio trozo de pintura ejecu-

tadoconciencia consumada. No es la figuia inefable de la 
pecadoia regenerada por la gracia, sino la pecadoia comuh en 
cuyafaz hastiada, se disefla el pliegue reveladorde precoces 
hartuias. El realista existente en Mendilahaizu, se olvida pron-
tode l tema propuesto, y su pincel analista cvoca el alma del 
modelo, desentranaapetitos en consonancia con la fisonomia 
-observada. i, 
i/, Esta figuia es un pretexto para destacar el maifil de las 
carnes sobre un fondo obscuro, para evocar el lustre sedos6 

;detuna cabellera y disponer fastuosamente el priegue de un 
,manto. Es tela digna de aplauso, que defendera la merrioria 
del-pintor. 

-.: "La meditaci6n*, de una factura y preocupaci6n analogas, 
ampresiona poderosamente, a pesar del error visible en las 
propdrciones; las manos son bellas, singularmente expresivas, 
y los accesorios, como siernpre, notables. 
;;: "La vuelta al hogar" (que Mendilaharzu titula en un cio-
quis "Le retour au village"), es plausiblemente la obra princi-
pal del artista; ha sido amorosamente compuesta, meditada, 
'calculada en todos sus detalles para pioducir la mayor suma 
de impresi6n posible, sin exagerar los efectos. Es un cuadro 
primorosamente ejecutado, que lIamaria la atenci6n de cual-
quiera,si elasunto fuera agradable en vez de triste, elegante 
,mdS:bien quenist ico, y amanerado en lugar de simple; las 
.condiciones de la obra, sus rclevantes meritos, pasan inadver-
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tidos, poique en estaescena intima d e l a vlda sencilla, sor-
prendida sobie lo vivo, y desenvueIta e n s u d o l o r contenido, 
casi apacible, con una sobriedad d ignadelosac tores , el arte 
sedisimula y el esfuerzo desaparece, cumphendoasi las ma-
yores exigencias de la obra d e a f t e ensu-acepci6n mas'lata. 

Eldiamadesarrol lado es deca iac te r doble: un obrero, 
medianamente acomodado, herrero probablemente, acaba de 
morir en la modesta alcoba, rodeadode los suyos: la mujer, 
el hijo y el hermano, sumidos en un dolor singestos; en tal 
momento el autbr introduce un elemento nuevo en la persona 
de la hija, destinado a complicar'el drama: la rec ien venida, 
aparece en traje deviaje, con unvestido casi elegante, que 
contrasta singularmente con la pobreza de la famiUa; sin duda 
baja en ese instante del tren y Uega tardepara alcanzar a s u 
padre;Ia madre la siente entrar, la sabe alli, a sus espaldas, 
pero ho corre a su encuentio, ni siquiera se vuelve; sl es 
cierto que aquella desventurada tan bien puesta ha sido alguna 
vez hija suya, hoy ya no la reconoce; nada hay de 'comun 
entre ellas, sino el pasado que llora. 

Empero, el perd6n despunta en el gesto de un hermano 
cuyos brazos se abren para recibirla: la pobre muchacha cae 
sollozando en ellos con ihmenso abandono.< 

Mendilaharzu ha puesto toda su alma en este cuadro y 
el resultado responde al esfuerzo desplegado: la figura de la 
madre es tan sobria, se destaca tan serena sobre el resplandor 
de una luz oculta por su cuerpo, que trae a la mente el re-
cuerdo de Millet, cuyas figuras soUan ser grandiosas dentro de 
lo simple. 

"La cabeza del Bautista" responde al concepto clasico y 
esta tratada con absoluta maestria: dentto del obligado efec-
tismo dramatico, por acumulaci6n de sombras, es visible la 
preocupaci6n realista en la carneamora taday tumefacta. 

i"La laveuse de vaisselle" es un cuadrito de composici6n 
artistica, de una entonaci6n muy justa, y en el queson dignos 
deencomio aIgunos accesorios que yacen en el suelo: una 
marmita, la cacerola de barro tiznada al fuego, uha pila de 
platos, muestran la observaci6n espiritualmente exacta, la fac-
turaexquisita pr6pia de aquellos holandeses que permanecen 
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hasta hoy los maestros del genero, los amables y paciehtes 
triunfadores de la aKareiia domestica. 

"El retrato del poeta Gervasio Mendez", es de una evo-
caci6nintelectualUena deanimaci6n, dentro de una nota mo-
dernista, de las mas personales:lo creemos destinado a ser, an-
dando el tiempo, un documento interesante por mas de un 
concepto. 

"La muerte de Pizarro" denota la fiialdad de las recons-
truceioneshist6ricas ejecutadas sin convicci6n y por lo tanto, 
sin el entusiasmo necesario: la figura del morlbundo es buena; 
el piso, la rampa de Ia escalera; pero los soldados son meros 
figurantes, coiistas de pura fantasia. Este ha sido el unico 
ensayo ejecutado por Mendilaharzu en el g6nero hist6rico, 
para e lcua l no parece haber tenido mayor disposici6n, ni si-
quiera empefio. Su temperamento, francamente realista, debia 
ver en la pintura hist6rica el insanable vicio de que adolece, 
la mascarada apenas disimulada, cuyo mejor muestrario es la 
6pera Hrica. 

Las cinco naturalezasmuertas que atraian la vista en la 
exposici6n, por el vigor de los resultados y el dominio abso-
luto de la factura, recrean los ojos en el concierto de sus 
tonos a veces sordos, robustos y tranquilos, como en las ya 
famosas "Cebollas", cuya armonla recuerda una sonata de vio-
loncelo; enot ra te lade tonos alegres y variados, la reuni6n de 
legumbres toma un aire de fiesta; la gama de rojosalteina con 
los violetas en un trozo de carne cittda, de la que tiene el 
peso y la contextura, esmaltada de pronto por el nacar azulado 
y lustroso de algun tend6n; un choclo vecino da la nota tierna 
de los tpnosmoribundos, desvaidos, con el blanco mantecoso 
del menudo jgrano, las sedosas barbas esparcidas y el fresco 
verdor de sus anchas hojas puntiagudas; la zanahoria trae con-
sigo elfastqtranquilo d e u n a purpura nativa,bien Uevada, y 
masaUa,un grupodeceboUas escalona modestamente su re-
dondezcruj ienteyolorpsa. : 

Los elementos que constituyen estas pinturas no pueden 
ser mas simples,ys61o el talento del pintor ha podido hacerlos 
tan;interesantes. r 
, El/retrato al lap izde lgenera l Mitre, del que se han he-
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cho reproduccioncs litograficas, es un trauajo uc uwu. ^um ^ 
nura, amorosamente concluido. 

Se5alemos, entre otros lienzos de importancia, el granre-
tiato de Adolfo Alsina, donado por el autor a la provincia de 
Buenos Aiies, que subvencion6 sus estudios en Europa; las 
viejas paisanas bretonas; ocho cartones al pastel de las figuras 
aleg6ricas que decoran el plaf6n del hemiciclo destinado a las 
sesiones de Ia Camara de Diputados, en La 'Plata; dos pinturas 
al aire libre; un muchacho recostado en la pradera y otr6 sen-
tado guardando chanchos. 

El Museo Nacional de BellasArtes posee "Lavuelta al 
hogar", "El retrato de Gervasio Mendez", "La cabeza delBau-
tista", "Las bananas" y dos estudios al pastel. 

e o o 

ANGEL DELLA VALLE ; 
i 

Hijo de un constructor italiano, que realiz6 en Buenos 
Aires regular fortuna, Angel della Valle (1852-1903) estudi6 
pintuia en Florencia, durante ocho anos, por cuenta de los 
suyos. Hacia 1883, regres6 de Europa y se dedic6 al retrato y 
a la ensenanza, a la que permaneci6 fiel por espacio de 
veinte anos. 

Malgrado su aspecto fisico, marcadamente extranjero, de
lla Valle era hondamente ciiollo en sus gustos ymaneras.Bieh 
pronto, sus tendencias lo Uevaron a frecuentar el paisano ar-
gentlno, y se convirti6 sin esfuerzo en el pintor de costumbres 
nacionales, cuyas obras mds caracteristicas son: "La vuelta del 
mal6n", "La corrida de sortija", "Incendio en la pampa", "El 
aparte", etc. 

Individuahnente tenla alma de nino que habitaba la ruda 
envoltura de un atleta. Era bueno, de una bondad inagotable; 
eraleal,como la lealtad misma. He sido sucompafiero-y'su 
colega; puedo afixmar que ignoraba los celos y las alarmas 'del 
amor propio inquietp. Nunca me he asomado sobre^elagua 
clara de sus ojos grises, sin haber sentido la calmanteinfluen-
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^ - u^ ^uu. iuuiuc puia. ae ie iiecuentaba como un sitio de 
reposo, al abrigo de cualquier sorpresa. Pocos son los hombres 
quemerezcan semejante juicio. 

Los estudiantes buscaban la vecindad de su benefica som-
b r a y se apoyaban confiados en el aspero tronco del arbol 
protector. La ensenanza, a la que habia concluido por dedicar 
toda su vida, se habia convertido para el, en una segunda 
naturaleza. 

