


EL OFICIO DE DRAMATURGO. 

Por: 
Sergio Vodanovic. 

Sucede que un buen día, uno se da cuenta que es 
dramaturgo . Bueno o malo, no importa. Lo cierto ec 
que si quiere definirse con una palabra en rela
ción a esa actividad que le ocupa gran parte de su 
tiempo; pensar teatro, escribir teatro, no encuen
tra otra que la de dramaturgo •. 
Y puesta sobre sí la etiqueta, · se da a pensar en 
que es lo que es un dramaturgo, cual es su oficio, 
cual su responsabilidad. Y nos encontramos con que 
un dramaturgo es un escritor y, ante este descubr! 
miento, no podemos menos que preocuparnos. 
La generación de dramaturgos a la que · pertenezco, 
nació a la sombra de los teatros universitarios. · 
Allí se nos dijo con una frase u otra que el tea
tro era un arte colectivo, que era la resultante 
de un concurso de voluntades artísticas y no faltó 
quien, doctoralmente, influido seguramente por los 
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·a van.c.e s·! "P.e· la tecnología moderna, comparó al tea
tro con 1ma. gran máquina y asignó al dramaturgo la 

L ib.confortabla situación da una tuerca más an el ma 
h' _ · r a vi·lloso :rrieca nismo .. 

__ , Por· un :tiempo, nos de jó satisfe cho esta medra da si 
, ~ t úa ción • . -A'c.epta mos a forismos inventados por no sé

- -- ~ ~ -quién que decían: "una pieza t eatral no a stá con-
e~ ::.· cl1,1Ída , sino .hasta e l momento de l estreno • . • o 

q ui zás después. 11 y qui ene s nos lo dec í a n s e abro
ga ban , lógicam~nte , e l de r e cho de t ac har, agre gar 
y _modifica r pa rla mantos en n ombre de una cie ncia 

s ~: s in nombre que , por cie rto, su acce so le e staban~ 

1

- .. ·gado -a l .drama turgo y que t enía por finalidad darle 
""~ "teatr a lida d" a l t eat r o e scrito. 
· : ~ 2 S l .. primero e n dar un grito de prote sta en forma p~ 

· blica , ._. cra o que fué Luis Albe rto Heire mans. En un 
t r .J.ba j o q ue l e yó ~ n un Encu .. mtro de Bscritore s pa 
trocinado por l a Univers i da d de Con ce pci ón y, lue 

; go , ~n un.J. r e uni ón de a uto r e s teatra l e s, or ganiz.J. -
~ : da po r . e l Te a t ro ~xperimental, s entó tJ sis de ~ue 

' la labor de l dr amatur go implicaba dos f a cetas: una, 
l a d~- " su mun do inte r ior, que nndi e tenía de r e cho a 

. _ . módific~r .. y , l a ot r a , s u oficio de autor que sí e~ 
, _- t aba s uj eto a l a s suger encia s de l direc t or • 
• _ Tr a i go a col a ción e sta int ervención d e Heiremans 
¡ porqua , en cie rta medi da , e l l a ha sido ace pta da 
.. .. · .. t.a.pt o por los aut or e s como por los dire ctora s. La 
-~ .;. -• ..:. d ivisión entre 1Tfondo 11 y "forma 11 r esulta váli da en 
\... __ ;:-un ' pe r.íodo de l desarrollo de un t eatro ,- cuyos a ut_Q 
¡~ _ :". res · r e cié n e mpi ezan a ~me rge r y l a oportunidad en 

.c. u · q ué ~·Heiremans emitió su juicio, corre spondía a t a l 
I ·- - per-í odo.· .. Pe ro e s n e c e s a ri o ir supe r a ndo atapa s. 
~ - ~D e cí a _ que , de pronto, uno de scubría que un drama 

t urgo a s un e scritor y e ste término amplio y ., a l a 
-- -- . v e z, pre ciso, da l a di man sión de la l abor de l dra

maturgo y de s u r e sponsa bilidad. 
"' ::..~ _ Es critor e s quien, con e l emple o de l idioma y de 

l:as ca racte rística s de l géne r o lite r a rio que em
Rl a a , e s ca paz de expre s ar con amenidad, he rmosura 
e _- i n t e r é s, los sGntimi entos que l e son propios y 
_q u~. , e n ci e rta me dida, son compa rtidos por e l me 
cii-a :.s ocia l en que vive . 
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El escritor es, pues, un intérprete de emociones, 
s ent imientos e ideas que, siéndoles propias, alean 
zan un eco en el público l e ctor o espectador. No -
concebimos a un escritor sin lectores ni a un dra
maturgo sin espectadores. Por eso, el material li
terario con el qua trabaja debe tene r un común de
n~minador que alcance a la sensibilidad de los de
ma s. 
Pue s bien, nadie pue de decir que se a privativo de 
los escritores t ener un mundo interior que tenga 
e s t a cua lidad básica de interesar a los demás miem 
bro s de l a sociedad. I•lá s l egítimo sería decir que-; 
e n dife r ante grado, todos los seres humanos lo tie 
n en. Lo que s í individualiza al e scritor es su ca
pacidad de 11 expre sar11 e sos sentimientos, de reve- · 
l a rlos a los damás. Usará de la expresión poética, 
s i e s po et a , de la expre sión novel asca, si e s nove 
l ista o da l a expre sión dramática, si es dramatur~ 
g o . Amo ldará su medio de expre sión a los requeri
mi entos de l gén ero literario que más l e convenga, 
per o su caract~rización como escritor r esidirá en 
s u f a cultad d~ expresión. 
Sl dramaturgo, pues, se dife r encia de otra persona 
con sensibilidad semejante a la de él, en que el 
dr amaturgo puede proyectar dramáticamente su mundo 
int erior, sus s entimientos y sus observaciones so
bre la r ealidad que lo circunda, en una obra lite
r a ria. 
Es poseedor pue s de un don que, sujeto a una norma 
tiva, configura el oficio de dramaturgo. Y demás
e stá~ecir que ese oficio le pertenece a ál y no 
pued~delegarlo en otra s personas que tendrán la 
fa cultad de r e crear en un escenario lo que él creó. 
Me resulta alarmante advertir la falta de interés 
q ue muchas ve ces los dramaturgos demuestran en su 
oficio. Más de una vez, hamos oído ref~rencias a 
autore s jóvene s en qua se alaba 11al interés de su 
problemática", su " exquisita sensibilidad" o "el 
mundo poético que de ja entrever", para añadir que 
si bien la obra no está conseguida, ello importa 
po co en r e lación a e sas íntimas cualidades. Dis
cre pamos de esas afirmaciones. Hay una sustancia 
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i ndispansable sin la cual ~ 1 escritor no exist~ ni 
puade existir y es, j~stanDnte, esas caracter1$ti
cas de s~nsibilidad, ~o agudeza d~ obs0rvación· y 
de vivencias que constituyan lo que vagam0nt a ~e 
l lama "mundo interior", paro ya hemos dicho qu€ .. él 
no e s patrimonio exclusivo dal escritor, sí lo .e s, 
0n cambio su capacidad de expresarlo lite rariaffi¿n
te . En e l e jarcicio de e sta capacidad, r eside e l 
o fi c~o de dramaturgo. 
¿En quá consist e? Primero, en algo que es intrínse 
co a la calidad de e scritor. Todo aquel que s e pre 
cie de tal, t ender á a una r ecreación de r ealidad
que t 0nga por obj eto mostrarla on su profundo sig
nificado. No e s tarea fácil, por ci erto. J xige . un 
bucear d0ntro de si mismo y dentro de lo quo lo .ro 
dea para extraer una i magen · veraz y honda. Esto -

. implica un traba jo pacie nt e , una búsqueda ince san
te, un poder de sínt esis, una honrade z cabal c ons~ 
go mismo. 
No e s de extrañar que la rmyorí .J. da l os buenos es·
critore s no sean pródigos con sus frutos litera~ 
r i os • .31 proceso físic o de e scribir e s el más cor- ,
to , e l más simple, ¿n r elación a e ste otro en que . 
e l escritor, conci ente de su misión de int¿ rpretar 
lo s s entimientos permanJ nte s o mutable s del hombre, 
de r efl e jar una r ealidad de sprovista de los adita 
m~ntos superficiale s que impiden a la mayoría ad~ 
vertir de ella su íntima verdad, trata de calar 
hondo en las experiencias del a cont ecer diario-. .... , . · .:: 
¿Cómo no extráñarnos al observar la facilid ad con·:.: .· 
que , nosotros, los dramaturgos chil¿nos iniciamos ~'- . 
y te rminamos pie zas t e.J.tral e s? ¿Y cómo ha de se r :· • 
el r0sultado otro que un refle jo de nuestras pro~ 
pi a s dudas, vacilaciones e interrogantes? .·.
y el vicio nace del hecho que nuestros dramaturgos --~ ,. 
a ún no han adquirido concioncia cabal de su cali- ~;u 
dad de escritores, de la trasc Jndencia de su mi-. ,· e ' 

