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LAS PRIMA dONNAS: TRAYECTORIAS  

PROfESIONALES Y PERSONALES

Las investigaciones históricas sobre la ópera se han enfocado fundamentalmente en 
esta producción artística como consumo cultural por parte de las elites a nivel global. 
En el caso argentino, la ópera constituyó una actividad primordial a principios del siglo 
XX para la conformación de la clase dominante. Encontramos un vacío aquí ya que la 
historiografía no priorizó estudiar la historia de las mujeres que participaron en el mundo 
de la ópera. 

El presente trabajo realizará una reflexión en torno a los archivos y tipos documentales 
para la reconstrucción -desde una perspectiva de género- de las vidas y trayectorias 
profesionales de las divas de la ópera, las llamadas prima donnas. Este análisis se des-
prende de un trabajo realizado previamente titulado “Las divas de la ópera: mujeres 
intersticiales en un mundo patriarcal”.1 Las prima donnas eran profesionales, económi-
camente independientes y muchas incluso famosas a nivel mundial. A pesar de esto, 
nos encontramos en nuestra investigación con limitaciones en los archivos. 

El propósito de este estudio será adentrarnos en el plano metodológico y en las herra-
mientas desplegadas, gracias a las cuales pudimos reconstruir algunos aspectos de las 
vidas públicas y privadas de las divas. Fue a partir de diferentes tipos documentales del 
período, tales como los programas de mano de las funciones de ópera, las reseñas en 
los diarios y las imágenes en las revistas, que logramos armar un prisma para reconstruir 
de forma más compleja quiénes fueron estas mujeres.2 

ARCHIVOS Y TIPOS dOCUMENTALES  

SObRE LA VIdA EN EL ESCENARIO

Las académicas feministas no han mostrado interés en las prima donnas, a pesar de 
una justificada consideración a las pintoras, escritoras, y científicas. Christiansen (1984) 

1.  El trabajo fue presentado en las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y 

IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género y se encuentra en las Actas de dicho 

congreso. Ver Mertnoff (2019). 

2.  La categoría “antibiografía” es instrumental en el análisis de la historia de las mujeres. Para 

más información véase Terradas (1992).  
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sostiene que esto no se debe a que la mayoría de las óperas hayan sido por lo general 
escritas por hombres y presenten a las mujeres en situaciones pasivas o dependientes, 
sino que quizás se deba a que las prima donnas son, casi por definición, exitosas. Es 
decir, estas mujeres no fueron víctimas de opresión -aunque quizás hayan sido fuerte-
mente criticadas-, sino en cambio han sido idolatradas e idealizadas. Sin embargo, desde 
una perspectiva feminista, estas mujeres son prueba de que, sin poseer virtudes morales 
normativas o rangos heredados, podían trabajar en la técnica lírica, profesionalizarse, y 
pararse ante el público en una esfera patriarcal.

En relación con lo anterior, el objetivo de la investigación histórica realizada fue de-
terminar quiénes fueron las mujeres que protagonizaban las producciones de óperas. 
El estudio tuvo un recorte temporal, cuantitativo y espacial: analizamos solamente las 
cantantes sopranos que más veces interpretaron papeles protagónicos durante las dé-
cadas de 1920 y 1930 en el Teatro Colón. Esta selección responde a que las sopranos 
son aquellas cantantes asociadas a la categoría de prima donna, y este período en par-
ticular ofrece una proliferación de grandes cantantes líricas. Seleccionamos el Teatro 
Colón por ser la principal casa de ópera del país y porque las sopranos más reconocidas 
concurrían allí. La finalidad del trabajo era demostrar cómo estas mujeres en el ámbito 
profesional reproducían en el escenario una identidad de género normativo, mientras 
que en sus vidas privadas actuaban de forma transgresora a estos patrones. En otras 
palabras, reconocer a las prima donnas como figuras intersticiales: públicamente en el 
escenario protagonizaban óperas -cuyos libretos y contenido del repertorio eran repre-
sentativos de un modelo patriarcal- y en sus vidas privadas manifestaban resistencias a 
los cánones de sexualidad y género establecidos.

