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Abstract
El largo proceso de adhesión al lenguaje del Movimiento Moderno, que conlleva un espi-
noso abandono del más reconfortante código ecléctico tardío, hace que las Exposiciones 
adquieran un rol fundamental por su aporte didáctico y comunicativo. Durante varios años 
coexisten la tradición y la innovación, hecho que acarrea conflictos: un auténtico choque en-
tre generaciones, amén de entre diferentes conceptos de arquitectura, materiales y formas. 
En 1926 se inaugura en Turín la Mostra Internazionale di Edilizia, menos estudiada que la 
más afamada Esposizione Nazionale Italiana de 1928, que marcará la aparición en escena 
de una joven generación de arquitectos. El clima cultural turinés, impregnado de influencias 
francesas y centroeuropeas, supone una savia vital para la Mostra de 1926, estructurada en 
tres secciones: “Architettura”, en el Palacete de la Società Promotrice di Belle Arti, “Edilizia 
propriamente detta” y “Applicazioni Elettriche” instaladas en el Palacio del Giornale.

The lengthy process of embracing the language of the Modern Movement −which invol-
ves a thorny abandonment of the more comforting late eclectic style– gave exhibitions a 
fundamental role for their didactic and communicative contribution. For several years, 
tradition and innovation coexisted, leading to conflicts: a true clash between generations, 
as well as between different concepts of architecture, materials, and forms. In 1926, the 
International Architecture Expo was inaugurated in Turin; it is less studied than the more 
renowned Italian National Exhibition of 1928, which marks the emergence of a young 
generation of architects. The cultural climate of Turin –imbued with French and Central 
European influences– serves as vital nourishment for the 1926 Expo, structured in three 
sections: “Architecture”, held in the palazzo of the Società Promotrice di Belle Arti; and 
“Construction” and “Electrical Applications” in Palazzo del Giornale.

Keywords
Turín, Movimiento Moderno, eclecticismo, exposición 
Turin, Modern Movement, eclecticism, exposicion
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Introducción
El largo y enrevesado proceso de adhesión al lenguaje del Movimiento Moderno, que con-
lleva un necesario, aun atormentado, abandono del más reconfortante código ecléctico tar-
dío, hace que las exposiciones locales e internacionales adquieran un rol fundamental por 
su aporte teórico y comunicativo. Durante varios años, entre los pabellones especialmente 
diseñados, se asiste a una coexistencia de tradición e innovación que no siempre es armo-
niosa y que ocasiona conflictos entre los mismos organizadores.
Es un choque entre generaciones, así como entre diferentes maneras de concebir y entender 
la arquitectura, los materiales y las formas: la Exposición Italiana de 1928, organizada en 
Turín1, celebrada por la historiografía cual momento de consagración de la arquitectura 
racionalista en el ámbito italiano, gracias a la aparición en la escena nacional de Pagano 
y Sartoris, desentraña una especie de narración tradicionalista, debida, en parte, al freno 
inhibidor pisado por una generación que aún estaba vinculada firmemente a la inagotable 
y tenaz persistencia del eclecticismo. Muchos de los elementos exitosos y algunos de los 
protagonistas, tanto los más jóvenes, como los más experimentados, ya habían expuesto en 
la Exposición Internacional de la Construcción que se organizara en la misma ciudad dos 
años antes: menos conocida, albergaba los pródromos de una época prolífica e innovadora 
de la cultura arquitectónica italiana.

Un hervidero de ideas: Turín en los años veinte
En Italia, los años veinte acarrean el cambio de una cultura arquitectónica caracterizada 
por un estilo tardo ecléctico de matriz decimonónica, a una apertura inclinada hacia códi-
gos más internacionales2. El breve paréntesis floral, que nunca se llega a vivir como algo au-
ténticamente “italiano”, se considera tan sólo una influencia europea que no llega a cuajar; 
el futurismo, formado por muchos planos, pero pocas obras de construcción interrumpidas 
por la trágica suerte de sus principales protagonistas y el nunca olvidado eclecticismo, por 
muchos considerado una especie de “salvavidas” para inseguros o para asustados por una 
tozuda voluntad de renovación, son los muchos, quizá demasiados, caminos recorridos en 
pocos años y que no permiten la necesaria y debida decantación que propiciaría una madu-
ración del léxico arquitectónico. La búsqueda de lo innovador, apoyada y favorecida por los 
“nuevos” materiales y tecnologías, conduce hacia formas más esenciales y sobrias, moder-
nas e internacionales.
En aquellos años, Turín consolida definitivamente su papel de capital industrial; las obras 
y sucesivamente la inauguración del establecimiento del Lingotto son símbolos de un pe-
ríodo que basa su economía en la industria, en manos de la burguesía empresarial, y en 
la fuerza de trabajo de la clase obrera, tenazmente antifascista. En la ciudad, la animada 
vida cultural, unida a las artes y a la arquitectura, tiene su protagonista: Riccardo Gualino, 
industrial, amante del arte y coleccionista, reúne a su alrededor a amigos y artistas que 