La muerte lo sorprendi6 mientias daba su lecci6n noctur-
na en la Academia de Bellas Aites, como si, compasiva, hu-' 
biera querido voltearlo integral y bruscamente en el teatro de 
sus afanes; y tengo para mi que, consultado, habiia aceptado 
ese desenlace, si la bondad de su alma hubiese querido con-
sentir en que una brutal sorpresa rompiera la armoniosa curva 
de su existencia entera. 

Terria como pintor una factura espontanea, peifectamente 
adecuada a la expresi6n del movimiento, cuya persecusi6n le 
preocupaba siempie en sus composiciones camperas. 

"La vuelta del maI6n", malgrado exageraciones romanti-
cas,que son vicios de escuela, quedara como una pagina dra-
matica del pasado argentino, cuando el ind6mito pampa, due-
fio del suelo ciiollo, reivindicaba gallardamente derechos mi-
lenarios de dominio. 

Angel della Valle ha evocado al indio con fratemal sim-
patia, pero, demasiado realista por temperamento, no Ea sa-
bido conservar a su altiva silueta la fiereza heroica de una 
existencia n6mada, jamas subyugada. 

* o o 

AUGUSTO BALLERINI 

Naci6 revestido de inmejorables dones; su juventud fue 
hermosa, su alma bella, su ceiebro privilegiado. La intensa 
simpatia emanada de su ser, tuvo la rara virtud de interesar 
en torno suyo a cuantos lo conocian. (1S57 t 1902). 

A la edad de diez y ocho afios pudo realizar su primer 
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viaje a Europa, en calidad de secretario de un caballero cat6-
]ico, presidente del grupo de peregrinos que Uevaba a Le6n 
XIII, el 6bolo de San Pedro. Con tal motivo tuvo acceso 
hasta el Papa, y la relaci6n que hacia Ballerini muchos afios 
despu6s, de losincidentes de aquellaaudiencia, provocaba —a 
pesar del respeto del creyente, que no lo abandonaba—, una 
impresi6n c6mica inesistible. Entonces, Ballerini era un efebo, 
dotado de la mas simpatica fisonomia, ycuando el sutil pon-
tffice tuvo ante si, aqueUa comisi6n de honestos feligreses, 
presidida por un insignificante hombre de fortuna, que en ma-
teria de espiiitu era pobre de solemnidad, sonri6 aun mas que 
de costumbie, y poniendo la mano sobre el hombro del joven 
BalIeiini, le hizo el honor magnifico de apoyai su augusta 
fragilidad como en un baculo, en aquel muchacho de ojos 
despiertos, que se destacaba de los otros por su inteligente 
gracia; y mientras alentaba al orador grotesco, con su jnsi-
nuante: "avanti, coraggio . . ." , no apartaba los ojos del niiio, 
como del unico espectaculo que no fuera indigno de su inves-
tidura. 

BaUeiini amaba rememoiar este episodio de su infancia: 
y lo nairaba con tal frescura y eficacia que la escena adquiiia 
finisimo reHeve. 

VoIvi6 despues a Roma, para realizar sus estudios de' 
pintura; la iniciativa privada y la del gobiemo de la provincia 
de Buenos Aires, piotegieron sus estudios y le permitieron de-
sarrollar sus aptitudes nativas en las escuelasde Italia.: 

De aqueUa dulce permanencia bajo un cielo s inpu-
bes, conserv6 siempre el reflejo azul alld en el fondodelos 
ojos leales. Durante algunos anos de ausencia, tianscurridos 
en el estudio, cada envio suyo constituia un nuevo triunfo; 
hasta que la persistencia del aplauso, cans6el fervordelpu-
bUco y aguz6 los dientes de la envidia. La maledicencia;con-
sigui6 cebarse en la reputaci6n del artista. Yano le,bastaroh 
sus dotes exc'epcionales para hacer aplaudir sin reservas-la 
obia de sus vigilias; [tuvo que emplearlas todas:en defenderse 
y en sincerarse! De alli, datan las amarguras. Uncolecci6hista 
sinciiterio propio, el senor J.P.G., enviabaalacasadeiremaf 
tes una preciosa acuarela suya "a. fin de librarsede:eUa"Jj b<;b 
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pfc.VoIvia de Europa con la ambici6n vaHente de la pintura 
i mural y dedicaba sus desvelos al arte decorativo; nunca como 

entonces necesitaba ser alentado; produjo sus grandes Henzos 
simb6Ucos: "La sombra de San Martin" y "Apoteosis de Maria-
noVMoreno'V que fueron recibidos con la mas dura indife-
rehcia. 

Los anos erueles se sucedieron; el martirio grab6 la hue-
-.lla del dolor en su rostro paHdo. 

La producci6n, reatizada penosamente en un medio hos-
til, se resentia,y el aitista, acosado por lanecesidad y el 
rhenosprecio,sedebati6 luchando a brazo partido con la deca-
dencia. Cualquier otro hubiera sucumbido. BaUerini reaccion6, 
evolucionando dentro de su aite hacia el paisaje; una expe-
dici6n cientifica al territorio de Misiones fue el pretexto. 

Cuando de nuevo toin6 a haUarse en el seno de la natu-
ialeza, en intimo contacto con la madie tieiTa, algo de la 
savia desbordante en la vegetaci6n misionera dilat6 sus venas, 
y el pintor, rejuvenecido y rescatado, volc6 sobie el papel la 
obseivaci6n vertiginosa y la sensaci6n exquisita de la hora. 

En eseviaje,atraves del gran rio argentino, que tuvo 
por teimino el maiavilloso salto del Iguazu —cuya caida de 
agua semeja una cortina tiemula, tejida con luz de luna—, 
naci6 en el alma de BaUerini el amor a los paisajes de la 
tierra, al mismo tiempo que el paisajista adquiria con la 
madurez y el ejercicio inusitada destreza. 

Poco tiempo despues, la iegi6n del Tandil despertaba su 
atenci6n, cautivandolo con su ambiente didfano y la rubia 
cristalizaci6n de sus sierras, gemelas de aqueUas que se alzan 
detras de la Monna Lisa en el Uenzo de Leonardo. 

Cada incursi6n al seno de la patria senalaba paulatina-
mente un progreso en los medios de expresi6n del artista, 
hasta que en 1902, lassierras de C6rdoba con su magicabe-
Ueza, lo reanimaron completamente,' sacudieron su ser y exci-
taron hasta el paroxismo, las cuerdas tendidas y sonoras de 
sushervi6sivibrantes. ' '> '-

Pude v e r l o e n l a o b r a y admirar de cerca la energia,la 
precisi6n ylainspiraci6nfecundade quehizo gala en la sole-
dad dela sierra;lasanta emulaci6n y u n secretoaviso quiza, 
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de que sus dfas estaban..contados, hicier6n brotar de sus la-
bios el canto del cisne,'cuyas modulaciones armoniosas con-
tribuiran a hacer mas ttiste el definitivo silencio. 

La clemencia de las cosas ampar6 sus ultimos dias; hubo 
una tregua equivalente a un poco de justicia; y esos meses 
transcurridos bajo el cielo de C6rdoba, al calor de afecciones 
generosas, actuaron sobre el como un rocio fecundante que 
hizo florecer simuItaneamente la mente y el coraz6n, ese po-
bre coraz6n tan sufrido, que acab6 por romperse a fueiza de 
estar gastado. 

Se hizo en torno suyo, un poco de bondad, porque al fin 
hubo justicia. 

La exposici6n de sus ultimas obias, que le sobrevivi6 
pues el artista muri6 antes de su cierre, fue un exito tan mere-
cido como lisonjero, y dio lugara que el ministro de Instruc-
cion Publica, doctoi Juan Ram6n Fernandez, iniciara con Ba-
llerini un acto de ieparaci6n, que fue un acto de buen gobier-
no, pues demostr6 que la producci6n aitistica merecia ser 
estimulada a la par de un producto del suelo, y eso resultaba 
enorme si consideramos que ayer no mas, su mismautilidad 
eradiscutida. 

Los fundadoies del aite nacional argentino, parecen des-
tinados a una existencia breve y accidentada, que hace mas 
meritoria la lucha por la civilizaci6n en que estan empefiados. 

BaUerini no se content6 con predicar con el ejemplo; la 
educaci6n ajena fue una de sus preocupaciones, y sus disci-
pulos y la suerte de los aitistas pensionados en Europa, desti-
nados a sucederle, le inspiraban los mas soUcitos cuidados. 

Durante un peiiodo de su vida, fue colaborador artistico 
de "La Naci6n", y en las paginas de este gian diario, dej6 la 
hueUa de su talento en numerosos ietratos improvisadosa la 
pluma, y en dibujos trazados con tan segura elegancia, que 
pafecen nerviosos arafiazos en pleno cobre. 

Entre sus obras mas sentidas se cuentan: "La hermana 
de caridad", "El coro de I Fiaii" y 'Tanorama de Ascochinga" 
(en el Museo Nacional de Bellas Artes), y multiples acua-
relas ejecutadas en Roma y en la Argentina, con habiUdad pro-
digiosa. 
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REYNALDO GIUDICI 

Su labor pict6rica comienza aIrededor de 1880. 
'-. 'Cuando Uegue a Venecia en 1884, para iniciar estudios 

artisticos, Giudici se hallaba en plena producci6n; recuerdo 
que lo halle instalado en un jardin selvatico, lo que constituia 
un verdadero lujo en la ciudad lacustre. De entonces, data su 
cuadro principal: "La comida de los pobres en Venecia", que 
fue adquirido por el Ministerio de Instmcci6n Publica, premia-
do con medalla de oro en la Exposici6n Internacional de Saint 
Louis (Estados Unidos), y que pertenece al Museo Nacional 
de Bellas Artes desde su fundaci6n. 