s ión, da que su obra teatral no desaparece al co.- ',1, . 
r r erse el telón de la última representación. ··· :•: -
El segundo aspecto del oficio del dramaturgo, O.i9e 
relación con la t~cnica dramática. Aquí, e l drama- '" 
t urgo se siente prisionero de una serie de normas 
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que pu2do n ton.~ r mayor o menos validez y ovolucio· 
nar o no con ol ti empo , poro que ti anden a la con
sacuciún do un fin e l 0mont al. Por interesante que 
haya sido el buceo quo r ealizó on sí mismo y on 1< 
r ealid2d que l o circunda, por gene rosos que sean 
l os frutos obteni dos do a sta i ncursión, al proces< 
do recreación l a exige que ~ 1 espectador congrega
do ~n una sala -pe r a quiSn e l dr amaturgo e scribo
so i nte r e se progresivamentu on su pieza, s2 emoc i~ 
ne y r ¿ciba el i mpacto qu~ ol autor desea . Y tampc 
co es .3st 2. una t D.rea fácil. · El lector d.e un2. nove: 
l a podrá l ee r l o escrito por e l no velist a an una 
noche, o en pequeños trozos. Si hay algunos aspec
tos de l a trama que le par oce oscuro, consultará 
en l a s páginas ant eri or es y, si e s n 2cesa rio, re 
leerá dos o tres voces un pasaje . Sl lector puede 
hacerlo , pue s tiene el libro a su disposición. El 
.; spectadc r no • . 31 .Jstá obligado a sentc..rsG -:;n una 
butaca y seguir l e. ila ci ón d.:; l a ané cdota Gn 12. 
fo rma como el autor se l a h~ya pre sentado, no po
drá pedir que l a r 2pr e sentac ión sG clet~n~a para 
volv ~ r a escucha r un parlamonto , ni podra solici
tar que se l e int ~ rpre tG de nu~vo una escena par a 
entender mejor el enredo . El e s pe ctador e stá pri 
sionero de l autor. ¡ Pe ro a y d.:; l dramaturgo que 
pe rmit e que su público se c~istrai ga .; n una e scena 
o se aburra¡ Por int eresante quG sea lo que más 
ade l ante teng~ que de cirle , e l e spectado r ya e sta 
rá perdido para l a obra. · -
Y e se a spect o de l oficio de l dramaturgo, tambiSn 
ha sido des cuidado por nue stros autore s, delegán
do l e , a vece s, en e l director o en los int erpre 
tes, como si fues ; de menor importancia . La forma 
de expre sa rse de un dramaturgo e s a través de una 
obra de t eatro que exige de normativas más pre ci
sas y me nos flexibles que ningún otro género lit~ 
rario. 
~1 t eatro chileno ha a vanzado a grandes pasos en 
la última dé cada y, como t enía que suceder, el 
dramaturgo nacional fué e l último elemento que e
mar~ió de e ste avance de l a ca lidad de nue stros 
interpret es, dire ctores y e sce nógrafos. Y es tiem 
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po, ahora , que tom2mos concienci<:. que y...lr¿::_ se:' 
dignos de ser llamados dramaturgos, debemos cono
cer nuestro oficio y defdnda r l a ca lidad da e scri 
t ore s, -y no de tuerca- que t ,:m -::mos en l o que al-: 
guno s llaman "la maquin.J.ria t eatral". 
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Y PASARON 20 AÑOS ••• 

3n el mes de Junio d.:; 1941, ha ce ya 20 año s, un 
grupo de jÓvenes e studia ntes d~l Instituto Peda
gógic o de l a Universidad de Chile, r eaccionaba 
contra e l t eatro profesi onal de corte Español, 
dec i di endo enfrentar l a dur G. t a re a de r enovar e l 
Teatro en Chile . ~l público t ambi0n parecía exi 
gir un cambi o , expr e sando su voluntad a través 
de una cre cient e indifer encia por los a spe cta cu
los que e l t eat r o comercial l e ofrec ía . En ese 
tiempo, 0n nuestro país, sol o existía lo que se 
dió en llamG.r Teatr o Profesional. Los componen
t es de ese teatro se formaban a fuerza de sac ri
ficios Jn l a dur a e scuela de l a e scena misma . 
Artist~ s de vocG.ción, aut odidac t as por na tural e 
za y por f a lta de centros dest inado s a l a ense 
ñanza del art e dr amáti co . 
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Los Jntusiastas alumnos del Pedagógico o de la Uni
versidad de Chile, comprendiendo este fenómeno, lag 
zaron la peregrina idea de fundar un grupo de Tea
tro Expe rimental. En medio de un ambi ente de indife 
rancia de parte de la prensa, de las autoridades, -
dal público mismo, talvez por un desconocimiento 
de l Arte Teatral como vehículo irreemplazable de 
cultura , la voluntad de los estudiantes impuso su 
idea de or ganizar e l Teatro Experimental . El propó
sito qua animó este movimiento fu~ la ne cesidad de 
contribuir a l a formación del hombre de Teatro y de 
un ~mbi ente teatral ca paz de pre sentar las mejores 
obras del repert ori o clásico y moderno. Desde un 
p unto de vista histórico, e l Teatro Jxperimcntal , 
representa un movimiento similar a los de renova
ción t eatral, surgidos a fines del siglo pasado y a 
comi enzos de ~ste en Europa, y r eproducido a5os de~ 
pué s en los Estado s Unidos . 
Pedro de la Barra se de staca de entre los socios 
fundado r es por su efica z labor de director y organi 
z~dor del movimi ento . 
En 1949 se fundó la Escue l a del Teatro bajo la di 
r ección de Agustín Siré , con clases para formar ac
tores , directores y técnicos . Es el a5o en que se 
e strena entr e ot r.J.s obras 11 L.J. Visita del Inspector" 
de Priestley. 
1950 será · e l año de nMonserratn, 11 La lVIuerte de un 
Vendedorn "Volpone 11 11 La Isla da los Bucane ros" de 

' ' ~nrique Bunster; primara obra premiada en el concur 
so anual de Obras Teatrales que se viene realizando 
de sde 1945, con el afán de ;; stimular la producción 
d ramática chilena. Este concurso ha premiado ya 14 
obr a s de distintos autores nacionales, contribuyen
do efica zmente al descubrimiento da nuevos valores 
p.J.ra nuestra dramaturgia . Así es como le debemos a 
e sta organización el conocimiento de autores como 
Egon Wolff, María Asunción Requena, Fernando Debe sa, 
Alejnndro Sieveking, etc. 
El 1° de Enero de 1959 e l Teatro Experimental pasó 
Q llamarse Instituto del Teatro de la Univarsid.J.d 
de Chile, pues se fusionó con ot r a dependencia uni
versitaria: e l Departamento de Teatro Naci onal, cu-
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y a función pr in cip<ll con si s Lí a .~ n ot. org::J.::.- Ja cnl:L
d.J.d de ncomp.l.ñí a Nacional 11 a l os <.:Ü.J .. lC00 que t.,. :tbo 
jan ,_;n 21 p2..Ís. 
Sl Instituto d.J l Tt: a t,ro o s actualrrkm~ 2 ur1a or z,""ni ·· 
zación dG tipo prof.Jsi onal no comG r ci aJ . A l o l<J.l' 
go do 2~ afío s h:t i do C 1 1mplLm cio c;n furn~a pnu"lat .:.na 
con l os p:r.·opós it.os art í sticos qu2 se fi j .J.ra .'-'n s ü;:: 
comümzos . Ha difundi c.o y difu...'1 d t:~ e l t .J.:ttro e Lí si-· 
co y modc;rr.o , ha cr Gnc:o un .:t Zscuc l 2 de:: 'l:'G .J.trG ~ .. 
pJrrnanJnt~m.Jnt e est5 pr o sentando nuc; vos dir2ctore~ 
a ctor e s, dramaturgos y t Scnicos; ha contribuí do a 
fo r mar un público y t:.n ambi 2nt e c;u G e st6. si Gr. do am 
pliado gracias a su craba jo de extGnsión teatral -
qua consiste an lle var l os e spac t 6.cul os da l ITUC H 
ha sta l a provincia chilena , donde ha daspertado el 
interis por a l a rt a esc ánic o y ha f omentado l a 
c r eaci ón da conjuntos l oca l e s a l os cuale s patroc i 
na y ori2nta . Auspicia f e stivale s nac i ona l e s y r e= 
gi onales da T22..t r o Afici onado , distribuye obras 
teatra l e s chilana s y extra nge r .:ts , auspicia progr a 
m.:ts r adi a l e s de difusi ón, e tc. 
Desd2 s us momantos inicia l e s e l Instituto de l Tea 
tro ha s ost.J ni do 0l principi o de qu2 la contribu
ci ón m6.s importa nt e que puGde h:t ce r un movimi ento 
t eatral a l a cultura da su país , e s e l caudal de 
obras dr .:tm6.tic .:t s que 2se movimi Jnto h.:tga naca r y 
pe r durar . Pa r a l a l amante a l o ant eri or, est e Insti 
t ut o ha a firmado que l a únic a mane ra dG dar s oli 
d.J z a l a s experi Gncias a ctua l e s y futuras , . consis
tG 2n con2cta rla s a l a tradición . Basados en e stos 
do s principi os, se creó en 1951 e l Centro de Inves 
t i gac i ón dal Te a tro Chileno , dirigido por Orlando
Rodríguez , con l a Asesoría de Rafa81 Frontaura y 
que ha ce una extensa labor, con l ecturas dramatiza 
da s quincena l es , asesoría d.J grupos , charla s y con 
fo r encia s , l ectura y juicio de ob r a s chilena s y o
tros trabaj os de importancia , como l a conservación 
y enri quecimi ento d2l Muse o de l Teatro Chileno . 
De sde 11 La Guarda Cuidadosa" de Miguel de Ce rvante s, 
prima r 2streno d2l Teatro Experimental , hasta el 
11 QY Higgins" de Ferna ndo Debe sa, obr a con l a que se 
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sonmomo r a el an i v2r sar io del. Toatr o; pode¡;;o s co:·1-
tnr 99 estre nos conse cutivos p~esentndos por e l 
ITUC H nl públic o chi l -'!~o . 
De c;st e modo, ba j o l a di rocción d0 don Agu stin 
Sj~á , Gl Instituto del Teatr o continúa l aborando 
Qcti vamc nte pa ra que el a rte dr amático ctmpla una 
labor Gducat iva social y contribuya a l a super a 
c i ón cu_ltura l y e spi ritual do nuestro pueblo . 