Para comprobar nuestra hipótesis, seleccionamos a las cuarenta sopranos que prota-
gonizaron la mayor cantidad de óperas en el Teatro Colón en estas dos décadas, para 
poder identificar ciertas tendencias en sus biografías. A su vez, también consignamos las 
óperas que más veces fueron representadas en el período, es decir, qué ideas de mora-
lidad femenina reproducían estas óperas en el escenario. Sabemos que, por lo general, 
estos libretos remitían al ideal romántico del siglo XIX. 

En una primera instancia, analizamos las óperas que más veces fueron representadas 
en este período, y cuáles fueron los principales papeles que estas divas representaron. 

ELA MERTNOFF
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Realizar este cálculo fue posible gracias a la base de datos de óperas del Teatro Colón,3 
que incluye en formato digitalizado todas las producciones del teatro desde su inaugu-
ración en 1908 hasta el día de hoy; incluyendo elencos, compositores, fechas de funcio-
nes, orquesta y régisseur [director de escena]. A continuación, reproducimos la Tabla 1 
confeccionada que detalla las diez óperas más veces representadas para este período, 
el papel femenino protagónico de cada ópera y su compositor.

Tabla 1: Datos disponibles en base de datos: http://www.operas-colon.com.ar/  

Ópera Papel femenino Compositor

La Bohème Mimí Puccini

Tosca Floria Tosca Puccini

La Traviata Violetta Verdi

Aída Aída Verdi

El barbero de Sevilla Rosina Rossini

Rigoletto Gilda Verdi

Manon Manon Lescaut Massenet

Il Trovatore Leonora Verdi

Andrea Chenier Magdalena di Coigny Giordano

Lucia di Lammermoor Lucía Donizetti

 
Esta información de carácter cuantitativo nos sirvió para establecer que las óperas más 
representadas efectivamente pertenecían al período del Romanticismo y en su gran 
mayoría, los personajes femeninos eran casi en su totalidad mujeres víctimas, típicas del 
canon romántico (Locke, 1995). En base al análisis de Kotnik (2016) pudimos conformar 
modelos de las representaciones femeninas encarnados por las divas. Por ejemplo: “la 
víctima perseguida” (Violetta), “mujer de la nación” (Aída), “femme fatale” (Floria Tosca), 
“la mujer que ama en contra del status quo” (Gilda, Lucía), “la inocente pasiva” (Mimí, 
Manon), por mencionar algunos estereotipos. Sin embargo, es importante recalcar que 
a pesar de que los personajes femeninos en su gran mayoría morían en el escenario, 

3.  La base de datos de óperas del Teatro Colón fue creada en el 2010 y es una página web de 

acceso público. 
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también tenían la voz de la autoridad a través del canto (Abbate, 1995). Según Abbate, a 
pesar de la victimización, la ópera es un arte que privilegia a la mujer, al darles el papel 
más relevante.

La segunda parte de la investigación histórica fue más compleja respecto al trabajo heu-
rístico al intentar adentrarnos en las vidas privadas de las prima donnas. Como explica 
Carlo Ginzburg, “la escasez de testimonios sobre los comportamientos y actitudes de las 
clases subalternas del pasado es fundamentalmente el primer obstáculo, aunque no el 
único, con que tropiezan las investigaciones históricas” (1991:13). Siguiendo a este autor, 
las fuentes históricas de los sectores populares son limitadas. Estos estudios se apoyan 
en fuentes escritas por individuos de las clases hegemónicas, y por ende la cultura sub-
alterna llega a través de filtros deformantes, o se basan en la cultura oral, o se analizan 
en clave cultural (Ginzburg, 1991).