1 Valeria Garuzzo, Torino 1928. L’architettura all’Esposizione Nazionale Italiana (Turín: Testo & 
Immagine, 2002).
2 Cesare de Seta, La cultura architettonica in Italia fra le due guerre (Roma - Bari: Laterza, 1972).
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animan el debate intelectual. Los pintores Felice Casorati y Gigi Chessa, el musicólogo 
Guido Gatti, el arquitecto Alberto Sartoris y el historiador de arte Lionello Venturi reali-
zan una especie de revisión cultural que se traduce en las páginas de revistas especializa-
das, entre éstas L’Architettura Italiana, dirigida desde 1926 por Pietro Betta, profesor de 
la Escuela de Ingeniería, de formación ecléctica, pero -como él mismo declara- abierto a lo 
moderno.
En 1919 llega a la ciudad Giuseppe Pogatschnig Pagano para matricularse en el Regio 
Politecnico (la Real Universidad Politécnica, que será sucesivamente la Escuela de 
Ingeniería y la Escuela de Arquitectura), donde logrará titularse en 1924. En los mis-
mos años y a las mismas aulas asisten Gino Levi Montalcini, Paolo Perona, Domenico 
Morelli, Giorgio Rigotti, Umberto Cuzzi, Armando Melis, Amedeo Lavini, Aldo Morbelli 
y Carlo Mollino (algo más joven que los demás). Una generación excepcional que dialo-
ga con “maestros” incómodos, portadores de experiencias significativas, como Annibale 
Rigotti, Giovanni Chevalley, Enrico Bonicelli, Camillo Guidi, Gustavo Colonnetti y Pietro 
Betta, antes mencionado. Ya en 1922 se organiza en la ciudad la primera Exposición de la 
Construcción y desde 1925 Mario Ceradini3, a la sazón profesor de Arquitectura en la Real 
Academia Albertina de Bellas Artes, se ocupa de abrir una Escuela de Arquitectura siguien-
do el ejemplo de Roma y Venecia.
Un auténtico hervidero de ideas abierto a la confrontación, al debate y a acoger (una vez 
más) exposiciones y salones más especializados para permitir que los visitantes se su-
merjan completamente en la contemporaneidad, en la historia y en la tecnología más a la 
vanguardia. Como ya hemos dicho, los años veinte también están marcados por las dos 
Exposiciones de la Construcción (1922, 1926), en las que se presentan las novedades, en 
especial en el sector eléctrico y de la instalación y donde las grandes empresas, esparci-
das por toda Italia, “narran” las obras más innovadoras; entre otras, la afamada empresa 
Porcheddu y la Officine Savigliano.
El proyecto de la exposición de 1926 va madurando, pues, en este contexto tan prolífico 
y abierto a mestizajes culturales inusuales, pero en los que tampoco faltan posturas más 
reaccionarias: la vida profesional en la ciudad está en manos de los ingenieros, fortalecidos 
por una preparación académica impregnada de una cultura decimonónica tardía y recalci-
trantes ante tal oleada de innovación. Giovanni Chevalley no tardará en convertirse en el 
símbolo de esta generación de profesionales, casi apretujados entre su propio pasado y el 
avance de un nuevo modo de entender el proyecto y el oficio de arquitecto, el que controla el 
cálculo estático, organiza y supervisa la obra, un intelectual sin reparos ni prejuicios, sólido 
por la historia, pero abierto al futuro, comprometido en todas las fases de diseño a todas 
las escalas.
En 1926 la Exposición Internacional de la Construcción brinda la oportunidad de conti-
nuar la investigación arquitectónica en una Turín ciudad-laboratorio, “que se debate entre 
la realidad de la condición obrera y los programas de un espíritu emprendedor que quiere 