ó n esta ocasi ón conmemor ativa de 20 años de; e s
fuerzo y t r aba j o , c; l Teatro de 2nsayo se enor gu
llece al compr obar l a enorme l abo r ef Gctuada por 
sus compañeros de l ITUCH y s e compl a ce en fGlici 
tarloso 
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DISCURSO DJ L SR. UGARTS CHAMORRO EN LA 

UNIVSRSIDAD DE SAN MA RCOS . Lima . Pe rú. 

"Sr . Re ctor de l a Unive rsidad Nacional .f.'Iayor de 
San Marc os , Sr . De cano de l a Fa cultad de Letra s, 
Sr. De cano de l a Fa cult a d d8 Ci 2ncia s, Sre s . Ca 
t edrSticos ; distingui do s integr antes del Te atro 
de Ensa yo de l a U. Ca tólica de Chile, señor e s y 
señor a s : 

Zn nombre de l a Universidad Na cional ~~yor de San 
Marc os y de l Teatro Universita rio r ecientemente 
r e f or mado , .cúmpleme el honroso y gran honor de 
da r l a bienv~nida a l a embaja da de l Teatro de En 
s a yo de l a Univ . Católica de Chile , que por 2° 
ve z visita nuestra capital, inspirado en su noble 
y g~ntil propósit o de e stre char l o s lazos de per-
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s onal ami stad con l a f amilia t eatral y e l público 
limeños , que han sabi do a pre ciar e l alto nivel de 
c a pac i dad t é cnica , a r t ística y huma na de e sta ejem 
plar institución universitaria. -
Bi ~n hacen l os dirige nte s del T~atro de 3nsa yo , la 
Honor able Municipalidad de Lima , y l a or ganización 
Conc i 0rto s Dani el, en propiciar l a confra t ernidad 
inte rnac i ona l medi ant e l a s expre si one s culturale s. 
En l a r ea li zaci ón de t an her mo so ideal, e l arte 
d r amát i co a sume i mportancia exce pcional, por que os 
t a máxi ma afr onda de amor, como la ha ca lificado -
con bello a ciorto Eugeni o Dittborn, Pre sidente de 
l a de l ega ción visit ante , sólo se enci ende y fl ore
ce a l conta cto con l a s ensibilidad col ectiva. 
s ~ ría de de sear por e s o que t a mbién una embajada 
teat r a l peruana visit ara a Chile en próxima f e cha . 
As í s e cumpliría l a n ece saria y saludable política 
de l int e r cambio cult ural. Y debemos r e conoce r que 
de sde l os tiempo s de la col oni a y a l o largo de 
n ue str a vi da r e publicana , ha sido Chile e l país s~ 
damericano con qu e el Pe rú ha mante nido l a s má s in 
tensa s y const ante s vincula ciones t eatra l e s . 
Tal e s e l t ema que he mos juzgado oportuno de sa rro
lla r, tra tando en suce sión cronol ógica a los más 
de stacado s personaj e s y a los má s not a ble s a conte 
c imi entos que j a l ona n e st e a pasionante y ha sta hoy 
iné dito ca pítulo de l a historia t eatral de 2 pue 
b l o s her ma nos. 
Do n Sancho Berner a y Bravo de Laguna s, el donoso 
poet a y dramaturgo limeño de l sigl o XVI , qui en fu~ 
r a hi pe rbólicamente ce l e brado por don Mi guel de 
Ce rvante s y Saavadra, compuso una pi e za dramática , 
q ue se gún l a aut orizada opinión de Guillermo Loh
mann Villena , e stuvo inspirada e n sus ha zañas y a 
v entur a s en tie rra chilena , en l a s que peleó va
l i entemente contra los a r auc anos y a las que viajó 
temi endo el ca stigo de l a Audi enci a de Lima, por 
uno de l os muchos y sonados e scánda l os que protagQ 
nizó en su turbulenta existencia . De sgraciadamente 
de e s t a s comedia s no se c onserva ni e l nombre . 
ó l dr amaturgo espa ñol Luis de Belmonte Be rmúde z , 
a utor de divertida s comedia s que alcanzaron gr an 
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popularidad en Am~rica y ~~pafia, lleg6 a l Per~ a 
principios d~ si gl o XVII, procedente de Nueva Es
pafia, vinculándose estrecham~ nte con l os e scrito
res criollos ent re l os cuales se hallaba el c~le 
bre aut or de "El Arauco Domado 11 , don P-.;dro de Ofia, 
quien se educar a en Lima an al col~gio de San Feli
pe, y ,;n e stas aula s d-:; l a Universidad de San J'vlar
cos ; se presume que Pedro de Ofia , proporcion6 a Be~ 
múde z l as informaci one s qu-:; sobre el gobernador de 
Chile primer o , y virrey d~ l Par~ d-:; spué s, don Gar
cía Hurt J.do dJ JVLmcl.o za, sirvieron para compone r la 
comedia titulada : "Algunas ha zañas de l a s muchéls de 
don García Hurtado dJ M,mdoza , Marqués de Cafiete", 
obra que como es sabido fu~ escrita por Belmonte 
Berm~dez en colabor ac i6n con Luis Velez de Guevara, 
Mi r a y Amescha , y Juan Ruiz de Alarc6n . 
Por instancia de l hijo de García Hurtado de Mendoza 
deseoso de r eivindica r e l nombre de su padre, silen 
ciado en 11 La J~ra ucanr.t 11 , de :!: rcilla , Bermúde z compu-: 
so en 1622 est a curiosa pieza estrenada con gr an a 
par a t o en e l mismo ::.1.ño en J.Vhdrid . 
Don Gaspar de 1".!.. vila , dr amatur go murciano , había gl o 
rificado l a memoria de don García en l a comedia 11EI 
gobernado r prudenten, a nalizada pcr el bibli6grafo 
chileno José Tori bio Nle clina . 
Ha cia 1634 se r epresent6 con singular éxito en e l 
Coliseo de Lima una obra t eatra l de i gnorado autor 
e inspiraja en la supuesta aventura sentimantal vi
vida siendo prisionero de l os ar aucanos , por e l ca 
pitán Don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, el 
aut or del f amoso poema 11Cautiverio Feliz" . Segoo el 
argumento , l a hij a de uno de l os j efe s indígenas se 
sinti6 enamor ada del valiente capitán , y años más 
tarde, por capricho de l dest ino , cay6 en poder de 
l os españo l e s pasando a poder de don Francisco , 
quién l a educ6 cristianamente y l a puso a su se rvi
cio . 
Digna de r e cuerdo e s t ambién esta pieza, porque l a s 
alusi one s que dabi6 contener en agravio de l a digni 
dad de importantes pe rsona j es limeños dete rminar on
al nombr amiento de parte de l Cabildo , de un Comisa
rio encargado de examina r l a s comedias antes de ser 
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representadas , l o que significab~ e l restablecimien 
to de la censura t eatr al en la capita l del virre y-
nato . 
A pr opósito de l a censura t eatr al, Juan Broy, a seve 
ra que ella se implantó por primera vez en Lim~ en 
1614, po r disposi ción de l Ayuntamiento y a raíz de 
l a r e presentación en al Corral da Santo Domingo de 
una comedia compuesta por don Fernando Cavígola de 
Córdoba, comedi a en l a que se ofendí a gr aveme nte el 
honor de conocidos va r ones de la épo ca . 
Sin emb2rgo Jos~ Toribi o Ivledina en su 11 Histori a de l 
S:1nto Ofici o da l a Inquisición da Lim2.n escribe : 
i!Hcl.ll:íbase de Corregi do r da Ar equipa en 1583 Pedro 
da Córdoba y Mejías , sujeto de campanilla s , y ha 
bi cmdo llegado a l a ciudad ci erto s cómic os, quiso 
~ue esto s die r an una r epresentación, paro como l a s 
pie zas debían examina rse prime r o por l a In~uisi
ción, don Pedr o da Qui r oga , comisario da e ste t emi 
ble Tribunal , con cierta arr oganci a dij o que no da
ría su apr obación, s i no se r epre se ntaba primero en 
su casa , como en afe cto se hizon . 
Por e l párrafo transcrito d2 l erudito chileno, se 
de spr enda pue s que l a censura t eatral an al Pe rú da 
ta no da 1614 sino prácticam~nte de sde e l estableci 
miento de l a Inquisición, o sea de sde 1570. 
~1 nombre de Fray Gaspa r de Villarroel y Ordoñez, 
una de las más notables fi gura s de nue stra literat~ 
ra col onial del siglo XVIII, está gr~tamente vincu
lado a l a historia da l a s r epr e se ntac i ones t eatra 
l e s chilenas y peruanas, particularmente ~ l o que 
don 2mil i o Cotareño y Mon ha llamado "Controversia s 
sobre l a viscisitud de l t eatro". Villarroel alcanzó 
singular r enombre como obispo de Santiago de Chile 
y Arequipa, a rzobispo de Charcas , or ador sagrado de 
la Real Corte de Fe lipe IV y autor de una doce na de 
libr os en varios de l os cuales vibra con pristino 
a cent o un cla r o sentimi ento ame ricanista . Su afi 
ción se r eve ló con a lta e l ocuen cia en 1637 cua ndo 
hall :índose en Madrid fué presentado po r Fe lipe IV 
para de sempeñar e l obispado de Santiago Je Chile . 
~n esta ocasi ón deci di ó aga sa j ar a l os fraile s del 
Co nvento da San Felipe , en que se a l o jaba , con 3 
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comedias par a l o que pagó en f orma especial a un 
conjunto de a ctores . La función sensiblemente hubo 
de suspende rse momentos antes de comenzar, por ca
r ecerse do l a r e spectiva licencia del Presi donte 
del Conse j o de Castillao 
2n l os 2 voluminosos t omos de l a más importante de 
sus obras titula da 11Gobi erno e clesiástico pacífico 
y w1iÓn de l os 2 cuchillos: pontificio y r egi o" , 
public~da hn ce po co m6s de 300 años , Villa~roe l e~ 
pone su particular pensami ento s obre l os diversos 
pasos en que l n s comedias son e no entretenimie n
t os listos. 
La s conclusiones a que arriba s on not oriame nte fa
vornbles para 81 t.::;at ro y r eva lan 1.m espíri t u am
plio G ideal , ba stante a va nzado para e sa jpoca en 
que las r.::;presentnc i one s profana s ~ran t enidas por 
l a generalidad de las aut oridade s .::;clesiásticas y 
civiles por espectácul os infa mes e infamantes. 
Según Cotareño y rvlon, las conclusi one s de Vi lla 
rroe l significan una de l as poquísima s defensas 
que s n aque l tie mpo se hicie r on de l a lite r atura 
dr amática. Por l o demcís t odos l os de:;_~echos condena 
ban l :J.s comedias y d.::;c l a ro.ban infames a l os faran:: 
dule r os, qui enes no podían se r o.cusador es ni t est i 
go s, pero sí desheredados por su sol a condición de· 
comediantes , 
Re cardemos también al r e spec t o que en e l Pe rú re-
cién el 3l ue Diciembre de 1821 , o sea a escasos 
me se s de jurada l a Indepe ndencia. eJ general San 
Martín expidió un decreto cuya prime r a resolución 
d8 clar.J.ba : 11 El a rte escénico no irroga infc.mia aJ_ 
que l o prof esa" p · 
En la misma obraj a l ocuparse de las prerrogativa s 
de l os podere s e clesiásticos y civil, Villarroel 
no s r e vela curi o sos conflictos suscitados entre am 
bos fueron con ocasión de representaciones habida~ 
en Lim.J. y en e l cementerio del Convento de la Mer-· 
~ed de Santiago de Chile. 
Pa rticularmente gr at o resulta destacar, que cuando 
a solicitud de l Pre sidcmt.e , don Ambrosio O' Higgins, 
el oí do r de l a Real Audiencia de Stgo. de Chile, 
don Juan Rodrí gue z Ballesteros , presentó en 1793 
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un informe sobre la posibilidad de e stablece r en 
esa ciudad l a Casa ~stable de Comedias, amparó su 
razonami ento e n l a s conclusi ones de Villarroel. 
Hue l ga decir que dicho informe fué ampliam0nte f a 
vor able para e l estable cimiento de l a Casa Pública 
de Comedias. Por e llo l as historias de l teatro chi 
leno r ecuer dan siempre l as saludables y progresis= 
tas i dea s de l sabio prela do de l Perú colonial~ 
31 más gr ande de l os dr amaturgos ~spa~ole s, don 
Pedr o Calde rón de l a Barca, e scribió l a comedia en 
3 actos : "La Auror a en Copacabana" cuyo f abuloso 
tema inspirado e n una l eyenda r eli gi osa , trans cu
rre en ti erras pe ruanas . Zl primer acto ocurre en 
una playa de Tumbes , e l segundo en un palacio cer
cano al Cuzco y e l t e rc ero en el pueblo de Copa ca 
ban.J. . 
Sn est a comedia apar e cen 0n curiosa mezcla .J.lgunos 
persona j e s con nombr e s a r a ucanos , como Guacolda y 
Tucape l, junto con otros de nombres que chuas como 
Huiscar y Yupan qui. 
Fu8 con motivo de l n llegada de la dama limeña do-
ña Juana Urdanegui, hija de l marqués de Villaforte 
a Conce pci ón, que tuvi e r on lugar en 1693 l a s prime 
r a s r epr esentac i ones teatrales de ca ricte r profano 
de que se guar da r ec uerdo hayan ocurrido en Chile. 
Ce l ebrando e l ma trimonio de esta encumbrada d<J.rna 
con el nue vo presidente del r e ino , don Tomis M::1rín 
de Poveda, se r epr esenta r on en Conc epción 14 cerne-· 
di<J. s, junto con l a titulada 11El Hércules Chil eno"~ 
obra r e conoc id <J. como la primer a de t eatro compues
t.J. en e2e p.J.Ís . Sus aut or es fuerón 2 c.J.vernícolas 
según el cronista Córdoba y Figue r oa. Hij o de ·tan 
distinguidos persona jes fué el Dr . Juan J osé J:vlarín 
de Poveda y Urdanegui, natural de Santiago , ~uién 
fue r a ilustre catedritico de t eo l ogÍ.J. y Rect or de 
la Universidad de San Marc os en lo s año s 1749 a 
1751 . De sus muchas virtudes se h.J. ocupado Luis 
Antonio Iriguri en su trabajo 1'11-l.ctuación de los h_i 
jos de Chile e n l e. Uni ver si dad de S.J.n Marcos". 
De i gual modo la primer a r epresenta ci ón en Valpar~ 
íso fué en 1702 con ocasión de l na cimiento del pr_i 
me r hij o habi do en el hogar del gobe r nado r de Val -
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paraíso, Gl caball0ro limeño don 1/Iatín s V.:ísquez de 
ri cuña , s~ gundo conde de l a Vern dol Roy, c.:l s ado con 
la noblG dnma santinguinn do ñn C.:l talina Iturgoyi. 
Camilo Henríquez , padre dGl periodismo chileno, y 
tnmbi~n autor dram2tico , cuyo nombr e lle va l a sala 
do nde a ctúa Gn Santi ago ol c; hmco do l Too.tro de ~n
sayo , quG nos complase y distingue con su pr e son
ci .:l , vino a Lima en 1784 a l os 15 años , a estudiar 
e n e l ConvGnt o de l os Po.dros de l a Buena MuGrte, 
convont o on e l que do spu2s · .. mtró do novici o y pro
f esó Gn 1790. En Lima trabó estrecha amistad con 
los má s se l 0ctos oscritores poruanos, entre ellos 
con don J osé Baquija de Uco.dillo , a quión r ecorda
rí a en explosivos versos apLrecidos en 1812 en l a s 
p6.ginas d0 11 Lo. Ruror:J. do ChiL:; u, e l prim0r períodi 
co chileno del que fué fundador . Particularísima -
gr atitud pr ofesó Honrí~uez a 2 c.:lba lleros lime ños 
apGllidaJos G.:lvo y AC r ovo, h ellos dedicó su dr ama 
ncamila 11 o 11 La Patriotn d0 Sud 1:cmérica11 , pubJ5cado 
on 1817 on l a capital ar gentina . La dodica t oria re 
za: nA l os s0ñor es Gavo y rl.c r ovo , ol suceso m6.s fe 
li z qu2 do ::Jo o .J. e st .J. producción do la Ü1nt2.sía es--· 
quG en t odo s los tGat r os d2 l mundo ha ga resonar 
vuestros respotablGs nombres Gn dulce memoria de 
a quGlla amistad frat e rnal conque on Lima mo favore 
cisteis, Camilo Henrí que z11 • 