No deja de resultar sorprendente que de las cuarenta sopranos que seleccionamos ha-
bía limitada información en los documentos históricos sobre sus vidas privadas. Muchas 
eran famosas a nivel mundial como Bidú Sayao, Nina Koshetz, Frances Alda, Rosa Raisa 
y Ninon Vallin. Eran profesionales y de los estratos sociales superiores. Sin embargo, 
solamente de algunas mujeres pudimos aproximarnos a sus trayectorias personales, ya 
que en su gran mayoría las menciones en los medios de comunicación eran de apari-
ciones en las producciones de ópera. Asimismo, cuando pudimos encontrar información 
sobre sus vidas privadas, era claro que se narraba con un sesgo patriarcal. La tendencia 
que pudimos encontrar es que había más datos sobre las artistas europeas que sobre 
las divas argentinas.4

Al recurrir a fuentes secundarias, fue evidente que la historiografía no trabajó demasiado 
sobre las mujeres en esta industria cultural. Los estudios enfocan en los comienzos de 
la industria de la ópera en Buenos Aires como explica Rosselli (1990); el consumo de 
la ópera en el Colón como detalla Benzecry (2012) en su etnografía; la ópera en tanto 
práctica cultural por parte de las elites porteñas (Losada, 2006) y cómo la ópera era 

4.  Cabe destacar que el caso más emblemático de soprano que vivió en Argentina durante 

la época seleccionada es el de Regina Pacini (1871-1965). Sin embargo, a pesar de una 

multiplicidad de crónicas sobre su vida al ser la esposa de Marcelo T. de Alvear, no aludimos 

a este caso ya que abandonó su carrera artística al contraer matrimonio y nunca protagonizó 

una ópera en el Teatro Colón.  
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parte de la sociabilidad deseada vinculada al anhelo de distinción y obsesión de exotis-
mo de los sectores dominantes (Aguilar, 2009). 

EL TRAbAJO HEURíSTICO  

PARA VISIbILIzAR LA ESfERA PRIVAdA

Es por lo señalado anteriormente que, en el proceso de reconstrucción de la historia 
de estas mujeres, debimos aproximarnos a una combinación de diversos archivos his-
tóricos para poder reconstruir sus biografías. En una primera instancia, los programas 
de mano que se repartían en las funciones fueron para esta investigación una novedad 
metodológica y resultaron útiles al brindar información inesperada.5 Estos programas se 
confeccionaban cada año con la nueva temporada, eran repartidos a toda la audiencia 
-sin importar la ubicación en la sala- y eran por lo tanto leídos por unas 2.700 personas 
antes de cada espectáculo. La estructura general de los programas de mano consistía 
en lo siguiente: la tapa se titulaba “Teatro Colón Temporada Oficial”; el “Elenco Artístico”; 
el “Repertorio” con imágenes de los artistas más destacados; la “Lista de abonados”; los 
argumentos de las óperas; y en todas las páginas publicidades diversas.

Fue sumamente fructífera la información que nos brindaron estos programas ya que 
proporcionaron una variedad de datos. Mediante un análisis de las publicidades logra-
mos identificar que efectivamente el público del teatro era socialmente heterogéneo, 
debido a que los programas contaban con publicidades de bienes de lujo como así 
también de artículos vinculados a los consumos populares. A su vez, el programa con-
taba con una pequeña biografía del régisseur de la ópera, pero no de la protagonista de 
la función. Resulta llamativo que de las divas famosas a nivel mundial había solo una 
imagen, generalmente disfrazada del personaje. En las siguientes imágenes podemos 
apreciar la tapa del programa de mano de 1924; en el centro la imagen de la soprano 
Claudia Muzio; la imagen de la mezzosoprano, el régisseur, una publicidad y el principio 
de la lista de abonados.  

5.  Los programas de mano pudimos consultarlos en la Biblioteca del Teatro Colón. Se 

encuentran todos los programas históricos desde la primera temporada en 1908. Los 