3 Marco Spesso, Mario Ceradini. Diffusione internazionale dell’architettura modernista italiana 
(Génova: Genova University Press, 2021). Gracias a Alice Pozzati por adelantarme los resultados de su 
beca de investigación todavía en fase de publicación.
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ser moderno y agresivo”4, pero también en precario equilibrio entre el pasado inagotable del 
eclecticismo más académico y la oleada de innovación aportada, sobre todo, por Giuseppe 
Pagano y sus más cercanos colegas.

Turín 1926. “Ya sea de manera más despreocupada, que de manera más cauta, se 
camina hacia un porvenir que no se sabe delinear, pero que nos atrae a todos”5

El 8 de mayo de 1926 (con clausura el 4 de julio sucesivo) se inaugura en el turinés parque 
del Valentino la Exposición Internacional de la Construcción, organizada por la Asociación 
de exposiciones internacionales de la construcción. En su segunda edición, después de la 
de 1922, la Exposición se articula en varios eventos paralelos concebidos para un público 
cualificado y especializado. Se estructura en tres diferentes secciones: “Architettura”, alo-
jada en el Palacete de la Società Promotrice di Belle Arti, “Edilizia propriamente detta” y 
“Applicazioni Elettriche”, instaladas en el Palazzo del Giornale.
Los lugares destinados a alojar las varias instalaciones también simbolizan una época de 
transición; ambos están dentro del parque del Valentino, a poca distancia de la Escuela de 
Ingeniería, con sede en el castillo del mismo nombre: el palacete de la Società Promotrice 
di Belle Arti, edificado en 1914 y el Palazzo del Giornale, edificado en cemento armado para 
la exposición de 1911, siguiendo un código neobarroco y destinado a ser sede permanente 
de exposiciones y salones.
La sección “Architettura” está dividida en dos sub-secciones: la primera, retrospectiva, de-
dicada a la arquitectura piamontesa que abarca desde el siglo X al XIX y la segunda llama-
da “Arquitectos modernos vivientes”. Una de las iniciativas organizadas con motivo de la 

4 Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo (Turín: Einaudi, 1989), 38.
5 Pietro Betta, “L’Esposizione di architettura alla Mostra di Edilizia di Torino”, en L’Architettura Italiana. 
Periodico mensile di costruzione e architettura pratica (Turín: Crudo, 1926), 73-77.

Figura 1. Sello decorativo de la Mostra Internazionale di Edilizia, Turín 1926.
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exposición es el Congreso sobre vivienda y urbanismo, que tiene lugar del 27 al 30 de mayo 
de 19266. Hay quien considera que esta pluralidad de eventos es excesiva y engañosa.

“El programa de la Exposición Internacional de la Construcción recién celebrada en Turín 
era amplio, vasto, demasiado vasto. Incluía todo lo que tiene relación con la profesión del 
arquitecto; no digo que la idea de reunir un conjunto tan poderoso de productos, tanto co-
merciales, como intelectuales, artísticos, etc. no sea halagadora, pero, dicho esto, ¿cómo 
asegurarse el éxito en una acción organizada tan extensa? De hecho, puede afirmarse que 
la bonita iniciativa tuvo un éxito parcial, porque la competencia extranjera ha sido casi nula: 
quizá la causa resida en la unión del programa de arte con el comercial, o quizá porque la 
exposición de Turín llegó muy poco tiempo después de la de Monza o la de París. Bien es 
cierto que, aunque en París se trataba de artes decorativas, sabemos que para la ocasión la 
arquitectura cubrió un papel muy apreciable y que los arquitectos de todos los países reali-
zaron una gran labor”7.
Una fuerte crítica, pues, la de Gaetano Minnucci, que no tardará en resaltar que ni los ma-
teriales, ni las maquinarias expuestas representaban las vanguardias que ya se conocían 
en países extranjeros; la industria italiana, más retrasada, no puede competir. “No digo que 
todo lo que no es italiano sea mejor, ni mucho menos, pero lo que sí afirmo es que queda 
mucho por aprender de los alemanes, tan perseverantes y serios”.
Si las exposiciones más técnicas dejan pocas dudas respecto a la actualización de las ma-
quinarias, las dos secciones dedicadas a los “productos artísticos” de los arquitectos des-
piertan, en cambio, mucha curiosidad. “Una colección realmente interesante, que quizá por 