Zn la escena primera del 2° act o do l dr ama, e l pe~ 
s onajo Yari oxpresa : "Daspués l a divina Providen
cia mo condujo a Limn y l ogré hac-:; r algunos e stu
dios a l a bvnéfica sombra d.:: l oe E"eñores Gave y A
crove~ Flor e cí an 0n Lima on aquell a época hombres 
er;:inGnto s. Tuvo l a f ortuna de oírlos, d0 admirar
los y do L~er sus Gxc olontes libros"~ 
nNo puede cabor duda, Gxpreso. Miguel Luis Amunáte
gui, de que ora el mismo Cnmilo HGnríquez quien 
hnblnbn por boco. del indi o Ya ri, enviando desde 
las orillas del Plata sus r a cuerdos y sus agrade
cimientos a sus camaro.dn s y protGctore s de las ori 
lla s dcü Rimac n. 
~n 1809, Camilo Henrí quez sufrió prisión on los CQ 
l nbozos de la Inquisición 3n Limo. . Amunátegui es
cribe al respecto : "¿Cuál fué el crimen de que se 
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l~ él CUSD.ba? N unce. h ,~ pod i do a ve rj_euar l o S detnlle ~· ¡¡ e 
Debe h~ber contribui do a e ste misteri o l a r epugnan
cia qu-.; ;_; l interesndo d....:rno stró por habl .:.r de serne ... 
jnnte a ventura . 2: st e rni st.e r io fu~ descub i e r to po r 
d on Ri ca r do Palrnc. en sus n.r~nal2 s de l n Inqtüsición 
en LiL1a i? , cuando nnota: 
11 Sn 1809 H0nríquez fué por t ~ rc e r<.l ve. z u. cusndo de 
t ene r libros pr ohibidos y da con[ ngr ars2 a la l e ct u 
ra d8 l o s filo3Ófo.s frnnces.;s, Un inqd_si clo,~ se coiis 
ti.tuyó ~n su ca lda y después d~ registren' e.:;c rupulo-..: 
sament0 mueb l es y estante s s e r~t iró sin haber ancon 
t r ndo obra alguna dign :::t d8 cGnsura . He n:cí que ~ C':.., coñ
s i derab.J. yn libre, p e r o a l Tribuna l i n s i sU.ó y l a - · 
In~ui sic:ón di spuso nue va pesqui s~ . Zn e ll:::t s e encon 
tró qu¿ l o s co lchones dG l :::t can:.J d-.3 1-Ie nríqu..:; z a .sta·-
ban r ellenos de l i bros. ~l ilustre chileno fu~ conju 
cido e n Gl o.cto a l as mazmo r j·o.s d 0l Santo Oficio 11 , 