consultamos en formato papel ya que no todos están digitalizados.
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Para el análisis de las imágenes de las sopranos que brindaban estos programas, to-
mamos el planteo que realiza Ariza (2011) en su estudio de los retratos fotográficos de 
las mujeres en la prensa porteña a principios del siglo XX. Fue en la prensa en donde 
pudimos encontrar información sobre los orígenes y trayectorias de las prima donnas, 
específicamente en la sección “Teatro y Artistas” de El Diario. A lo largo de las dos déca-
das seleccionadas figura la programación del Colón, reseñas de las óperas, y los precios 
de las entradas y los abonos. Este diario estaba entre los matutinos más importantes, y 
era considerado por La Vanguardia6 como parte de la prensa burguesa. Lo que resultó 
de mayor utilidad fue que dentro del apartado “Teatro y Artistas”, existía una sección 
llamada “Artistas del Colón”, donde anunciaban las cantantes líricas que iban a actuar 
próximamente, y narran sobre sus trayectorias profesionales. Es interesante que en es-
tas imágenes también aparecían disfrazadas de los personajes operísticos, al igual que 
en los programas de mano. En las siguientes imágenes podemos observar a la soprano 
inglesa Eva Turner disfrazada de Turandot en 1927, y a la diva Giuseppina Cobelli de 
origen italiano disfrazada de Floria Tosca en 1931. 

6.  El principal diario socialista argentino del período fundado por Juan B. Justo en 1894. 

Imagen 1: Páginas del programa de mano de la temporada de 1924.  
Disponible en la Biblioteca del Teatro Colón. 
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La sección “Artistas del Colón” resultó ser esencial al brindarnos las distintas naciona-
lidades de las artistas y así poder realizar un análisis cuantitativo. Estudiar las nacio-
nalidades fue significativo ya que demostró que la ópera era un arte -y continúa sien-
do- transnacional, y al que se lo vincula con el advenimiento de la modernidad y el 
cosmopolitismo (Aguilar, 2009). Realizamos los porcentajes de las nacionalidades de 
las sopranos, mostrando que casi en su totalidad eran europeas. Una parte importante 
era italiana, confirmando la relación histórica de Italia con la ópera (Benzecry, 2012). La 
gran mayoría eran divas extranjeras, un dato relevante para explicar el vínculo entre las 
elites y el exotismo; sólo un 10% de estas sopranos eran argentinas.

En otro apartado de esta sección había reseñas de las óperas que se titulan “Noches del 
Colón” en donde pudimos identificar breves descripciones sobre las cualidades profe-
sionales de las divas. Se referían generalmente a las técnicas específicas de canto, des-
cripciones físicas de las divas o la opinión particular del periodista sobre la performance 
de la soprano. En las siguientes imágenes podemos apreciar dos típicas reseñas de esta 
sección. 

Imagen 2: “Artistas del Colón”,  
El Diario, 21/04/1927.

Imagen 3: “Figuras del Colón”,  
El Diario, 02/06/1931.
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Imagen 4: “Noches del Colón:  
Ariane et Barbe-Bleu”. El Diario, 23/06/1934                   

Imagen 5: “Noches del Colón: Aída”. 
El Diario, 26/05/1932

 Estas reseñas no brindaban información sobre las vidas privadas de las divas, y por eso 
recurrimos a analizar revistas del período para intentar obtener estos datos. En su gran 
mayoría, nuevamente las sopranos son mencionadas como parte de las producciones. 
Sin embargo, pudimos reconstruir datos sobre las biografías mediante menciones en 
revistas locales e internacionales en donde observamos de qué manera se describía 
profesionalmente a estas mujeres, cómo eran representadas y las temáticas referidas al 
plano personal. Gracias a estos escritos, logramos identificar ciertas tendencias en las 
vidas de las prima donnas. Por ejemplo, que la mayoría provenían de familias vinculadas 
al mundo de la ópera y eran del estrato burgués. Asimismo, otras tendencias tales como 
el abandono de la carrera al contraer matrimonio, pero muchas otras eran divorciadas o 
protagonistas de algún escándalo. 