6 Filippo De Pieri, L’urbanesimo e la svolta del 1926: strategie divergenti al congresso di Torino, en Tra 
libera professione e ruolo pubblico. Pratiche e saperi comunali all’origine dell’urbanistica in Italia, ed. 
por Patrizia Dogliani and Oscar Gaspari (Bolonia: Clueb, 2012), 13-34.
7 Gaetano Minnucci, “La Mostra Internazionale di Edilizia a Torino (maggio-giugno 1926)”, en 
Architettura e Arti Decorative (Roma: 1926), 111-117.

Figura 2. El Palazzo del Giornale en una vista interna, Turín 1911.
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su carácter inesperado ha sorprendido a muchos de los arquitectos que, como nosotros, no 
éramos de Turín, ha sido la exposición retrospectiva de arquitectura piamontesa”.
En las salas del palacete de la Società Promotrice di Belle Arti se expone “material docu-
mental interesantísimo: fotografías, dibujos, esbozos, relieves y estampas de arquitectos 
ya fallecidos y que vivieron entre los siglos X y XIX. Había ilustraciones de muchos monu-
mentos de arquitectura diseminados por los encantadores valles piamonteses, varios tipos 
de casas y casetas de aperos construidas desde el siglo XIII al XVIII, y todos los relieves 
de gran interés histórico y artístico. Difícil será volver a realizar una colección que iguale o 
mejore este carácter histórico”.
Un gran éxito, pues, obtenido por las investigaciones coordinadas por Giovanni Chevalley, 
que de los organizadores es el que más se interesa, sobre todo visto su bagaje, por el co-
nocimiento de la historia de la arquitectura y de las tradiciones locales en materia de 
vivienda.

En cambio, la sección dedicada a la arquitectura moderna, aun incluyendo una amplia serie 
de diseños, a Minnucci no le parece especialmente interesante: sumamente reducidas las 
intervenciones de los extranjeros “y una participación italiana bien lejos de ser amplia y 
realmente significativa de las varias corrientes y tendencias”. Minnucci se limita a hacer 
escuetas observaciones sobre alguna participación que otra: “El núcleo más compacto [...] 
el de los jóvenes arquitectos romanos reunidos en la Asociación Artística de estudiosos 
de Arquitectura de Roma; [...] el ente cuya amplia participación demuestra haber sido el 
que mejor ha comprendido las finalidades de la exposición es el Instituto de Viviendas de 
Protección Oficial de Roma”. Destaca entre todos a Portaluppi “de Milán”, cuya intensa 
actividad proyectual en años anteriores se desentraña entre obras “eléctricas”, edificios in-
dustriales, construcción civil y arquitectura funeraria”.

“Turín 1926: la Mostra Internazionale di Edilizia...”

Figura 3. Círculo colonial de Bengasi, Luigi Piccinato. Fuente: Minnucci, “La Mostra Internazionale di 
Edilizia a Torino...”.



663Annalisa Dameri

Bastante más mordaz, casi feroz, es la crítica a la Exposición que publica, en francés, un 
joven Alberto Sartoris en agosto de 1926 en la revista Das Werk8: “poco que decir, y nada 
bueno, sobre lo que erróneamente se denomina Esposition International d’Architecture de 
Turin”.
“Cuando se forma un Comité para organizar un acontecimiento [...] lo primero que se debe 
exigir es que tenga competencia para ello. Creemos firmemente que los organizadores de 
la Exposición internacional de Architectura carecen totalmente de ella. ¿Cómo no burlarse 
de un Comité compuesto por menos de quinientas personas del que se han excluido las 
únicas con derecho a formar parte?” Sartoris acusa a los organizadores de haber montado 
un surtido heterogéneo, objetos combinados “retraídamente” y faltos de un preciso enfoque 
crítico: “Se tratará de no confundir una exposición internacional de arquitectura y de cons-
trucción con un bazar, una feria, una plaza de abastos o un bodegón”.