N o sn barno s a punto .fijo si sG J.G man<~ uyo pr 2 so, pero 
2 s sabi do qu a en 1810 s0 l e or d2 nó ~ue pa s n s e de s te 
r r ado a Qui t. o . ~n 0l perí odi co i 1Ln A. uro r a de Chile 11 , 

C. Henríque z a bogó a r doro same nte por 0l ta2..tro corno' 
trihuna de l a ilus t r .J.ción y de l .J.s i deo. s lib~rtari n s 
':l s u pu2st o de combnte co nt:c·a e l de spotismo: 71 Yo con 
sider o e l teatro --de cío.-· unicnm:mte como un.a ... ~ scuo l'.i 
p ública y bnj o es t a .J.specto e s inne gnbl e q1.7. -; l o. mu so. 
dr arn.:ítico. Gs vn gr a nrh; instrume nto 3 1". :ma n os de l o. po 
lítica 11 • ·- · 

Tan p.J.rc i a l crite ri o Gxpli c.:Íb.J.se po r e J. e spe c:i.c.1 mo 
mento histórico qu e vi vf.a l .J. ,;.rnc:;ri ca Hisp::ín~. en. :;;n 
1817 continuó en Buenos ~ires su carnp.J.fl.:t a fnvor de l 
tent r o suscribie ndo vibrnntos nrt{ culos e:: e l perí o-. 
d i co 11~1 Ce nso r 11 y formo.~ \ do parte de la llamndn 11 So
cieda d del Bu en Gusto 11 , qu e J:' 2unín en su seno a l o s 
m.:ís prorninantGs int ele~tuales a r gentinos y que s e 
propuso ln de puración l iternria, mor nl y cívic:::t de 
lns r epre se ntaciones esc6ni cas. En e s e mismo afio Cn
milo Henrí que z compus o su dr:1rna nc.J.rn.i.lnn, que mere 
ció s e rios r o paros de l n crític.J. b onae r en s e , l n que 
entre otra s obj e cione s, a r gum¿ntó ~ue e l pa r s on.J.j e 
c0nt r-: 1.l, Carnila, lucín un a L Lustr ac i ón desc on ocid.J. 
e n l a s adol escentes nrnericanas de e ntonces . Henrí
que z r 2spondió qua Gn Lima y Quito habí a jóve nes t an 
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ilustr 2.dns como C:;.miln , y más son sat n s Cj U O l os de 
t r ac t or o s cLü clr nma . HcnrÍ<1ue z nunc n se r 0 signó a 
r 0conocor l a 0vid0nt o moda stin do s u primor n crea
ci ón clr.J.m6.ti ca , n l a c,uo pronto s i gui ó otra t i tula 
do. vt La i no con cLJ. on .a l o.silo de l a s virtude s 11 , que 
~~iguol Lui s •tlT1W16. t ..;gui publicó 0n 1889. 
Bvn j o.mí n Vi clli"ía Ac:. ckonno. 0n s u obr a '1Lo. r ·o volución 
do l o. I ncL;pond,;n cia d_; l Pc: rú11 ~ aporto. a l gunos da
t os de int cr6s par o. l a hi st oria d_; l t eatro pe ruano 
,m .. :Ü pe rí odo _d\.:) l a enun cipac ión . De l a venturer o 
limo5o J os~ García , t r ist amont e c ~ l obre po r su 
t r a i ci ón a l a causa de l a i ade pendencia , ~ic e : 
\Y~ r o. un cmt i guo cade t e d0 Lime:. , mozo vulgar , me z
~uino o~ sus pa siones , que desda muy t emprano se 
habí a he; cho not ar por 2.l guno s e scá nd::. l os da ba sti 
dores , en l os c.ua fi gur &ba e l nombre de l a éonoci
da actri z , c; ue e l t en2.. z apodo lima5o llama t oda ví a 
aLa Chepa Hant oca 1Y. Josef a Bor gue s fué 81 ve r dad8 -
r o nombr e ele o s t a cómi e,;. y t onadill e r a , cuyo apodo 
se debi ó según Cova rrubi as , a su zandunga y movi 
miont os . Con r al a ción a l as ci r cun s t anc i ds en c;_ue 
el virrey , don J oaquín do l o. Pezuel a , r ec i biC l a 
notici a de l desembar co en Pi s co d2l 3jSrcito Libe r 
to.dor , Vi cutío. l··1ackeana cu_;nt a l a s i guient e ané cdo":: 
t a : 11Cuéntase y e sta es un u.. an2 cdo t a que oí mo s ha ' , -ce muchos at'ío s en nuest r o pals , que ac" u .:ü mandat a -
rio se ::') n contraba . .;n e l t eatro en Li ma y en e l mis 
mo pal co que hoy ocupan l os Pr as i dante s , ~uando Uñ 
edecán so pr esent ó sor pr a sivament e y l e anunció 
como positivo e l de sembar co de San Martín con el 
~ jé rcit o Libe rtado r , y Pezue l a , l e vántando se a l 
punto con una sonri sa antre me l anc ól ica y f e stiva 
se dirigió a l os ci r cun s t antes y r efiriéndose a la 
co s t umbre que exist e e n s u pa ís de benefici a r pue~ 
co s pa r a l a fi e sta de San l-Iart í n , l es di j o : 11 Vamos , 
señor e s , a cada coc hino gordo l e llega su San Mar 
t ín ¡y . 

:n historiado r chi l eno anot CJ. l uego : '121 Sr . Fuen 
tes en su 11 3 stadística de Li ma 11 , dice que e l vi 
r r ey e staba e n pal ac i o haciendo jura r l a consti t u
ci ón de 1820 cuando l e di e r on l a not i ci a de l desem 
bar co de San I~·~art ín n . 3 1 ,he cho quizás tuvo l ugar -
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de e sa manera, pero nosotros hemos apuntado la ver
s ión ant erior sólo como una ané cdota que nos fu3 
t ransmitida por personas r e speta ble s, y que es ca
r acterística d al hombre y de su época. 
Sin emba r go ni l a anécdot a r epe tida por Vi cuña j_;ia c
ke nna, ni l a afirma ción de Ganuel a. Fuentes, .des
cansan en ba se histórica a l guna . Constan por el con 
t rario en l a r elación compue sta por e l propio vi - -
r r ey Pezuela l a s sigui0ntes pala bra s e scritas e l lO 
de oe ptiembre de 1820: 11 Habi endo r ecibido un parte 
de l comandante general de Pisco de haber de sembar~a 
do l a expedición enemiga en aquel punto con 4.000 -
hombre s, se C..e spa chó a viso a l a s fragat a s 11 La Ven 
ganza11 y ··1La Jsmeralda 11 c1 ue aún e staban a la vista~1 

2st e part e constituyó pue s , la primera información 
de Pe zuela sobr e el de sembarco en Pisco del ejérci 
t o Libo rt ~co r. Sólo 5 días de spués el 15 de Septiem 
bre , se produjo en l a s plaza s de Lima y ante la in-: 
dife r encia ciudadan a l a jura de la constitu• ión es
pañol a de 1812 restablecida a raíz de la revolución 
l iber a l de l gener a l de l Rie go , y al día siguiente 
en e l pa l a cio , juraron la constitución el virrey , 
ant e 'al h. cue r do de Justicia y e l Ayuntamiento , y 
l o s generales y brigadieres realista s ante el vi
r r ey . 
2 s t os he chos consigna dos en l a rela ción de Pezuela , 
e stán confirmados por ''1La Gac eta de Lima11 y desmie_g 
t en l a ve rsión de l'-lanu el A . Fuentes . Por otra parte 
don Rica rdo Palma en su obra "Los brujos de Chuca
huanga '1, a l trata r de l a s proclamas y pes c¡uisa s re 
volucionarias que ha cia 1 818 circularon en e l Perú , 
cita e l sigui ente ve rso con que t e rminaba una de 
l a s proclamas : 11 iü fin y al fin , va a llegarle a 
l os godos su San lvlartín 1• . 