Giudici se ha dedicado casi exclusivamente a la pintuia 
de genero, y ha ejecutado algunos paisajes en la Siena de 
C6rdoba; ha hecho tambi&i alguna incursi6n de caracter na
cional, en la pintuia de historia. 

Como della Valle y Ballerini, ha dedicado laigos anos a 
la ensefianza, y recogido de su contiacci6n, provechos mate-
riales de importancia. 

Una de sus obras, se encuentra en el Museo Modeino de 
Turin, otra en el Castel Sforzesco, en Milan, y otra en el Mu-
seode Saint Louis (Estados Unidos). 

;l 

4 O O 

JULIO FERNANDEZ VILLANUEVA 

'Este joven pintor militar, m6dico de piofesi6n, fue un 
autodidacta, pues, una breve excursi6n a Europa, en donde 
tom6 algunas lecciones con Detaille, no puede considerarse 
verdadero aprendizaje. 

Durante el rapido curso de su existencia, pint6 "L"a ba-
. taUa de Maipu", y dej6 inconcluso "El combate de San Lo-

renzo". 
., -,Si juzgaramos al aitista por sus dos primeras y unicas 

> producciones -pues, una mueite honrosa en el campo de ba-
taUa, mientras asistia abnegadamente a los heridos en la Re-
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voluci6n del Parque, tronch6 su brillante car re ra- , habria 
que decir que no hay personalidad, o que todavia no empe-
zaba a manifestarse. La composici6n es animada y correcta, 
pero inspirada directamente en Meissonier; la coloraci6n, de-
masiadosombria 

FemancTezi ViUanueva tenia evidentemente talento artis-
tico; pero cabe preguntar si reahnente hubiera producido 
obras militares importantes, dado que la pintura, como aite de 

'observaci6n, requiere el espectaculo directo para impresionar 
al artista, y desde la guerra giande del Paraguay, en donde 
no se encontr6 mas pintor que el modesto aficionado Candido 
L6pez, para ilustrar sin eficacia la heroica gesta, la vida argen-
tina se ha desttzado en paz y bonanza con todos los vecinos, 
sin dar lugar a que nuestros artistas hayan vivido las pcri-
pecias de la lucha armada. ' 

En tales condiciones, la producci6n militar argentina, o 
debe ser nula, o sera un reflejo libresco de los pintores mili
tares franceses, alemanes, ingleses, rusos o riorteamericanos. 
Laconclusi6n se impone: la Argentina tendra pint6res mili
tares interesantes, es decir, personales, cuando nuestros ar
tistas hayan sido fogueados en la tierra y eh el mai. ^Cabe 
lamentarlo? 

o a o 

SEVERO RODRIGUEZ ETCHART 

Estudi6 en Paris y fue discipulo de Carolus Duian y 
deBougue reau (1865 t l903 ) . 

Este distinguido pintor, cuya desaparici6n temprana fue 
una peidida para la naciente "Escuela Argentina", descoll6 
en diversos generos: en el retrato, en el desnudo, en la pintura 
de genero, y en la naturaleza muerta. 

Expuso en el Sal6n de Paris y en las exposici6nes de Lon-
dres, con mucha frecuencia, pues, fue un trabajador infati-
gable, hasta que una cniel enfermedad lo llev6 al sepulcio. 

Rodrfguez Etchart amaba la juventud y la belleza, y 
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estos peisonajes fueron casi siempre los protagonistas de sus 
obras. Entre las piincipales, se cuentan "Salome" y "El har6m". 

El Museo Nacional de Bellas Artes posee una hermosa 
naturaleza muerta, amorosamente estudiada, aniloga en efi-
cacia artistica a las que hicieron la fama de Mendilaharzu o 
de Vollon. 

Cuenta tambien, entre sus colecciones, un pequeno "Re-
trato" de la madre del artista, que mereci6 medalla de oro 
en la Exposici6n Nacional de 1898, y bastaria para consagrarlo 
retratista, 

Individualmente fue un cabaUlero, intettgente y simpatico, 
siempre dispuesto a trabajar con entusiasmo por la buena 
causa. 

Elcarino de los suyos, que lo amaban entranablemente, 
ha reunido sus principales cuadros, que se hallaban disemi-
nados en Londres y en la Republica, con el piadoso fin de 
honrar su memoria. 

. Breves fueron los arlos de su carrera artistica, breves pero 
envidiables. Y cuando el espectador de su obia la contempla 
tan numerosa, no creera que quien la hizo, baj6 a la tumba 
en la plenitud de la vida. 

Acaso un rec6ndito presentimiento de que sus dias esta-
ban contados, le indujo a fijar en el Henzo en foima impere-
cedera lo mejor de su sueno; y en este sentido —el unico real 
ante la conciencia del artista—, Rodriguez Etchart fue un pre-
ferido de los dioses, porque, ^de que sirve la prolongada exis-
tencia de quienno acaba derealizarse? 

o o * 

EDUARDO SIVORI 

S61o a la edad de treinta. y seis anos (habia nacido en 
1847), cuando la generaKdad de los hombres ha tomado ya el 
ptiegue definitivo de su primera ocupaci6n, Eduardo Sivori 
pudo abandonar el comercio, para el que no habia nacido, y 
emprendi6 viaje a Europa, a fin de entregarse en cuerpo y alma 
a la pintura. 
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iQue fue lo que'indujo al nieto del coronel Crespo —co-
mo antes al hijo del general Pueyrred6n—, a dedicarse al 
cultivo del arte? Por sus venas, conla la misma sangre de 
aquel otro Sivori, violinista eximio, que prolong6 hasta noso-
tros el eco melodioso del violin de Paganini; y un viaje de 
placer, realizado por Eduardo Sivoii algunos afiosantes, a tra-
ves de la Europa, despert6 sin duda los dormidos germenes de 
la vocaci6n artfstica. 

El hecho es, que se instal6 en Paris y frecuent6 la aca-
demia libre de Colarossi, hasta que pudo ingresar en el taller 
de Jean Paul Laurens. -

Primeio, bajo la direcci6n de Collin, y despues con Lau
rens y el paisajista Hannoteau, recorii6 en pocos aiios las eta-
pas del estudiante del bairio Latino y comenz6 a exponer en 
el Sal6n. 

Enrolado en la escuela naturalista de Courbet y de Zola, 
debut6 con un cuadro excesivo: "El levantarde la sirvie^ta", 
que fue tomado por muchos como la pedrada de un "adoles-
cente" en los vidrios de la Academia. ' 

Enseguida expuso "La alondia del suburbio", dentro de 
la misma nota; el cuadro iepiesentaba -pues, fue destxuido 
por eI aitista—, una modesta cantora ambulante cantando en 
una fonda; los obreros de blusa, recostados en las mesas, es-
cuchaban distraidamente entre el humo de laspipas, bebiendo 
el vinillo azul. 

Al afio siguiente present6 otro gran lienzo: "La muerte 
del obreio" y "El viejo soltei6n", un humilde anciano con el 
torso desnudo, cosiendo un bot6n en su propia camisa. 

Todos sus asuntos eran triviales yvoluntariamentedesa-
giadables; parecia mas bien que un artista, un monje trapense 
enemistado con la juventud y l a belleza. -,>j 

Mas adelante, cuando el paisajista Hannoteau lo inici6 en 
los misteiios de la fionda, un rayo de sol penetr6 en el alina 
de Sivori, como por un tragaluz, e ilumin6su paletaantes 
sombria, donde el adusto influjo de Jean Paul Laurens.habia 
diluido tinieblas de calabozo. 

A su regieso a Buenos Aires, eI paisajista fue seducido 
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por la efimera gracia de la llanura bonaerense, que tiene, en 
mateiia de beIleza, el rustico encanto de una campesina ape
nas nubil. < 
' Laprogres i6r ies 16gica; despues de "El levantar d e l a 
sirvienta"y de "Laalondra del suburbio", el pintor estaba pre-
parad6 para apreciar la encantadoia sencillez de la campina 
bonaerense. 

En efecto, sus acuarelas y 61eos de los alrededores de 
Buenos Aires, caracterizan fielmente el ambiente p6rteno". Di-
latados horizontes, planicies apenas modeladas por diversos 
pastizales, pradeias verdegueantes, banados salpicados a la 
distancia por manchas de hacienda dispersa, evocan para no-
-sotros los habitantes del llano, toda la comaica del Plata. 

Sivori ha realizado algunos retratos, entre los cuales des-
cuella el suyo propio (Museo Nacional de Bellas Aites) y el 
de don Carlos Vega Belgrano. 

El Museo Nacional de Bellas Artes posee ademas: "A la 
querencia", "La pampa en Olavaiiia" —que mereci6 medalla 
de oro en la Exposici6n Internacional de Saint Louis; "La pe-
quena rentista" y dos acuarelas: "Banado en Moreno" y "Cha-
cia La Portena". 