El presidente del Comité ejecutivo y Jefe del Departamento Técnico es Giovanni Chevalley, 
proyectista y docente universitario de formación decimonónica, estudioso del barroco pia-
montés y muy ligado a la tradición ecléctica tardía, que en opinión de muchos ya es anacró-
nica. Se le atribuye la autoría de la instalación de la retrospectiva, muy bien documentada, 
de la arquitectura piamontesa del siglo X al XIX. Cuenta con dos destacados colaboradores: 
Carlo Charbonnet y Emilio Giay. El 6 de junio de 1925 se formaliza el Comité de ingenieros 
y arquitectos que coordina la sección de arquitectura moderna. Forman parte del mismo 
Annibale Rigotti, Pietro Betta, Enrico Bonicelli, Mario Dezzuti, Michele Frapolli, Armando 
Melis, Alfredo Premoli y Antonio Vandone di Cortemilia, entre otros. Junto a los más expe-
rimentados y conocidos trabajan los “jóvenes” Mario Passanti, Paolo Perona y Giuseppe 

8 Alberto Sartoris, “L’Exposition internationale d’architecture de Turin”, en Das Werk. Architektur 
Kunstgewerbe Freie Kunst (Zúrich: Verlag, 1926), 253-255.

Figura 4. Círculo colonial de Derna, Luigi Piccinato. Fuente: Minnucci, “La Mostra Internazionale di Edilizia 
a Torino...”.
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Pagano. En la primera reunión del Comité se realiza un listado de arquitectos italianos 
por contactar, y algunos comisarios se dirigen a París durante l’Exposition internationale 
des arts décoratifs et industriels modernes. Charbonnet llega a París en abril de 1926 para 
elegir unos proyectos de Auguste Perret, quien, a partir de ese momento, verá consolidar-
se también en Italia su fortuna crítica9. En el comité, demasiado numeroso en juicio de 
Sartoris, hay opiniones desacordes, disparidad de experiencias y referencias diferentes. 
Falta una visión común, y esto se refleja al preparar la exposición, aunque quizá no sea otra 
cosa más que ese caminar hacia el suspirado y temido horizonte que no acaba de delinearse 
del que habla Pietro Betta en su artículo. En opinión de Sartoris, si bien el programa peque 
de pretenciosidad, resulta interesante: en él se contemplan “la exposición de arquitectos 
antiguos y modernos fallecidos más afamados, diseños de arquitectos modernos vivos, pu-
blicaciones sobre arquitectura y construcción, materiales diferentes y su producción, me-
dios de transporte, calefacción, ventilación, construcción de carreteras, casas eléctricas, 
producción de material de gas y decoración de casas”. Sartoris no esconde su decepción 
por una ocasión desaprovechada. “Desafortunadamente, el resultado es lamentable y no se 
corresponde en absoluto con la importancia de un programa de ese tipo”.
La ausencia de muchos arquitectos extranjeros también es desfavorable: “Considerando el 
movimiento de renovación arquitectónica que se está desarrollando actualmente, estamos 
obligados a mirar hacia el norte en lugar que hacia el sur del Mediterráno, ya que el apor-
te de estos artistas es de primera necesidad. Es una lástima que Moser, Ingold, Baudin, 
Bonatz, Fahrenkamp, Behrens, Pöelzig, Mendelsohn y Dudok no participen; en cualquier 
caso, habrían anulado y aplastado el conjunto heteróclito de esta exposición”.

9 Archivo Dezzuti, Instituto Alvar Aalto, Turín. Alberto Bassi and Laura Castagno, Giuseppe Pagano 
(Bari - Roma: Laterza, 1994). Sergio Pace, “Scomodi pionieri. Fortune e sfortune critiche dei fratelli 
Perret in Italia (1925- 1940)”, in Un maestro difficile. Auguste Perret e la cultura architettonica italiana, 
ed. por Sergio Pace and Michela Rosso (Turín: GAM, 2003), 16-47.

“Turín 1926: la Mostra Internazionale di Edilizia...”