La supue sta expresión de Pe zuela vertida en 1820 en 
e l t eatro de Lima , tampoco fué muy original , y el 
verso ~ue a cabamos de cita r, bi en pudo se r el que 
Vicuña Ma cke nna escuchó en su patria , de l a que jus 
t a m2nt e procedían el mayor 1?-Úmer o de proclamas re 
voluci onaria s. Cua tro días de spués de proclamada l a 
inde pe nd 0ncia del Perú , pre cedi endo a una comedia 
r epr e se ntada e n e l t eatro de Lima pa ra cel ebrar a -
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cj ue l gl orio so c. cont ,~ cimil:.:"!nto iY s8 0 chó 1', como se de
c í ~ an l a j e r ga histriónic ~ da ent onces, l a primera 
l oa t ea tr.:ll compuesto_ en el F\:J rÚ independiente . He 
u1os tenido L 1. f..;liz onortuniducl de ubic,· r en l a Bi
~li ot ,:; c c._ ~ja ci onal e l {mico e j empl a r c~ue existe de 
est~ ve r dade r a re li ~uia de l a produ cci ón teatra l pe 
ruc_-:na . Sus 2 pe c; ue i'íc.s hoj<:1s se sa lva r on d2 ser devo 
r <:1da s en su i nt 2:__,r i dac.l por llama s c.~ u2 un infauto -
dú-:. de hayo d2 1943 consumi 2ron e l materi a l biblio
g;r áfi co <iue at,~ sorab <'. l a :.mt eri or :Ji bliote ca . 
~n l as rep1~e sent.::tcione s ocurrid;,_ s en Lima a princ i 
pios de l si ~lo XIX obse rvamos ~ua l a s l oa s solían 
ofr8cerse con discursos o in.onólogo s y ;:m el período 
dG ;·me stra ge sto. eEL:.ncipado r <l sirvie r on a VGCe s , 
con l os no:.~res de pró logo , i nt roJ ucción o alo ~u
sión patrióti ca , p~ra e stimula r e l ánimo de l os r e
volucion~ri o s , cnnt ar l a s 8Xc e l encia s de l a libe r 
t ad y c :üebra r l os triunfos de l o.. s hueste s y l os 
hé roes ce l a indep2ndanci a . Do s partes cl a r amente 
distint a s conforman nu dstr a pi eza : l a prime r a cons
ta de 3g versos endeca s ílabos ~ue se suponen son 
ra cit8.dos por un persona j e c" ue siuboliza l a patria ; 
y ti ·8ne pc.1.rticula r i nt erés , porque además de mani
fe star con el evado fervor al j~bilo por l a procla 
mación de l a ind8pendencia , sus ~ltimos 14 versos 
r e ve l an l a presencia en est a histórica función tea
tral del s;eneral José de Sa n i~artín . La s egunda 
parte esta compuesta por lO oct a Vos destinados a 
se r recitado s por un a ctor o u..1a a ctri z distinto a l 
intérpr ete de l a Patria . La sucesiva i nte rvenci ón 
de otros persona j es y a ct ores i mprime ci erta a cción 
a e sta pi eza de dominant e c2ráct e r discursivo . Juz
gamos que esta loa e s l a prim3 r a que se e scribió en 
e l Perú i ndependient e porque no existe noticia al
guna de ~ue e~ e l Coliseo de Lima se hubi e r a ofre 
cido represent a ciones especial e s ni tampoco ordina
rias l a s noches del 2a , 29 , 30 y 31 de J ulio , úni 
cas oportw1idQdes anteriores en que pudier on e f e c
tu~rse otras l oas cel ebratoriQs de 1~ jura de l a 
independencia . 
Fo r lo demts , s ab i do e s ~ue en l a noche del dí a 2a 
e l .Zxce l entísimo Aytmt ami cmto de Lima or¡z;c::.ni zó en 
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l as Salds Capitula r es una espl éndida f i esta a l a 
que concurrió el l ibertador y que ést e a su vez en 
l a noche d3l 29 ofr ec i ó otra r e cepción dn el Pal a 
cio . Y se h~ce muy dif í cil s~poner que en l os días 
anteri ores a l a f e cha en que colüprobadarn~~nte se o
frecieron un G. l oa y una. comGdia en cel ebr i dad de 
la Jura do l a Ind0pendenci a. , se estr enar an ot r c..s 
pi e za.s de stinac1.,~< s 2,1 ;nismo ob jeto patriót ico . 
~st e r a zonami ento se rdfu~rza con l a certi dwDbre 
de ~ue en aque llos t i empos ~ ctuaba en el te~tro li 
iilGt'ío una solo. Cí a .. dramática , l a que nec~sitaba co 
mo to dc:::. s un pa r de dí as por l o menos para ens<J.yar
l as COillddlas a ,.opr esent o. r se . J l i mpr e so de l a l oa 
no da a conoce r e l nombr e de su autor , pe r o brinda 
en cambi o l a prec i osa noti ci a de ~ue ella pr e cedió 
a la comedi a que sG hace en ce l ebridad de l a jura 
de l a Independenci a de Lima , e l 1 ° de ~gasto de 
1821 . Con ocasi ón de l 150° anive r sar io de l na ci
mi ento de Fe li pe l::..a r do de 1 ~liaga , en 1956 publica 
mos un traba jo titulado ···Pi e za s t ec.t r a l e s del Pe rú 
independi ente c;ue pr e cedi e r on a '' Fr ut os de l a .!:du
cación;·1. 2:n él demo stramos que ant es de est a come 
dia estr enada en 1830 y tenida como l a prime r a o
br a teatr a l del Perú libr e , se habí an e sc r ito y~ 
present ado en e l Co l i seo de Li ma va rias otras pie 
zas nac i onal es . ,:__ uedó pdndi ent e s in embar go , e l CQ 
nac i mi ent o de l n obr a d,;l a ut or que debí an ocupar 
con l egitimidad dG de r ec ho l a honrosa ubi cación e 
rróneame nte designada a ,;Frutos de l a Jducnc i ón" y 
a su i lustre cr eador . 
i: l r enombr ado bibliófi l o boliviano Gabri el Hené 
11oreno en su fundament a l obra "Bibli ot eca Pe ruana 11

, 

publi cada en Santiago de Chil e a f i nes d2l siglo 
pasado , con s i gna e l dr ama e n 2 act os f irmado por 
I•1. C. y titul ado ;1Los patri ot as de Lima y l a no che 
fe l i z11 • Después de r eproducir a l guno s párrafo s de l 
N°l de l a Gac et a de l gebie r no de Li ma independien 
te de l 16 de Julio de 1821 , párrafo s en l os que se 
relat a n l as manifest a ci ones de júbilo con que lo s 
vecinos de Lima habían de cla r ado el Cabildo abi er 
tc con f irme vol unt ad de se r libr es . H.ené l·lor en o 
añade el s i gui ente corndntari o : hf-lubo furo r de fe s -
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t e jos , y entre estas l a r epresentaci6n de esta co 
ma di<::1Y , y concluye con l a ..;scueta anotaci6n : 
•1;.tribuída a ~üguel de l Ca r dio' 7 • Jl f olleto de 
í1Los patriotas de Lima y l a no che f·ali z11 , propor
ciona el v2lioso dato no considerado por Ren~ Mo 
reno del r eparto de lo s a ctores que i ntervi nieron 
en e l estreno de l a obra , lo que confirma l a npti 
cia de su e scenificaci6n . Pero l a sensibl e f~lta 
tanto de l a f echa de estreno como de la impresi6n , 
i mpiden afinaar cate g6ricam2nt e ~ue esta pieza fu~ 
l a pri me r a de l Pe r~ independi ente . 3ra i ndispensa 
b l e de scubrir espe cia lmente l a. fecha de l estreno. 
Pues bien , creemos que t an i mportant e noticia la 
b rinda e l i mpre so de l a loa antes r e f erida . 2n ~1 
se l ee que e l estreno pr ecedi6 a l a comedi a ~ue se 
hace en celebraci6n de la jura de l a i ndependencia 
de Lima e l lo de J.gosto de 1 821. Recordando previa 
mente que e l término a comedia;¡ se aplicaba enton-
ces a todo género de obr a s teatrale s , podemos afiE 
mar c; ue l a a ludida ··1comedi a 11 , representa da en aqu~ 
lla solenme oportunidad y por 0nde l a primera obra 
t eatral del Per~ i ndependi ent e fué el dr ama firma 
do por r.,I. C. 17 Los patriotas de Lima y l a noche fe 
li zn , y c .. ue M. C. fuá tambi~n el autor de la prime 
r a loa nacional r ec itada e l 1° de rtgosto del año 
citado , f~cha inaugural da l a rte histri6nico en el 
Per~ . 
Hsí lo demuestr a entrG va ri a s otras razones , que 
expondr emo s en otra opo rtunidad , no s6lo l a seme 
janza , sino l a ab soluta identidad de a l gunos de 
l os versos de amba s composiciones . ~1 drama cita 
do no tien8 , a l i gua l que l a l oa mayores méri tos 
liter arios . hás su importancia hist6rica es digna 
de l a m6.s a l t a estimaci6n , ya que constituye una 
fiel , detallada y vibrante exposici6n de los suce 
sos y de l as i deas que conmovi eron el espí r i tu de 
los pa.triot as lim.año s en l a memo r abl e noche de 11la 
entrada de la patr i aí 1 , como se dijo entonces y se 
r epiti6 con emoci6n por muchos años . Y para l a his 
toria del t eat ro paruano , de más e stá deci rlo , es 
w1a r ar a , antigua y va l i osa j oya , que tuvimos in
justamente olvida da . Con respe cto al nombre del a u 
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tor , encubierto por l as inicia l e s M. C., l a 6nica 
r efe r enc i a e r a l a br evísima e insignificant e de Re 
né ~areno , at ribui da a Mi gue l del Car dio . 
Pero en el dicci onario biogr áfico de J osé Domingo · 
Co rtés ni Juan Antonio Ribe iro, ni José ant onio La
v a lle , que e n nota s más o menos extensas se ocupa
ron de l a per sonalidad y l a obra de don 1•ligue l del 
Cardio , traen l a mana r notic i a de que est e ilustr a 
do a r equipeño hubie r a escrito a l guna obr a de t eatro, 
ni uti li zado ninguna forma de se udónimo . Y don H.i
cardo PG. l ma que en i 1La bohemia da mi tiempo 11 trata 
de l a pr odu cc ión dramática de nuestros poet as dramá 
ticos y da l i mporta nte papal de m.;; cenas que par a a-: 
llos cumplió I·lli¡;;ue l del Car dio, tampoco a lude a nin 
g una pieza dr amati ca de e ste autor, d ::ü que por lo
demás sólo han podido conse rva rse sus composiciones 
poéticas tituladas 11lü actualidad 11 y 11Al mist i 11 • De 
se r cierta la at ribución de que habl a· René 1•1o r eno 1 
don Rica r do Palma , que conoció y estimó an a lto gr~ 
do a don I'hgucl d.:; l Cardi o no hubi er a de sapr ove cha
do esta valiosa i nfor mación en páginas tan propi
cias para e llo. 
l'Jo existe pues , ninguna ot r a r efer en cia , ni muc ho 
meno s l a más mí nima prueba o indi cio de que I•iiguel 
d.al Car di o hubiera compuesto ll Los patri otas de Lima 
y l e. noche f e liz ''' , ni ninguna otra obr a de t eatro. 
Des ca rtada l a patarnidad de del Car dio, nuestras si 
guientes investigaciones t endi entes a descubrir al 
a fo rtunado a utor de l a pri m8 r a l oa o de l a primera 
comedia de l Pe r6 inde pandi a nte , nos fuer on r eve l an
do a tra vés de suce sivas ca da vez más convince ntes 
noticias , que el auto r fué I1'lanuel Concha, ciudadano 
chi l eno de l a r ga r esidenc ia en Lima, popularísimo 
e scritor da teatro , calificado patriota y periodis 
ta , y uno de l os más gr ande s animadores de l a vida 
tea~ral lime ña en e l período de nuest ra i ndepanden
cia y en lo s primeros años de l a Rep6blica . Decenas 
de publicaciones a par ec i das en periódicos limeños 
acreditan a Iv:lanue l Concha como uno de los po co s y 
el más prolífico de los autor es dramát ico s de l a é 
poca y t ambi é n como un ardoroso patri ota que en pi~ 
zas y obr as teatrales asi como en art í cul os per i o-
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dísticos firmados justam~nte con l a s iniciales lvi. 
C. celebraba constanteme nte los más grandes suce
sos cívicos peruanos y americanos . ~n sus numero
sos artículos polé~icos con t emas t eatrales nos 
ha bla con fr e cuencia de su condición de chileno y 
se compla ce as i mismo an r~petir que es hijo de li 
me ña y padre de 10 peruanos . La personalidad de -
Tiíanue l Concha me r ece un estudi o e special. Pero no 
r e sistimos la t e ntación de transcribir los párra
fos finales ele una carta que publicó el 29 de Di
ciembre de 1930 ,~ n e l periódico 11 La I•1isceláneai1 , 