Una cuestión interesante que pudimos identificar es que no había una estricta correla-
ción entre la cantidad de óperas que protagonizaba una soprano y su mención en los 
medios públicos. Por ejemplo, la cantante italiana Claudia Muzio protagonizó 60 óperas, 
y sin embargo poco se sabe de su vida privada. Sus menciones en los medios refieren a 
que era alguien que trabajaba demasiado y cuya vida “era demasiado privada” según la 
revista Plus Ultra (Imagen 6). En cambio, la soprano española María Barrientos tuvo una 
carrera muy corta, pero tuvo un gran impacto en el público, al ser vista como un ícono 
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del estilo español, como vemos en la Imagen 7, la cual es una publicidad en una revista 
estadounidense. Por otra parte, el caso de la soprano Lily Pons fue de sumo interés ya 
que existen más menciones en los medios, lo cual se relaciona con que fue la única de 
estas divas que se aventuró en una carrera en la industria cinematográfica, y por ende 
figuraba en revistas vinculadas al mundo del espectáculo, como en la revista Cinegra-
mas (Imagen 8). Se la describe por sus cualidades físicas, y cómo ella encarna la idea de 
feminidad correcta. El sesgo patriarcal de la descripción de las sopranos es muy claro 
con Lily Pons. Las menciones en las revistas refieren a que pasó de una carrera en la 
ópera a protagonizar películas en Hollywood y dado esto pudo comprarse una casa en 
los Estados Unidos. Fue sumamente relevante que constantemente se mencionara a los 
divorcios de la diva, a los que se alude como enseñanzas para las mujeres, en el sentido 
de que el éxito no garantiza la felicidad. 

Imagen 6: Claudia Muzio.  
Plus Ultra, no. 39, 1919

Imagen 7: María Barrientos.  
The Bridgeport Evening Farmer, 02/11/1920
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REfLExIONES fINALES

Luego de nuestro análisis, es evidente que como historiadores esperamos encontrar lo 
que buscamos en los archivos históricos, y sin embargo éstos tienden a afirmar otras 
cuestiones. Por lo tanto, frente a la limitación de documentos, debemos armar creativa-
mente un recorrido por diferentes archivos y poder realizar una meta-lectura de lo que 
surge en los distintos tipos documentales. 

Es claro que aún quedan muchas temáticas para desarrollar en el estudio de las prima 
donnas. Una cuestión que deseábamos analizar en nuestra investigación era la recep-
ción que se hacía de las divas de la ópera por parte del público femenino, particularmen-
te de la elite porteña, en donde nuevamente nos encontramos ante una falta de archivos 
y testimonios. Resultó interesante que, dado que las divas eran mujeres asalariadas y 
exitosas, sus menciones en las fuentes aluden muchas veces a sus destrezas en tanto 
profesionales líricas. Sin embargo, muchos datos no hemos aún encontrado, como por 
ejemplo el salario por protagonizar una ópera; si existía una disparidad frente a los can-
tantes masculinos.

En resumen, para poder contribuir a la historia de las mujeres trabajadoras desde una 
perspectiva de género, será necesario construir activa y creativamente un archivo que 
permita iluminar este pasado.

Imagen 8: Lily Pons. Cinegramas, no. 77, 04/04/1936.
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ARCHIVOS CONSULTAdOS

Base de datos de óperas del Teatro Colón. Página web: http://www.operas-colon.com.ar/. 

Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. 

Biblioteca del Teatro Colón.

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

fUENTES CONSULTAdAS

“Claudia Muzio”. Plus Ultra, Año IV, no. 39, Buenos Aires, 1919. Recuperado de Revistas 
Culturales 2.0. 

“Lily Pons: el ruiseñor de la Riviere”. Revista Cinegramas, Año III, No. 77, Madrid, 1/3/1936, 
pp. 14-15. Recuperado de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

“Noches del Colón”, “Teatros y Artistas”, “Artistas del Colón” (1920-1931). El Diario, Bue-
nos Aires. Recuperados de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. 

“The New Barrientos Comb is shown”. The Bridgeport Evening Farmer, 14/11/1916. Recu-
perado de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

Programas de mano, Buenos Aires (1908-1931). Consultados en la Biblioteca del Teatro 
Colón. 

Temporadas de óperas del Teatro Colón de 1920 a 1939. Recuperado de la base de 
datos de óperas del Teatro Colón en la página web: http://www.operas-colon.com.ar/. 
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