Dedicado asiduamente a la ensenanza en su piopio taller 
.y en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde fue vice-
directoi duiante algunos aiios, ha foimado excelentes dLsci-
pulos, y ha contiibuido ampliamente a difundii la culrura 
estetica entre nosotios. 

De las veladas artisticas que tenian lugar en la casa pa-
terna de los heimanos Sivori (pucs, Alejandro fuc tambien 
ap6stolentusiasta de la buena causa), entie el giupo foimado 
por Agu]'ari, AKredo Paiis, Eduardo y Alejandro Sivori, Julio 
Dormal, Carlos Gutierrez y el que esto esciibe, surgi6 hacia 
1873, la idea de fundar la Sociedad Eslimulo de Bellas Artes, 
en cuyo centro funcion6 la segunda escuela de dibujo; ya he-
mos visto que la primera fue la de Manuel Belgrano, setenta 
y tres aiios antes. 

Aquellamodesta escuela, sostenidadurante treinta aflos 
casi por las mismas personas, y la intermitente ayuda del go-
bierno, fue elevada bajo la presidencia del doctor Quintana, 
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por el progresista ministerio del doctorJoaquin V.Gonzalez, 
al rango de Academia Nacionalde BeUasArtes. -

' La vieja Sociedad Estimulo de Bellas Artes, tuvo el honor 
de inaugurar en sus'salones, laprimera exposici6n artistica 
permanente de obras extranjeras y argentinas, en su antiguo 
local de la plaza de Montserrat; y esa exposici6n fue inaugu-
iada por el Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, doctor Vicente G. Quesada. 

t ', 

O O 4 

EMILIO ARTIGUE 

Hijo del antiguo fot6grafo frances, M. Artigue, cuyo taller 
estaba instalado en la plaza de la Victoria, bajo la Recova, a 
la edad de quince afl6s se march6 a Burdeos, con sus padres. 
Hizo sus estudios de dibujo y pintura enlaciudad girondina, 
y al emanciparse de la tutela famiUar, se instal6 enParis, en 
donde ha vivido y producido su obra de aitista, hasta el ano 
anterior,en que;resolvi6 regresar a lapatria. . 

Durante este largo lapso, no olvid6 nunca su coridici6n 
de argentino; habiendoobtenido el primer premio de dibujo, 
en el Liceo de Burdeos, le correspondia una beca municipal 
para perfeccionar sus estudios aitlsticos en' Paik, pero era me-
nester optar por la ciudadania francesa; Emilio Artigue rehus6 
la beca, con tal de cohservar la ciudadania Argentina. 

Durante su permanencia en Paris, expuso asiduamente 
eh el Sal6n, y decor6 a menudo lacubierta del Figaro^5al6n 
con composicionesdec6rativasmuy apreciadas. 

-[' En laExposici6nde Saint Louis(Estad6s Uriidos),a don
de concurri6 con sus colegas de.la secci6riArgentiria, mereci6 
medalla de plata p6r su hermoso cuadro "La 's6nambula", una 
escena de feria parisiense al aire libre, rriuy bien ejecutada. 

Aitigue conoce a fondo casi t6d6s los prpcedimientos ar-
tisticos; la pirituraal 61eo, el teinple, la'acuarela,la minia-
tura, la litogiafia, el grabado al aguafuerte, etc. " 
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ActuaImente es profesor de dibujo y pintura en Ia Aca-
demia Nacional de BeDas Artes. 

El Museo Nacional de Bellas Artes posee de este artista, 
el interesante cuadro "Muchachas bretonas". Naci6 en 1854. 

o e o 

E D U A R D O S C H I A F F I N O 

El autor de estos apuntes hist6ricos, no podtia 
ser excluido de esta enumeiaci6n, y pide disculpa si 
habla de si mismo, aunque sea en estiIo telegrafico.. 

Estudi6 pintura en Venecia y en Paris, pensionado por el 
Ministerio de iistrucci6n PuHica, en 1884, y despues por el 
H. Congreso. Fue discipvdp de Piene Puvis de Chavannes y de 
Raphael ColUn. Expuso en 1889 en el Sal6n y en la Exposici6n 
Universal de Paris, en donde su desnudo "Reposo", obtuvo 
una medaUa de bronce. Colabor6 en "El Diaiio" y en "Sud-
Am6rica". > 

Volvi6 a Buenos Aires en 1891, y organiz6 la Exposici6n 
de Bellas Artes en el 'Palacio Hume; con tal motivo ingres6 
como critico deaiteen.;"La Naci6n", en donde ha seguido 
colaboiando con intennitencias. 

Organiz6 la primera Exposici6n anual del Ateneo y co-
laboi6 en todas las otras; fue director-fundador del Museo Na
cional de BeUasArtes en 1895, bajo la administiaci6n Uriburu-
Bermejo. 

En la administraci6n Roca-Magnasco, siendo presidente dfe 
la Comisi6n Nacional de.Bellas Artes, organiz6 las becas para 
estudios artisticos.en.Europa.Enl904, bajo la presidencia deI 
general Roca, fue designado por el ministro de Relacipnes Ex-
teriores, doctorDrago,en caHdad dedelegado:del gobiemp 
Argentino, para organizarla Exposici6n Nacional de Arte en 
Saint Louis (EstadosUnidps), que fue la primera y hasta ahora 
la tinica exposici6n argentina de Bellas Artes, reaUzada en el 
exteripr. 
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El Comit6dc la Exposici6n le discerni6 unamedaua de 
oro por la instalaci6n de las secciones argentinas'de pintura y 
escultura. A su regreso por Euiopa, ttajo una serie de obras 
antiguas y modernas, para el Museo Nacional de Bellas Artes. 

En 1906, bajo laadministraci6n Figueroa Alcorta-Gorizalez, 
fue enviado a Europa en su calidad de director del Museo 
Nacional de BeUas Artes, para adquirirel Museode Escultura 
Comparada, y numerosos originales antiguos y modeinos' de 
diversas escuelas; estas adquisiciones todavia no se han expues-
to integralmente pof falta de local, y iiguraran ieunidas ahora, 
por piimera vez, en el Pabell6n Argentino. ' ' 

El Museo Nacional de Bellas Artes posee tres de sus obras: 
"Maigot", donada por la sefiora Julia T. del VaUe; el "Retrato 
del general Guemes" y el lienzo "Reposo", adquiridos por los 
ministxos de Iristrucci6n Publica, doctoies Juan Ram6n Fernan-
dez y Fedeiico Pinedo. A1 Museo de Saint Louis, pertenece su 
cuadro "Quimera". > 

En el Sal6n de Paiis de 1909, han figuiado sus telas: "El 
sueflo" y"Pensativa"; y en el actual: "Delante del espejo" y 
"Muchacha vestida de blanco". ' -

En la Academia Nacional de Bellas Artes, dicta un curso 
de pintura. 

ERNESTO DE LA CARCOVA 

Este artista nacido en 1867, estudi6 en Roma,bajo la 
direcci6n de Giacomo Grosso. Volvi6 a Buenos Aires en 1894, 
y tom6 parte en la segunda Exposici6n Anual del Ateneo, 
con su cuadro "Sin pan y sin trabajo", y un gran retrato 
decorativo de *La. sefiora C. deF.", vestida de terciopelo rojo; 

Con un estreno tan importante, de la Carcova conquist6 
un puesto de primera fila entre los principales artistas argen-
tinos, y desde entonces expuso en todos los certamenes que 
tuvieron lugar en Buenos Aires. 
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El Museo Nacional de Bellas Artesadquiri6 su cuadro "Sin 
pan y sin trabajo", y el Ministerio de Instrucci6n Publica com-
pr6 en una exposici6n su pequefio TRetrato de la senorita 
F. C.", muy fino de color. 

. Cuando tuvo lugar la Exposici6n Argentina de BelIas Artes 
en Saint Louis, que se Uev6 a efecto malgrado una tenaz opo-
sici6n, cuya penultima bataUa se libr6 en el Congreso de la 
Naci6n y fue ganada por el senador Figueroa Alcorta, que de-
fendla a los artistas nacionales, el delegado del gobierno Eizo 
una selecci6n de las principales obras argentinas pertenecientes 
al Museo de Bellas Artes, paia basar sobre eUas, el exitb del 
ceitamen. 
< La tentativa era temeraria; si las obras argentinas hubieran 
regresado sin ser ungidas por el jurado internacional de artis-
tas,,lo que bien podia suceder, una lapida de plomo habria 
caido sobre los representantes del aite nacional. Felizmente el 
arte argentino es una realidad y se impuso facilmente al criterio 
extranjero. 

Entre los espectaculos inolvidables que me ha sido dado 
contemplar a trav6s del mundo, ninguno me impresion6 tan 
proi'undamente como el de la Repubtica Argentina en Saint 
Louis, ocupando por la primera vez en su historia, un puesto 
prominente entre las naciones mas cultas de la tierra. Y al 
considerar que ese triunfo no lo debia a la ins61ita iiqueza 
de sus praderas, ni al esplendor del tiigo, sino a la selecci6n de 
la exposici6n artistica, senti en el alma el goce del labrador que 
contempla la tierra de sus mayores, cubierta al fin de doradas 
mieses. 