contest ando los ataques que l e l anzaba el ciudada 
no inglés Tomás Lans , asentista del teatro de Li~ 
ma, quién se habí a r 2ferido a l a condición de chi 
leno de ~Ji . Concha . 2scribe éste: í1Ne saca Ud. por 
f 2lta e l ser chile no; por ésto solo perdonará Ud . 
cuantos ~gravios l e ha h0cho , porque e l ser chile 
no es mi mejor blasóní1 • -

La cG.rta concluye con estos ve rsos: i 7Pero aunque 
en Chile na cí, también me nombro peruano , soy co
lombiano y port e ño, brasil ·~ ro, me ji cano, boli vía
no, cisplatino, y on fin, centroame ricano; pero 
no soy chape tón, contrario a vuestra opinión . M. 
Concha 11 • 

Pocas ·oca siones más Lüices que l e.. pre sente para 
h2.ce r l a r 2ve l c. ción de que fué un hombre chileno 
de te2.tro e l primer autor do nuestra patria libre. 
Hecho de t anta s ignificac ión debe ser destac ado y 
difundido como uno de los m.5.s hermosos vínculos 
culturales ~ue herjBnan Perú con Chile . Y como si 
l a, Providencia hubiera dispuesto que la hermandad 
t eatra l de ambas na ciones naciera y se desarrolla 
r a en l a s má s recíprocas y armoniosas condicio- -
nes , justo y también h2rmoso es r ecordar en esta 
oportunidad que el primer autor conocido en e l 
t eatro Chileno fué el eminente peruano don Juan 
~gaña del Risjo . 
Así lo acreditan lo s historiadores del teatro chi 
l eno . Bást c; nos citar a los más distinguidos: IJii-
gue l Luis Amunát-...:gui , en su libro 11 Las primeras 
representa ciones dramática s en Chile 11 • Afirma: 
nLa más antigua composición dramática escrita en 



- 26 -

e ste pa í s , do que yo t .:mga un conocimi o.:::n to seguro 
y compl eto, es una ~ue corre i mpre sa con e sto t ítu 
lo: 11 .11.l amor v,_;ncG e l deb -::: r , m0 l odr ama po..r n cant ar 
y r epr osentari1 , traducción libr e y modifica da de 
l a 11 Zenobiaí1 d ._.:!l célcbr a I'fie t a stasio . Su autor fué 
un hombr~ que os cribió mucho y sobr e lo s t ema s má. s 
va riados . Su nombr e e r a Juan .. ~gnña . Hnbía na cido 
e n Lima p3r o Se había casado y av3 cindado an San
tiagoi1. 
Nicolás Pe ña en su obr a capi t a l: 11 Teatr o dr amát ico 
nac i onal H , confirma : 11 A un que Jmn 3gañn hnbí a naci 
do an Lima , per o habías0 casado en Chile , y fo r ma
do aquí su hogar, dJbG considerársele como el pri
mo r autor conocido que ha llevado a l a s t ablas una 
obra en a st e paísn . 
;,demás de l a obr n citada por Amunátagui, ..!:¡;;aña 
Compuso l ns comedi as 11 Porfí a contra e l desden 11 , y 
.J .:!;n amor no ha y imposi bLJ·,¡ , y l os sa inet e s 11 Poli -
fon t e11 y 11 ..!:1 val or inv~ncibla 1 1 , •1Sl marido y su 
sombr a '1 y 1'H. mor y gr a vedad 11 • 

Juan .~gaña na ció e n Li ma e n 1768 . 2studió en el 
Co l egio Semi nario de Santo Tori bio , del cual fué 
de spués profe sor . Se graduó de bQchille r en la U
ni vc rsidad do San Ivlarc os . .;st a ndo de vi sita en 
Santiago de Chi l e fué invitado a pe r manecer en e 
sa ci udad por e l Re g-::mte de l a A udicncia don Fr ng 
ci seo Antonio l•tio r eno . 2n Santiago contrajo ma tri 
!7lonio con l a dama chilona Victoria Javes y se de 
dicó a l a enseñanza y el e j arci cio do l a profe 
sión do abo~ado con brillo t an singular que pron 
to conquisto ol unánime r econocimi ento como uno 
de l os pe rsona j es de mayor fuste inte l ectual y m~ 
r a l de su ti empo . Los altí.simos servicios que 
Jua n 2gaña prestó a Chi l e en l as jornadas de l a 
emancipación y en su or ganización jurídi ca , como 
pueblo libre , lo han e ri gi do en al pa ís hermano 
de l Sur , como una verdade r a gl oria nnc ional. 
La prim~ra act ri z de r onombr8 internaciona l que 
ac tuó en e l siglo pasado en e l Pe rú y Chile fué 
Te r esa Samaniego ; en ~spaña amante de Fernando 
VII . Se cont ab a e n Lima , que habi endo r ot o sus 
re l ac i one s con Gl r ey, dec i dió venir a América 
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par a e vita r l as manifest a ciones hostiles que l e 
p r optl.r aban en ~ 1 teatro a l gunos cort ,J s o.nos . 
Covarrubi~s r efi 2r e que la Samani ego ~n sus momen
tos í ntimos solía decir con ore;ullo , s eñal ando a 
w1o de sus hijos: 11Est e es hijo de r e y 11 • La Sama
ni e8o se presontó por pri me r a ve z en SQntiago a 
principios d ,:; 1827 mc;rcchmdo los más encomiablcs 
juicios de l a crítica , e spe cial mente de d0n J1.ndrés 
B0 llo , r e conocido junto con don José Joaquín de l':lo 
r a , como funda dor e s de l a crí tica de te a tro en Chi 
1 -e . 1~lgunos ai'íos despu6s hizo su a pa rición en los
t eo.tro s santiagui nos un a joven actriz p,;ruana que 
se e rigió en seria rival de l a Samaniego . Nicol~s 
Pefia , prolij o historiado r del teatro chileno com-eg 
t a a l r especto: 11 Zn ·.:ü m.ismo ti eri1po de lo. Samanie 
go traba jaba en t .J ,J.tro una h ermosa muchacha na cida 
en Lima llari1o.da Ca r m .. m ;:~.s;uilar . !-1. caus a de su co
c;uc;terí a y vive za d:3 ca r ac t e r era muy aplaudid.J. 
con gr .J.n disjusto y envidi a de l a primc; ra 11 • 

I-liguel Luis .-.rnunát egui nos informa de l a Aguil.::. r 
que ci e rta vez en Santi ago s e propuso ba ilar l a z~ 
macue ca peruana en un a d~ l as r eprGsent a ciones . Se 
contaba que esta sobr e sa lient e actriz , dice , e r a 
insinuant e e i mpori osa .::. l a vo z . Rodeada de l fra 
gant e hmJo de un ha ba no , po r que fumaba , parec í a un 
juno envuolt.J. e n una nube V<lporosa de o.romático 
inci .:mso . La Sr a . Aguila r había e scoe;ido pa ra su 
beneficio , que tuvo lugar el 29 de 3ne ro de 1835, 
l a tra,sedi o. titulada ;¡ F'lorinda y .:;1 r ey don Rodri
goi1 , y había conseguido que uno do sus devotos l e 
compusL; r a un a pe ti t pL: za en vorso titulada nLa 
calosa pa r a e l ba ile 11 o ;¡ 2:1 apuro de 3 damas;v, a 
fin de t lmer oportunidad de ba ilar ella y su hija 
l a zamacueca a l uso de Lima . Pa r ...; c e que esa pieza , 
concluye ArJunát :Jgui, e ra una adapta ción ba stante 
bien h o chn a l a s costur.1br o s chil~nas de ;1Las dama s 
apurada s 11 , sctin<.; t e escrito por don Ramón de l a 
Cruz . 