Figura 5. Proyecto de estación, M. Braillard. Fuente: Minnucci, “La Mostra Internazionale di Edilizia a 
Torino...”.
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Sartoris no expresa sólo palabras cáusticas para la exposición de arte moderna; un re-
ducido grupo de arquitectos cosecha una mención que, sin llegar a ser halagüeña, sí es 
alentadora.
“La única nota vibrante del acontecimiento” y el rescate de un fracaso total lo aseguran 
“Rigotti, Braillard, Le Corbusier y los dos Perret”. Pero Sartoris, implacable, sigue demo-
liendo a quien expone sus proyectos: “deseamos dejar en silencio los bonitos dibujos de 
E. Hermès que nada tienen que ver con la arquitectura y, sobre todo, los diseños de estilo 
meloso e inquinado de Haas y Albrecht. En la sección francesa descartamos desde ya a 
G. Breuil, M. Genérmont, E. Maigrot, M. Gras y E. Monestiès arquitectos de DPLG10, de 
una banalidad desgarradora. Todos estos Señores siguen nadando en las aguas sucias de 
la acuarela, pero están convencidos de realizar obras de arquitectura [...]. Sólo quedan los 
Perret y Le Corbusier, con obras que, aun siendo más que conocidas, van adquiriendo cada 
vez mayor importancia. Y falta Mallet-Stévens”. Notre-Dame du Raincy es la única iglesia 
moderna surgida de una estética nueva.
“Comprobamos una vez más que la arquitectura de los Perret es más intencionada que 
sentida y que siguen sin estar totalmente atentos a la forma y al espíritu del arte moderno. 
Le Corbusier es menos original de lo que se suele creer: en él, el asimilador está al mismo 
nivel que el creador. Se ha aprovechado con creces del trabajo de múltiples generaciones y 
al precio de duros sacrificios ha construido una teoría que pone en práctica exitosamente. 
Lo admiramos por su franqueza, su perspicacia y su grandeza un tanto tosca [...] nos gusta-
ría verlo menos triste y menos desalentado en sus obras”.
Annibale Rigotti es el pilar de la sección italiana “el mejor arquitecto italiano contemporá-
neo, artista purasangre que sin ninguna duda dejará una huella inalterable de su obra [...] 
partiendo de un movimiento nórdico del que ha comprendido toda la profecía [...] sus obras 
arden de pasión”. Buenas noticias para Portaluppi, considerado un artista talentoso que 
sale bien parado de las puyas y pullas lanzadas por Sartoris: “las construcciones de Piero 
Portaluppi descuellan por su carácter severo, fresco y espontáneo”. “El monumento fune-
rario de Pinzolo di Ettore “Sot Sas” [sic] tiene un dulce y buen sabor a territorio, mientras 
los diseños de G. Gyra pertenecen, sin que falten ciertos y acertados guiños, a la nueva 
arquitectura alemana. G. B. Ceas interpreta de modo personal, a veces algo escenográfica, 
la tradición, sobre todo en la Maison Stepanoff de Capri”.
El arte oficial, el lenguaje arquitectónico elegido por el régimen fascista lo representan los 
arquitectos romanos “que se arrastran haciendo ejercicios de arqueología nacionalista”. 
Destaca sólo Alessandro Limongelli, “todavía demasiado prudente, pero generoso y agra-
dable con su Instituto de viviendas de protección oficial”.
Sartoris tampoco escatima en comentarios negativos referidos a los maestros de la escuela 
turinesa: pocos años antes había fallecido Carlo Ceppi, protagonista de la cultura arquitec-
tónica de la segunda mitad del siglo anterior, docente y diseñador del pabellón italiano de 
la Exposición de París de 1900. Demasiado lejano de la cultura de los “moderno”, dema-
siado impregnado del espíritu ecléctico, ya no puede fascinar a las jóvenes generaciones: 

10 En Francia arquitecto habilitado, inscrito en el registro. Diplomé par le Gouvernement.
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“respecto a los arquitectos modernos fallecidos, no podemos no dar las gracias a quien nos 
ha liberado de semejante nidada, Carlo Ceppi (1828-1921) de cuya herencia esperábamos 
una gran revelación, pero que sin embargo sale completamente demolido de esta exposi-
ción”. Del pasado se celebra solamente Filippo Juvarra, que “se impone colmadamente por 
su brioso arte decorativo y sus composiciones exuberantes de prodigiosa belleza”.