El' dramatico cuadro de Emesto de la Carcova "Sin pan y 
sin trabajo",tuvo la rara virtud de reunir en Estados Unidos, el 
sufragio de los,inteHgentes y e l d e las multitudes; alli, en la 
tierra de la democracia, donde el jomalero siente el legitimo 
orgullode ser ciudadano d e u n pueblo libre, los Vi desfilar 
penetrados, de religioso respeto, ante el drama social evtffcado 
angustiosamente por el pintor argentino. Un diario yanqui, re-
clamaba la obra "para el club de los obreros o el de los pa-
trones, puesto que en ambos, decia^ estaria igualmente bien". 
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El jurado internacional, compuesto de maestros americanos 
y europeos, discemi6 a de la Carcova, la mas altarecompensa, 
laureandoleaI par de losprimeros artistas. 

Los yanquis son practicos, porque tienen la noci6n de la 
armorda social, junto con la visi6n clara de las necesidades dcl 
hombre; el lente con el que miran la humanidad, no esta empa-
fiado por afiejos prejuicios; y ser piactic6s;significa tambien 
para nosotros utih'zar los hombres que tenemos, segun son sus 
aptitudes, a medida que van apareciendo en el escenario pu-
blico. 

Asi como el ex presidente Roca, hizo un gran intendente 
con el cabalIero don Torcuato de Alvear, el ministro del Inte-
rior, doctor Gonzalez, supo introducir en el Concejo Municipal 
la pieza que faltaba para que funcionara mejbr aquel mecanis-
mo. En poco tiempo, la acci6n de de la Carcova fue alH de-
cisiva. El gobierno del municipio, a quien incumbe de lleno 
la estetica de la caUe, en donde debe luchar a brazo paitido 
con el maI gusto an6nimo de las mayorias, habia descuidado 
bastante la fisonomia de la capital. Todos los intendentes que 
sucedieronal innovador don Toicuato, aspiraban aidiente-
mente a embellecer la meti6poli, peio echaban de menos en 
el seno del Concejo, los colaboradores indispensables, que no 
podian ser otros sino aquellos que hicieron de la estetica la 
ocupaci6n incesante de suvida. 

* 
De la Carcova penso que era menester estlmular a los 

arqultectos y propietarios,para que se preocupaian del aspecto 
exterior de sus construcciones, enhomenaje a la cultura am-
biente, y cre6 el premio municipal al mejor frontispicio, que 
influir4 notablemente en nuestro progreso arquitect6nico. 

Vio, de la Carcova, con" ojo de aitista, la desnudez de 
nuestras plazas, el desenvolvimiento de ciertos rincones del mu
nicipio, que forman el fond6 obligado de riuestro comercio 
diario, y hall6 el ingenioso remedio deembellecer esos sitios 
mediante reproducciones en,bronce, piedra o marmol, de la 
estatuaria universal, sin descuidar el impulsb a la producci6n 
artistica nacional, cuya colaboraci6n sera un 6xito en todos 
sentldos. 
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, Cuando Ia administraci6n Quintana-Gonz&lez reaUz6 al fin 
el pensamiento de. Sarrniento, nacionaHzando la Academia de 
BeUas Artes, el nombiamiento de director recay6 en de la Car-
cova. . ; 

En estos ultirnos afios, con la ductiHdad de espiritu que le 
caracteriza, se dedic6 a la medaUa artfstica, y reattz6 de golpe, 
en tan dificil genero, algunas beUas y expresivas medaflas y 
plaquetas. .. 

El afio pasado, este artista iue designado por el gobierno, 
para ocupar en Europa el cargo de Pationo de los becados ar-
gentinos de BelIas Aites, a fin de fiscaUzar de cerca y de ayudar 
con su experiencia, a los j6venespintores,escultores y arqui-
tectos, que deberan ser mafiana los interpretes del sentimiento 
y de la aspiraci6n nacional. 

O O 9 

EMILIOCARAFFA 

Naci6 en Catarnarca y estudi6 pintuiaen Madiid, con don 
Francisco Pradilla. 

El Museo Nacional de Bellas Artes adquiri6 su hermosa 
acuarela "La bendici6n episcopal", y la exhibi6 en la Exposi-
ci6n de Saint Louis, en donde mereci6 medalla de plata. 

El gobiernode Entre Rios le encomend6 la ejecuci6n de 
un cuadro "El paso del Dlamante por las tiopas del ge'neral 
Urquiza", y el artista desempe56 dignamente su cometido; la 
obra se encuentra en la ciudad del Parana, en la Casa de 
Gobierno. 

Actualmente decorala Catedral de C6rdoba, con vastas 
composiciones de indole religiosa, de las que aun no se conocen 
sinolosbocetos,que anuncian una labor considerable. 

En la ciudad de C6rdoba, donde se ha radicado el artista, 
dirige desde largos aflos una academia privada, que suple a la 
acci6n oficial en la ensefianza del dibujo y la pintura. 

Caraffa ha cultivado el retrato con el mismo exito. 
o e a 
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PIO COLLIVADINO 

Naci6 en Buenos Aires, en 1869, y estudi6 en Roma ,con 
Cesare Mariani. 

Expuso en Venecia su cuadro "La hora de reposo", que 
pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes, y obtavo en la 
Exposici6nde Saint Louis una medaUa de oro. En lamisma 
exposici6n tenfa otras telas de merito, como "El final de re-
yerta", un carabinero cuidando el cadaver de un obrero muerto 
en una tabema, hasta la llegada del juez instructor; de"un 
efecto dramatico, justo y sobrio. 

Otro de sus cuadros, el "Cementerio de aldea", al atardecer, 
esta impregnado de honda melancoKa. 

ColHvadino ha decorado en Montevideo el teatro Solis, yr 
se ha distlnguido como decorador de carteles. 

En Estados Unidos fue tambien premiado con medalIa de 
plata, en su calidad de aguafoitista; y efectivamente ha grabado 
con talento numeiosas aguafueites. 

Actualmente diiige la Academia Nacional de Bellas Artes, 
en cuyo puesto ha sucedido a don Emesto de la Carcova. 

s o * 

AMERICO BONETTI 

Naci6 en Buenos Aires y se dedic6 temprano a la escul-
tura en madera. En el dificil arte de la talla, ilustrado por 
Berruguete, Mardnez Montanes, Alonso Cano y los innumero"s 
flamencos, que hicieron florecer bajo sus dedos de hada y con 
la coIaboraci6n del tiempo, los coros de las catedrales, Bonetti 
seha trazado un reino aparte. 

La escuItura en madera no tiene secretos para el; un lefio 
Tustico, pesado y durisimo, se convierte mediante una hoja 
de acero, en frondosa rama, esponjada y airosa; con unadoquin 
de naranjo, hizo aqueUa magnoUa que parecia reposar s6bre 
sus petalos de marfil antiguo. Urgando la extremidad de un 
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tabl6n, acab6 por convertiilo en una canastilla de mimbre, re-
bosante de cangrejos. 

Cuando labra un tronco de arbol, pareceria un prestidigi-
tador, si Ia lentitud del trabajo no lo asemejara mas bien a 
un termita. 

Uno de los mas austeros escultores de nuestro tiempo, el 
insigne Dampt, d6mador de marfiles y experto en tallas, tra
bajo dura'nte tres anos consecutivos esculpiendo la decoiaci6n 
de un comedor para una gran dama parisiense; es probable 
que siDanipt viviera entie nosotros, careceria de oportunidad, 
comb Bonetti, paia realizar un arte tan exquisito, que requieie 
exquisitos apreciadores. 

En el Museo Nacional de Bellas Artes existen tres marcos 
de talla, encuadrando pinturas de piimitivos, quc son obras de 
Bonetti, y muy pronto, exhibira entie sus objetos preciosos, el 
mas piimoroso e ilusionante manojo de floies. 

e 4 n 

MATEO ALONSO 

Naci6 en Buenos Aires, eh 1873, y fue discipulo de Vall-
mitjana, en Barcelona. 

Lo conocl en 1894, en la segunda Exposici6n anual del 
Ateneo, y desde entonces sigo su evoluci6n; era igualmente 
rubio, de un rubio descolorido, pero muy joven y muy modesto. 
Exponia un "Jesus en la columna", que si dejaba presumir el 
"Cristo delos Andes", no anunciaba la laiga y maliciosa gene-
raci6n de hombrecitos cocidos al fuego de la satira, y de mujer-
citas traviesas, chamuscadas en las homallas del Purgatorio. 

El caso de Alonso, parece invenci6n suya; nacido en una 
santeria —como quien dice, paied por medio con la iglesia—, 
crecido entre imagenes sagradas, familiarizado desde la mas 
tierna edad con la mistica y la simb61ica, viviendo en medio 
de la;ingenua falange surgida de HLeyenda Doiada, mas que 
un^ne6fito, parece un aIquimista que ha instalado su alambi-
que en plena sacristia. 
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AlK, en el circulo reducido que para moveise le dejan 16s 
santos, en aquella tienda de un barrio apartado, frecuentada 
por dcvotos, sacerdotesy preIados, en aquel ambiente saturado 
de incienso y regado de agua .bendita, Alonso, semejantc a un 
taumaturgo poseido del dehriode la gestaci6n amasa continua-
mente el limo de la tierra, y corpoiiza las fantasias que cruzan 
en bandada su mente juvenil. , . , 

La dientela eclesiastica q u e l e ha visto nacer, los bucnos 
monjes exentos de gazmoneria, que saben encarar la vida con 
la serenidad de las almas simples, rien cuerdamente del micro-
cosmos del escultor, que desde Ia altura de su arte, y a tiaves 
de un lente, nos muestra la humanidad mezquina, vanidosa, 
llena de burbujas y verrugas, de fallas fisicas y morales, afa-
nada en tareas insignificantes o ridiculas. 

La ley psicol6gica se ha cumplido aqui, como en todas 
partes; del viejo Alonso, el respetuoso y sencillo modelador 
de imagenes, ha nacido el hijo de su expeiiencia, un buen 
muchacho, dotado de un alma de confesor, muchomas^isto 
que instruido, en quien la perspicacia suple por adivinaci6n, 
a la ciencia de la vida, necesariamenteausente. 

Los que miran supeificialmente su obra, lellaman carica-
rurista, atribuyendo a su voluntad la deformaci6n inherente 
a sus peisonajes. Identico error se cometi6 con Daumier, Ga-
varni, Forain, Leandre y tantos otros. Lo monstruoso y lo ri-
diculo es un efecto de ielaci6n, una disonancia oiganica, o 
casual y transitoria, relativanicnte almedio; vive en.nosotros y 
en torno nuestro; sin embargo, no son muchos los espiritus or-
ganizados para descubiirlo y muypocos los que tengan la facul-
tad de aislarloj estos son los satiricos, humoristas y moralistas. 
Mateo Alonso peitenece al numero. 

Es en reahdad, el escultor de costumbres que no se con-
tenta con reproducir el aspecto exterior de las gentes, sino 
que posee el golpe de vista del analista, que al mostrar al 
publico un nuevo sujeto, descubre simultaneamente la tara 
moral que lo deforma; tratandose de un escultor, existe la 
doble facultad de convertir el pedestal enmesa de autopsias, 
y si se observa bien, casi todos los pedestales que construye 
Alonso, estan articulados para varios fines. 
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A pesar del exito franco que obtuvo en sus exposiciones 
—yquizapor eUo—, muchos le aconsejaron que cambiara de 
rumbo.Losmismosque lecrelan caricaturista, leincitaban 
aabordarel genero solemne ycampanudo, olvidando queel 
artees un elementosusceptibIe de ser extraido de cualquier 
materia, aun delomas ruin, por la acci6n soberana del artista. 

En el campo del arte, no hay genero chico: el tamano 
se refiere estrictamente a autofes y bloques. 

. Los holandeses y flamencos del siglo XVII, al reflejar con 
bonhbmia genial las costumbres de su tiempp, la vida domes-
tica de la burguesia o del bajo pueblo, crearon un genero 
interesantisimo, que bast6 para alimentar la llama sagiada du-
rante varias generaciones, para satisfacer el gusto de los colec-
cionistas mas rer'inados, parainmortanzar la falange en la que 
campean losde Hoock, Metsu, van Mieris, van Astade, Ter-
borch, Brueghel el Viejo, van Steen, Brauwer, Craesbeeck, 
Teniers y otros, y para causar la desesperaci6n de, infinidad 
deartistas contemporaneos,;,queaspiran a igualar su tecnica 

'consumada, la maestria de su composici6n y el humorismo 
de su observaci6n. 

La frase malhumoiada de Luis XIV ante los paisanos de 
Teniers, ya no es mas que una asendeieada cita literaria; 
en cambio, los originales del artista se muestran con orgullo 
en los museos del orbe, en caUdad de obias imperecederas. 

"jCuantas murallas dignas de mejor suerte, cuantos pe-
destales de plaza publica, cuantas cupulas sopoitan avergon-
zadasinsignestonterias!, mientias que un "tondo" de los deUa 
RobUa, una sortija cinceladapor Cellini, la tapa de una caja 
de rape decoiada por Nattier, el letrero de Gersaint pintado 
por Watteau, el guardapolvo de un reloj de bolsillo repujado 
por Lalique, una flor de Tiffany modelada en copa, son piezas 
de: museo, que se extraen de los muios, caen de los dedos, 
abandonanlasfaltriqueias,se desclavan del frente de las tien-
das,dejanpaiasiempre losbolsiUos delchaleco, o las repisas 
de la salitaja tin deocupar elsitioque merecen en lasgale-
iiasde los magnates y en las del pueblo soberano. ' 

Todos conocen las figuras sueltas y los grupos en tierra 
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cocida, expuestos por Alonso; no se ha olvidado Contoovci-
sia", ese simbolo malicioso de la discusi6n religiosa, en el que 
un fraile cat61ico, fornido de cuerpo y de fe, pulsa con un pas-
tor protestante iguaknente caracterizado, cuya cabeza anglosa-
jona de imaginativo, discurre el medio de equilibrar la fuer-
zareposada einerte de su robusto contrincante: la "Borra-
chera", un mo'derno Sileno caldo en una cuba Hena de mosto, 
serenamente ;dormido, abrazando pateinabnente una.mona; 
"Tempo rub'bjato", un grupo de musicos ambulantes,:hartos 
de armonia disciplinaria, que deciden ultimarse mutuamen-
te y ruedan-en confuso mont6n, apeiiuscados en unracimo 
iiacundo. - k i-.l 

El temperamento de Alonso tiene dos fases: la satirica y 
la sensual. '' ';o" 

Visiblemente el burl6n evocador de brujas y vestigios, 
cuyo espiritu se complace en detallar la angulosidad de sus 
miembros, y en acumular sobre ellos los mas ciueles estigmas, 
el estiago propio de las ruinas, se siente desaimado ante'la 
juventud femenina; la mano del escultor pierde su rudeza, la 
garra se disimula y halla caricias de terciopelo para modelar 
la turgente forma. Empero, por un piodigio tan solo consen-
tido a los artistas de raza —hijos mimados de la expresi6ri—, 
Alonso llega en una de sus paginas: "La sendadelPurgatorio", 
a modelar lo abstracto, y realiza sin esfuerzo una transforma-
ci6n geniaI; esa mujer joven, en la plenitud de la vida, sacu-
didapor la ola del deseo, es una de sus brujas, desnuda, ra-
diante de belleza; camina en el espasmo y los hermosos muslos 
se mueven trabados por la lujuria. 

Se que algun descontento reclamara de la paciencia del 
autoi, un giado mayor de conclusi6n, sin darse cuenta de que 
en ciertos casos -generalmente en todos en los que prima una 
emoci6n cualquiera-, una justa mesura es el mas claro indicip 
de la verdadera inspiraci6n. ''' 

Para que lasugesti6n no pierda nada'de su eficacia, es 
menester que se conserve en flor; la acci6nmoral, lomismo 
que la acci6n fisica, es decir, el movimiento bajo su doble 
aspecto, no se inscribe graficamente con el detalle que inmo-
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-vih'zalos cuerpos yges tos , sino por medio de esbozos ra-
,'pidds, de.un ritmo analogo a lo que buscan expresar. 

Pasemos del amor a la ironla: dejemos a la carne an6nima 
consumirse en la hoguera de la pasi6n y bajemos detras del 

- au t6 r , a Ia b o d e g a d e un restaurante renombrado por sus 
" vlnos; en el silencio del dia y en ausencia de la clientela, el 
viejo tabemero ordena las botellas empolvadas, y de rafo en 

;iato, degusta de alguna cuya etlqueta ha borrado el tiempo, 
el polvo y las telarafias; nuestro hombre tiene el fisico del 
oi'icio, la edad de los grandes vinos; es obeso y jovlal; su ancha 

<fisonomia se dilata expansiva en una mueca de satisfacci6n, 
paladeando un nectar; a sus pies y entre sus piernas vacilantes 
por libaciones visibles, se apilan damajuanas y botellas, que 
forman el pedestal natural de aquella efigie de la sensuaHdad 
comun. 

;:. E s m u y dificil y bastante raio realizar un trasunto tan 
feliz de una clase y de un vicio social con tal sobriedad de 

:medios y una bonhomia espontanea y sostenida sin vacilacio-
.nes;.loque prueba que fluye de manantial. Ante esta obra, en 
isu genero peifecta, se experimenta esa plena satisfacci6n men-
tal que es tan escasa en la practica del trabajo humano, a 
menudo desigual, y al aplaudir a su autor no se nos ocurre 
pedirle quecambie , sino que continue; que siga cultivando 
un g6nero que, aplicado a nuestras costumbies, a nuestros 
hombres y cosas, hara de este artista de talento, el artista 
representativo de una sociedad determinada, es decir, un his-

.toriador de los tiempos presentes, en quien- se concentra y 
repeicute como en un instiumento, la onda multiple com-
.puestadel buUicio caDejero, hecho de aIegiia, de c61era y de 
sutrimiento. 

ElMuseo Nacional de Bellas Artes posee tres esculturas 
.deMateo Alonso: "Bonachera", "Amen", y "El indio moii-
bundo". 

Actualmente ejecuta el monumento a la memoiia de L6-
pez y Planes, y l a figura del poeta parece moverse con natu-
ralidad perfecra. 
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MARTEST A. MALHARRO 

Este pintor naci6 en el Azul (1868), cuyo nombre sfin-
b6Kco pareciera haberle predestinado a cultivar el impresio-
nismo, yefectivamenteoficia ensusa l t a res . v. 