La sección americana no despierta particular interés para Sartoris y la “fuente de cemen-
to” es simplemente una copia vulgar de algunos elementos del pabellón de Polonia de la 
Exposición de Artes Decorativas de París. En su opinión, solamente dos estands son dignos 
de reconocimiento: el de la Compañía de Teléfonos y el de Pirelli que, “de manera asaz inte-
ligente” expone un suelo de caucho.
A la opinión poco halagadora y muy crítica de Sartoris hace contrapunto la de Pietro Betta, 
quien, por formación y generación, es más cauto, aunque tampoco falten algunas leves es-
tocadas. Betta (1878- 1932), arquitecto y profesor de historia de la arquitectura en la Real 
Universidad Politécnica, dirige desde 1926 la revista Architettura Italiana y en julio del mis-
mo año publica un breve artículo sobre la Exposición de la Construcción, dedicándose ex-
clusivamente a la sección moderna. “Exposición bella y muy significativa”, con expositores 
franceses, suizos, americanos y noruegos; refiriéndose a la participación de los arquitectos 
italianos, también la define como poco orgánica, pero bien representativa de la situación a 
nivel nacional: hay “destellos de luz por aquí y por allá” que indican las varias y diferentes 
orientaciones de las tendencias locales. “Dondequiera, tanto en el extranjero como en Italia, 
ya sea de manera más despreocupada, que de manera más cauta, se camina hacia un por-
venir que no se sabe delinear, pero que nos atrae a todos”.
En las palabras de Betta este coro de numerosas voces no muy bien armonizadas se vuelve 
un problema didáctico sin resolver, motivo de “incomprensión del problema arquitectóni-
co moderno en la mente de los Arquitectos”. Se trata de un caminar que no siempre está 

Figura 6. Establecimiento balneario en Grado, M. Cuzzi. Fuente: Minnucci, “La Mostra Internazionale di 
Edilizia a Torino...”. 

“Turín 1926: la Mostra Internazionale di Edilizia...”
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concorde y las Escuelas de Arquitectura, que a la sazón se renuevan y se unen, oponiéndose 
a las carreras de las Academias de Bellas Artes, deben actualizar los programas. Grandes 
esperanzas están puestas en las “agregaciones locales de arquitectos”, los colegios pro-
fesionales (el de Turín se fundó en 1923), donde “las ideas en contraste” deben debatirse 
libremente.
Betta, aminorando algunos informes del jurado, se centra en los arquitectos italianos, des-
tacando entre ellos al grupo romano, a la “llamada escuela Piacentiniana y a las de cierta 
tendencia más pura y fresca con acertadas referencias a Piccinato y Nicolosi. [...] Los roma-
nos, en virtud de algún ascendente personal o de una viva compenetración recíproca, han 
alcanzado una forma que los une y los distingue de los demás”.
Los arquitectos vénetos están permeados por un estrecho vínculo con la tradición, “folklo-
rista y hasta dialectal”, y presentan “pequeños edificios” no tan fáciles de entender. Destaca 
“por un espíritu más amplio el Pagano-Pogatschnig” que expone un pequeño edificio ane-
xionado a una villa en Parenzo y dos puentes en Turín, Sassi y Balbis, ambos de cemento 
armado. Es curioso que Betta incluya a Pagano entre los vénetos: claramente la cuna es 
conocida, pero la formación universitaria es totalmente turinesa, así como la cultura arqui-
tectónica y artística que ha forjado su código expresivo, y Betta no puede ignorarlo, siendo 
uno de sus alumnos más prometedores y más patrocinados. Se cita con énfasis la “gran-
diosa Obra de Socorro de las iglesias destruidas durante la Guerra [...] admirable patrióti-
ca, religiosa y arquitectónicamente hablando”. La reconstrucción de torres campanarias e 
iglesias en zonas afectadas y azotadas por la Primera Guerra Mundial: “ha querido rehacer 
lo deshecho, no completar las ruinas, para empezar con algo nuevo. Así se ha hecho todo 
mejor y antes”.
Tampoco falta una mención a Portaluppi que “se presenta él solo y es de veras original”. 
Betta preanuncia un artículo, que publicará en el número sucesivo de la revista, totalmente 
dedicado al arquitecto milanés, del que aprecia el “brío” y la voluntad de elevar a decoración 
algunos detalles tecnológicos. Como se puede intuir, se dedica un mayor espacio a los pia-
monteses, cuya participación se define como compuesta, pero desvinculada. Ceresa, que ha 
remodelado trazos de Juvarra y Velati Bellini, refinado, pero “frío”; Tornielli, medievalista, 
y Nigra “fielmente estilista”, representan a los “Arquitectos eruditos que en lugar de repe-
tir áridamente, se deleitaban enamorándose de las más suaves formas estilísticas”. Otra 
citación está dedicada a Annibale Rigotti, definido solitario, inquieto en varias tendencias, 
“desde los asomos vieneses a las desplegadas arquitecturas siamesas, pasando por el re-
novado renacimiento [...] formas de belleza que definiría frágil”. Betta también destaca la 
participación, probablemente la gran novedad de la Exposición, de algunos jovencísimos 
recién titulados de la “Escuela de Arquitectos de nuestra Universidad Politécnica”, alumnos 
suyos que para la ocasión presentan diseños efectuados durante la carrera universitaria. 
Un reducido grupo de jóvenes encaminados hacia un nuevo lenguaje de la arquitectura 
entre los que se citan Gino Levi Montalcini (amigo y colega de Pagano desde la época de la 
universidad).
Betta sigue su viaje virtual a través de Italia recordando la participación de Basile, de 
Palermo, de la Escuela de Ingeniería de Bolonia y de Ferrati de Génova; tampoco se olvida 