Guando Malhafro, harfo de vegetar en Buenos Aires, tom6 
la energicaresoluci6n de embarcaise para Paris, sin otros me-
dios de subsistencia que la vbluntad"de Uegar", y una piedra 
litografica, que bien pudo s e n d r l e d e lapidamortuoria, ci-
fraba toda su aspuraci6n enadqui r i r unat6cnica pict6rica 
semejante a la de De Martino, a quien admiraba ingenua-
mente. .'; 

Recuerdo —y espero que elartista me perdonara la in-
discreci6n—-, que en su prlmera carta, al - Degar a Paiis, me 
hablaba de los afrescos de Puvis de Chavannes —mi ilustre 
maestro—, para denigiarlos. 

Me abstuve entonces de responderle, imitand6 en cso a 
Puvls, que dejaba caer una idea de su boca el6cuente y des-
denaba explicarla, cuando nohab ia sido comprendida gor su 
interlocutor, como si considerara que las ideas son semillas 
que geiminan solas, si la tierra es fecunda; y si no lo es, <Jpara 
que ocuparse de ellas? 

En efecto, las ideas de Puvis hicieron camino en la mente 
de Malharro, y poco tard6 en quemar sus antiguos idolos, 
pasando con armas y bagajes al campo enemigo. 

En un temperamento fogoso como el de Malharro, el im-
petu i'ue tan vivo, que no se detuvo sino entre los mas desa-
forados de los ultraimpresionistas. 

Esta circunstancia nos permite contar con un ap6stol ar-
gentino del impresionismo frances. 

Aparte de las exageraciones que suelen caracterizar a los 
adeptos de las escuelas avanzadas, Malharro es un tempera
mento de paisajista, como resulta de los cuadros suyos, que 
pueden veise en el Museo de Bellas Artes, como ser: "En 
plena naturaleza", briosa armonia Uena de color, obra adqui-
iida por el ministro de Instruccion Publica, doctor Gonzalez, 
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en una de las exposicionespersonales efectuadas por el aitista 
con verdadero exrto. 

- MaUiarro se ha distinguido como profesor de dibujo, inn07 
vando coninteKgencia en los procedimientosde .ensenanza 
practica, en medio dela anarquia suscitada por los peores sis-
temas, segun es 16gicoque suceda, tratandose de materias 
oscurecidas comoa designiopor la intervenci6n de personas 
ajenas a la ensefianza, que han sido y son investidas de facuL 
tades extraordinarias para dictar parte de lo que ignoran. 

Elobservadorsincero quehaya frecuentado diversos pro-
fesores de dibujo, se asombia del tlempo que transcurre antes 
de que se aprenda a dibujar; y aun cuando el dibujo, en su 
mas alta expiesion, sea una ciencia dificil de adquirir, con-
sidero que es justicia atribuir a la incapacidad del profesor, 
lalenti tuddel aprendizaje,cuando no Iaimposibilidad de 
aprender. 

Cada diez o veinte anos, se abandonan desdenosamente 
los sistemasque parecian mas s6Kdos, ycada nueva apUcaci6n 
prepara y deja un tendal de victimas. 
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Capitulo IV 

PPJMERpS RESULTADOS DE LA 
"ESCUELA ARGENTINA" 

En 1897, durante la administraci6n Uiibuiu-Bermejo, se 
dict6 un decreto organizando las becas para estudios aitisticos 
en Europa, por medio de concursos pubHcos, y subdividienT 
dolas en becas de pintura, de escultura, de arquitectura y ;de 
musica; pero s61o dos anos despues, bajo la presidencia del 
general Roca y el ministeiio del dqctorMagnasco,fueron apro-
bados los reglamentos de los concursos, redactadps por la 
Comisi6n Nacional de BeUas Artes, que entonces se componla 
de miembios tecnicos, y funcionaba dividida en cuatro 
secciones. 

Los miembros tecnicos eran, en la secci6n de pintura: De 
la Carcova, Sivoii,deUa VaUe, BaUerini, Giudici y Schiaffino; 
en la de escultura: Correa Morales, Alonso, de Pol,Bonetti y 
Aguirre; en la de Musica: WiIliams, Aguirre, Berutti, del 
Ponte, Thibaud y Gutierrez; en la de arquitectura: Agrelo, 
Dormal y Joaquin Belgrano. 

Tres de estas secciones redactaron sus reglamentos de 
concurso para optar a las becas -con excepci6n dela secci6n 
de arqmtecrura-, y lo hicieron en el sentido mas Hberal, a fin 
de que los j6venes aitistas argentinos, pudieran acabar de for-
marse en las primeras capitales de Europa y reflejaran en 
conjunto, eficazmente, las diversas tendencias de la epoca. , 

Los concursos funcionaron sin interrupci6n, pero enl907, 
el ministro de Instrucci6n PubHca, doctor Bibiloni, modific6 
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tundamentalmente kt organizaci6n de la Comisi6n Nacional de 
BelIas Artes; suprimi6 las secciones tecnicas, excluy6 a los 
musicos y sustituy6 varios pintores y escultores, con otros 
tantos doctoies en medicina y leyes, los senores Lagleyze, Sem-
pnin, Pardo de Tavera y L6pez. 

La Academia Nacional de Bellas Artes, que es el almac:go 
donde se desarrollan los aspirantes a las becas, y la organiza-
ci6n de los concursos peri6dicos que se realizan eon la garantia 
oficial, y bajo la fiscaHzaci6n de la Comisi6n Nacional de 
BellasArtes, constituye para los estudiantes, un poderoso esti-
mulo. La posibilidad de obtener cuatro afios de tranquilidad 
estudiosa, costeada por la naci6n, en los principales centros 
de actividad aitistica del mundo, es un aliciente de primer 
orden para el estudio, y si esta organizaci6n pudiera mante-
nerseal amparo de ^ a recomendacion" que todo lo destruye, 
el desenvolvimiento de la "Escuela Argentina", en el dominio 
del arte, puede considerarse asegurado. 

"' Vearn6s ahora los piimeros resultados de la organizaci6n 
oficial, en los estudlos aitisticos. 

ROGELIO YRUKHA 

Naci6 en Buenos Aires, hacia 1880. Siendo discipulo de 
Lucio Correa Morales, gan6 el premio Euiopa en 1S99, en el 
primer cdncurs6 de escultura, oiganizado por el ministerio de 
Instrucci6n Publica. 

Sus ultimos trabajos entre nosotros, no dejaban presumir 
Ia altura a que debia remontarse el joven aitista, apenas lle-
gado a Europa, en cuanto tuviera oportunidad de ver las obras 
maestras d e l a estatuaria; y el caso cerebral de Yrurtia —que 
e s u n caso tipico de desarrollo inmediato de la personalidad, 
por el trasplanteaI medio mds favorable—, confirma la expe-
riencia hist6rica, y debe tranquilizar a los espiritus suspicaces, 
que considerari rumbosidad oficial inutil, la beca de estudios 
artisticos en el extranjero. 

A los seis meses de estudios, bajo la direcci6n de Coutan/ 
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el distinguido estatuario manifest6honradamentea su disci-
ptdo,que masle conveniatrabajar solo,pues, e l y a n o tenia 
inadaqueensenarle.;i 

Los hechos no tardaron en confirmar la exactitud de este 
esplendidojuicio. .i 

Apenas dosa5bsdespues,Yrurtia-presentaba en el Sal6n 
<3elos artistas franceses (el Sal6nde laAcademia), su celebre 
grupo "Las pecadoras", aqueUa impresiohanteronda de mu-
jeres semidesnudas, condenadas al supUcio dantesco de vagar 
sinrumbo y sin objeto, continuandodurantela eternidad el 
gesto pueril - y ahora doloroso-, de las cortesanas terrenales, 
desocupadasy hermosas como sepulcros vacios. 

Los primeros criticos deFrancia anunciaron, por la pluma 
elocuente de Mauctair y de Morice, el advenimiento de un 
gran estatuario. -i 

El jurado del Sal6n, compuesto deacademicos y de aspi-
rantes a un siD6n del Instituto, dej6pasar una magnifica oca-
si6n de honrarse a si mismo, discemiendo una alta recompensa 
a tan soberano esfuerzo, y su abstenci6n, ya descontada, im-
port6 un silencioso homenaje: colocar al escultor argentino, 
cerca deRodin,el granescarnecido por losoficiantes de la 
pedagogla aitistica, como el vidente, en cuya alma formidable 
repercuten las pasiones de su tiempo. 

La misma obravolvi6 a impetrar el sufragio pubHco en 
Estados Unidos, en tierra Ubre de piejuicios y de bandeiia, y 
el jurado internacional vot6 a Yrurtiai lamedalla de honor, 
su mas alta recompensa. > 
' Terminada la subvenci6ri que habia costeado sus estudios, 
el artista regres6 a Buenos Aires precedidode una justa cele-
bridad. 

Entre nosotros, algunos espfritus adelantados y generosos 
como Guillermo Udaondo, Emilio Mitre, Joaquin V. Gonzalez, 
Antonio Pifiero, Jose Maiia Ramos Mexia, Juan Agustin_Gar-
cia,' Manuel Lainez, Carlos Delcasse, Jose Bianco, Carlos E. 
Zuberbuhler y Pedro Luro, le ayudaron eficazmente. 

La Gomisi6n del monumentoal coronelDorfego, presi-
dida por don Luis Saenz Pena, leencarg6 la grandiosa obra; 

113 



la comisi6n de ornato municipal, bajo la intendencia de Cailos 
T. de Alvear, leencomend6un grupo ornamental en marmol 
para un jardin pubHco; la comisi6n del Jockey Club, le dio el 
encargo de ejecutar paraser colocado frente al hip6dromo de 
Palermo, un soberbio corcel encabritado, cuyo inspixado boceto 
evocaba la memoria gloriosa de las Panateneas. 

Malgrado las preocupaciones que invadieron su espiritu con 
semejantes compromisos, se propusoconcurrir al gran certamen 
para el monumentode laIndependencia. 

Nuestro pubHco no habra olvidado —aunque muchos no 
lo hayan comprendido—,el maraviUososimbolo plasmado por 
Yrurtia, en un bloque de piedra parisiense. Entie aquella delez-
.nable ciudad de yeso de la exposici6n de los 170 bocetos, la 
obra deYrurtiacubninaba: y su Tueblo de Mayo" en marcna 
hacia la gloria, con heroico impulso, con un despHegue muscu-
lar soberbio que embargaba el alma del espectador, Uenando 
el oido mental de suspiros anhelantes, y de pisadas rumorosas, 
ha dejado el aire estremecido al soplo de la inspiraci6n que 
pasa. 

Ya es tarde para hacer reproches; la mayoria del jurado 
eUgi6 uno de tantos signos conmemorativos de la Independen-
cia —ennoblecido al menos por la colaboraci6n de un ilustie 
arquitecto itaHano-, pero, en realidad de verdad, la Indepen-
dencia moral, aqueUa que mas importa, ha quedado postergada 
para mejor ocasi6n. -

El insignepintor Zuloaga, en caita que tengo a la vista, 
escribe: "Nuestro amigo, el colosal artista Yrurtia . . ." 

La gloria tiene dos caras, como el dios Jano, una de amor 
y la ptra de desprecio. 

' a o e 

RICAPvDO GARCU 

Naci6 en Buenos Aires y se dedic6 al paisaje, g6nero para 
el que tiene hermosas condicipnes; en el segundo concurso para 
estudios artisticos en Europa, gan6 el premio de "Paisaje" y 
reaUz6 sus estudios en Paris. 
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El Museo Nacional de Bellas Artes poseesu"Crepusculo" 
(en Bretana), una sentida pdgina que fue premiada con me-
dalla de plata en Estados Unidos. i 

Garcia esun trabajador infatigable y siIencioso; trabaja 
para si mismo; nos dicen que ha evolucionado, seducido por 
mirajes que aun no revela. Esperemos. 

o e e 

ARTURO DRESCO , 

Naci6 en Buenos Aires, en 1875, y gan6 el premio Europa, 
de escuItura, junto con Yrurtia. Estudi6 en Florencia, con el 
maestro Passagtta, ilustre autor de la puerta moderna del Bau-
tisterioflorentino. 

Nuestro Museo de BeUas Artes posee su expresivo marmol 
"La pena", que es un llanto cristalizado. En la Exposici6n In-
ternacional de Saint Louis (Estados Unidos), fue premiado con 
medalla de oro. 

Dresco ejecuta actualmente el monumento a la memoria 
de Amancio Alcorta, una "Fuente" decorativa para la munici-
palidad de Buenos Aires y acaba de terminar la estatua de 
uno de los pr6ceres de la Independencia. 

e o e 

CARLOS P. RIPAMONTE 

Naci6 en Buenos Aires en 1874. Fue discipulo de Ernesto 
de la Carcova, y de la Academia de BeUas Artes, donde hpy 
es profesor y vicedirector. 

Es un pintor de empuje, con la ambici6n de Uegar y con-
diciones para eUo. 

Entre sus obras juveniles, hay un retrato de muchacha, 
que pertenece al Museo de Bellas Aites, impregnado de sen-
timiento; el autor prefiere otras telas suyas, mas briosas de 
ejecuci6n, pero como las artes tienen sus raices en el coraz6n 
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del hombre, nada es superior a la emoci6n transmitlda. Asf lo 
juzg6 el jurado internacional, discerniendole por aqueUa ca- ' 
beza, una medaUa de plata. 

4 O O 

CESAREO B. DE QUffiOS 

Naci6 en Entre Rfos; gan6 el premio Europa de "paisaje", 
y estudi6 en Roma. 

Es un pintor robusto, que ama los grandes lienzos, y las 
escenas de la labor humllde al aire Mbre. 

El Museo de Bellas Artes posee dos o tres telas suyas, de 
vastas dimensiones, que aun no han sido expuestas por falta 
de espacio. 

o o o 

FERNANDO FADER 

Naci6 en Mendoza, y estudi6 en Munich (Alemania). 
AUi, en aquel ambiente inquieto y revolucionario, donde 

los postulantes son tan numerosos, que tiatan de tomar por 
asalto los sitios espectables en las exposiciones, y, no desdenan 
exagerar sus musculos, atar latas vacias en la cola de los perros 
para Uamar la atenci6n. Pululan los bocetistas, los j6venes ge-
niales, de cerebro ardiente, sin tiempo para madurar sus obras; 
asi las mandan verdes, apenas pintonas, como si temiesen que 
fuesen a pudrirse en el caballete. 

Este simpdtico artista, que tiene un innegable tempera-
mento de pintor, condiciones de colorista y de ejecutante, que 
acabaran por llevailo lejos, ha incurrido sin duda por juventud 
e inducido por el ejemplo de la ingenua Alemania, en la exa-
geraci6n de creer que los buenos esrudios, pueden ieemplazar a 
las obras. . 

e o o 
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Aqui terrnina por el momentd nuestra tarea: hemos pasado 
revlsta a los cultores mas interesantes del arteargentin6^y 
precisamente, .la Exposici6n del Centenario que pronto abrira 
sus puertas, agregarI un capitulo mas al esfuerzo nacional. 

Malgrado la falta de protecci6n a nuestros artistas, a quie-
nes, despues de reahzados sus estudios y de adquirida la t6c-
nica necesaiia para producir, el gobiemo y las corporaciones 
olvidan, en beneficio exclusivo de colegas extranjeros que las 
mas de las veces, les son inferiores. El progreso alcanzado, es 
evidente. 

La Republica Argentina cuenta con escultores y pintores 
capaces de ilustrar los fastos de la patria, y de satisfacer las 
necesidades de arte de nuestro nucleo social. 

o o o 

CONCLUSION 

Digamos para concluir, dos palabras de nuestros coleccio-
nistas de arte. 

Las primeras preocupaciones en esta materia comienzan, 
como hemos visto ,en la 6poca de Rosas, con don Manuel de 
Guerrico; mucho tiempo despu6s, al finatizar la guerra del Pa-
raguay, invaden la mente de Arraga, de Francisco Bravo, m&s 
tarde de Mariano Varela, de Adriano E. Rossi, de Rufino Va-
rela, de Pedro Palacios, de Jos6 Prudencio de Guerrico, de 
Juan Cruz de Varela, de Arist6bulo del VaUe, de R6mulo Pi-
fieiro, de Perez, de Lorenzo PeUerano, de Madariaga, de Ram6n 
Santamarina, de Semprun, etc. 
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Junto con el amora la obra de arte, que no embarga sino 
a las mentes refinadas, aparece entre nosotros el sentimiento 
altruista de querer para los demas, para la masa an6nima del 
pueblo, la posibflidad de levantar el espfritu en su contempIa-
ci6n y famfliaridad; a este grado supremo, se han elevado entre 
nosotros Adriano E. Rossi, Juan Benlto Sosa, Parmenio Pinero 
y Angel Roverano, los generosos donadores de sus respectivas 
colecciones, al Museo Nacional de BeUas Artes. 

Y este beUo gesto, cierra con broche de oro, el primer 
siglo de la emancipaci6n argentina. 
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APENDICE 



Augusto BaIIerini 
Reynaldo Giudici 
JuHo Fernandez ViUanueva 
Severo Rodriguez Etchart 
Eduardo Sivori 
EmiHo Artigue 
Eduardo Schiaffino 
Ernesto de la Carcova 
EmiHo Caraffa 
Pio CoUivadino 
Americo Bonetti 
Mateo Alonso 
Martfn A. Malharro 

CapituIo JV - PRIMEROS RESULTADOS 
DE LA "ESCUELA ARGENTINA" 
RogeHo Yrurtia 
Ricardo Garcia 
ArtuTo Dresco 
Carlos P. Ripamonte 
Cesareo B. de Quir6s 
Fernando Fader 

CAPnULO FINAL 
Gonclusi6n 

APENDIOE 
Angel della VaUe 
Augusto Ballerini 
Eduardo Sivori 
Eduardo Schiaffino 
Martin A. Malharro 
Rogeho Yrurtia 
Cesareo B. de Quir6s 

. Juan Benito Sosa 



Se termin6 de imprimir el 
dk 20 dc marzo de 1982 en 

Casa Impresoia Francisco A. Colombo, 
Concepci6n Arenal 3970, 

Buenos Aires, Rep. Argentina. 