Annalisa Dameri



668

de los italianos que trabajan en el extranjero: en Ciudad de México Adamo Boari ha diseña-
do el Teatro Nacional, el actual Palacio de Bellas Artes. “Y no podemos dejar de destacar la 
afirmación arquitectónica de la Italia Nueva en sus asentamientos en el extranjero. [...] La 
posteridad, al igual que sucedió en Dalmacia respecto a Venecia, en África respecto a Roma, 
en Somalia y en Rodi, en virtud de nuestras construcciones venerará el nombre de Italia a 
lo largo de los siglos. [...] Queremos que la huella de Roma quede impresa indeleblemente 
en nuestras obras perdurables, por encima de los antiguos vestigios musulmanes”.
En los tres artículos reseñados, los autores suelen discrepar sobre los juicios críticos de los 
varios expositores; coinciden, empero, en la pluralidad de voces, a menudo disonantes, y, 
por parte de algunos arquitectos más jóvenes, en la voluntad de adoptar el “nuevo” lengua-
je arquitectónico, encaminado a un alcance internacional, mientras algunos profesionales 
más experimentados siguen apegados infatigable y firmemente (por formación, convicción 
y hasta por pereza cultural, en algunos casos) a modelos tradicionalistas.
La continuación del período ecléctico, que se adentra en el eclecticismo de retorno del siglo 
XX11, bien se presta a reiterar el programa político de la nación en manos de la dictadura 
flanqueada por la monarquía. Tanto el tradicionalismo más tenaz y tetragonal representa 
una solidez nacional con hondas y compartidas raíces culturales, como la apertura al movi-
miento moderno se adopta para interpretar la consecución de objetivos económicos y una 
vanguardia cultural en la que toda la nación se siente involucrada.
La difícil convivencia entre Chevalley y Pagano en un mismo equipo deviene una fricción: 
los conflictos entre los dos suponen la metáfora del choque entre generaciones y, en una 
más amplia acepción, entre modos diferentes de buscar una nueva salida a la arquitectura. 
Este choque generacional y cultural queda bien reflejado por los lances (pero sin duelo) 
entre Pagano y Chevalley, no sólo por la diferencia de edad, sino también por los diferentes 
modos de concebir las opciones culturales y las referencias internacionales: lo nuevo que 
avanza y la vieja guardia que se opone.

11 Rossana Bossaglia, “Dopo il Liberty: considerazioni sull’eclettismo di ritorno e il filone dell’architettura 
fantastica in Italia”, en Studi in onore di Giulio Carlo Argan (Roma: Bonsignori, 1984), 209-216.

“Turín 1926: la Mostra Internazionale di Edilizia...”