3s de s e ntir que no se h aya conservado . 
Debemos consignar t ambi0n que do n Andrés Bello tr~ 
du jo e spe ci a l me nte pa r a l a Aguilar el drama 11 Ter e 
san do Dwnas . 
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Otra notable actriz pe ruana qud actuó an aqu0llos 
años en Chile f ué doña Tori bia rü r a nda . 21 e scri 
tor iv~anu.:; l Bl anco Cuart: n afirmaba que ha sta 1 875 
fué l a m~ j o r dama que hab í a vi s to ..;n su gé nero. 
i~munát :;gui testimonia : i 1Doña Toribia Airanda e r a 
una limaña que e s t a ba dotada de un sentido a rtís
tico admirabl e . La b ..; lleza de qu a est aba dot ada 
contribuí a pode r osamente a l a fasc inac ión que e 
j..;rc í a e:' el auditorio;; . Y al propio Amunátegui 
r e cuerda que Domingo Faustino Sarmiento des t e rra 
do en Chi l e decía de l a Miranda : 11 Jst a mujor tie
ne en su cue rpo todo a l fu:;go de su patrian . 
I gual m..;ntc hacia 1865 trabajó con gr an suce so l a 
act riz p..; ruana doña Amalia Pé r e z, l a misma que ha 
b í a prestigi ado e l art 0 dramático amc; ric ano ac - -
tunndo durant e varios años en l os más i mpo r tantes 
teatr os de ~spnña . Jn e l importante teatro madri-
1-Jt'ío 01_~ 1 e spañol 11 J Amalia P2 r ez habí a sucGdido en 
1 873 a l a cél c;bre actri z Teodor a La Madrid . Don 
Jos¿ Joaquín de No r a , e l escritor y maestro hispa 
no chileno, cuya acción ha de jado tan profundas
huellas e n l a hist ori a cultural de Chi l e , y del 
que hemos s eñal ado e l m0 ri to d3 se r con j:;.ndr0 s Be 
llo , fundador de l a crítica t eatr a l 3 11 e se paí s ,
cuo.ndo estuvo de ste rrado en el Pe rú, e ntregó a l 
t ,;atro de Lima su comedia : 11 ól mari do mnbic-Loso 11 

1 

q ue se r e presentó con gran apl auso en 1831. 
La i mpro si ón que ,; n l 83rl causó 8n Chile l a firma 
de l Tratado de Pocarpata que signific aba e l f r acQ 
so de; l a primara cxp t:; di ci ón, llam3.d?c 11 r e s taurado 
r <JY, cc rllémdada p::> r oJ g~neral Bl ,J.nc o ,.i;n calada, s e; 
G~anj_fe s tó ..:;n oxa l tadas forma s coni r cJ. l a con C\J_cto 
de l jef8 chileno y d0 Antonj_o Jos~ de IrrisRrrj. , 
connotado ascritor gua~-.ema lteco que de:- de 1818 b:t 
bia prestado servicio3 c~.l.plomátic o~' a l a na ción 
e hil0na y qu?. esta vez Gxh:Lbió el el ,~ ve. do cargo 
de Plenipotenci afio cerca d0 l gobie r no du Sant a 
Cruz. Rica rd o Donoso cuenta qU0 era t ant¿ la r e 
p::..~ obac:'..ón po pular , e spe ci alm-:!:r:l:.G cont r & Irri snrri, 
que hasta en una función d3 títe r es qua en esos 
días s e daba con gr an regoc i jo d8l públi co an el 
Conv ..:;nto do Snn ~gustin de Santiago , c om0n~6 a a -
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parecer don Cindizarra , a l qu8 sorprandí an en t odo 
instant e 2n e. l guna malc1.'1cl qu.a L:; Jl&naba una trem.:::n 
da p2"li za y qu.a e l público 2.pl a ud1a con l a mayor -
compl a cencia . 
~ntre l a s obras dr amáticas de Salvador Sanfuent es , 
prime r gr an poeta del Chile indepandi ente , qu.a es
tuviera en e l P::;rú en 1835 cwnpli endo misión diplo 
nlática , f i gura í 1CobaH , o 11La virgen de l sol 11 , dra::
ma cuyo ar gum::;nt o e stá t omado dG los inca s~ óste 
dr ama cl2 t eQa p8ruano , fu6 e scrito en 1841 y se 
sal vó de l fu2go en que Sanfuentes condenó otra s 4 
pi ezas t..; Gtra l es qu.:; compuso -.)11 su juventud . 
i1. l ejandro Fuonzalida , .:m su difundi da obr a HLasta
rri a y su tiompo11 escribe : 11 ~:1 t ronco de la f ami 
lia Lastarria an Chile , t an notable en nuestras l e 
tras , en nue stra diplomacia y nuestras ciencias , -
fuó don Mi gu.a l JosS La starria , nacido en Ar equipa 
e l 8 d·e i'-'iayo d.:.; 175 9. La biogr afía de esto olvida
do prócer de l a independencia ame ricana y benem6ri 
to escritor peruano, fu6 publicada por Benjamin -
Vicuña l'-1ackc~nna en su í?Hi st ori a de San tiago" . Ni e - , 
to de don r.1i guel fuó Jos0 Victorino Lastarria, em_! 
nente pensado r y autor t eatral , que inició e l mov_! 
mi ento inte l e ctual que ~.m 1842 dió origen a l a li 
teratura nacional chil ena . 
Ang0lica Pal ma en su Tratado d.:; las constantes r e 
l ac i one s chileno-peruanas de origen político? lit~ 
r a rio , s ocial , ha e scri~o: 11 0nt r e · l a s r epúbl1cas 
de Pe rú y Chi l e existe , desde que lo son y sin que 
pa r a su continua vi g0ncia haya sido pre ciso confe
r 2nc i as diplomáticas ni cartas de protocolo , lo 
que ,; n de r e cho int er nnciona l podría llamarse 11 in
t e rc ambio de r evolucionario s 11 • 

Don Hic2. r do Palma , nuostro glorioso tradicionalis
t a , luego de l frust ado a t aque a l a ca sa particular 
de don Ramón Castilla, a t aqu0 en e l qu e participó 
a ctivamente , se asiló en l a Le gación de Chile , y 
viaj6 dest e rrado a .ase país. Sntre l as múltiple s 
l nbor e s intelectua l es que Palma de sarrolló an su 
destierr o que duró poc¿ más de 2 años , varias est~ 
vie ron ligadas a l a vida teatral . Colaboró en l a 
r e vista porteña nsudaméri ca H, difundL.mdo la l abo r 
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dramática de s us compa ~l.0 ros Iv1D.nue l " scenci o Segura 
y Carlos ~ugusto Sal ave rry. 
~n un salón del t~atro de Valpa r aíso tuvo luvar l a 
r eunión do los escritores entre los que se h~llaba 
Pal ma , que suscribie r on su viva prot est a po r l a s 
prctonsione s monárquicas do JuropcJ. y ¡:réxi co . Y fué 
también en un t eatro donde un grupo de i nt e l ectua
l e s chilenos ce l ebró una vol ada a l a que asistie 
r on l os dest0rrados peruanos . Uno de l os más exal 
t ado s or cJ.dor os condenó a l os tiranos americano s , 
ontre e llos &.1 marisca l CastillcJ. . Pal mcJ. que ocupa 
ba uno de l os palcos , en corüparl.ía de 4 compatrio 
tas, el g~ne ral Fe r mi n de l Castillo , y e l juriscog 
sulto Hanuol Tori bio Ur et a , s e l e vantó dG su a sieg 
to y con l a venia de l público, r efutó al or ador , 
diciendo ~ ue , a p2sar da ser enemi go político do 
Castilla no podí a admitir qu0 se calificara a éste 
de tirano . 
FarticulcJ. r sentimi ent o do gratitud mer ece l a memo 
ria de l a ctor chil~no , nacido en Valparaíso . Juan 
de I'-1ont busono Panto j a , quián despu8s do ac tua r en 
l os e scenarios de su patria vino a Lima en 1866 a 
tiempo do cul mi nD. r e l conflicto suscitado con 2: s 
paña . Pant o j a se 0nr oló como voluntario en el e jér 
ci t o peruano o i nte rvino 0n e l glori oso combate del 
2 de IVIayo . Por su noble D.cción e l gobi e rno del Pe 
r ú l e otorgó una medalla de hono r . 
Con l a piG za titulada 11 ¿:1 ensayo de la comedian de 
D. Barros Gr ez , e l distinguido culto r de l a comedia 
costumbrista chilena , ganó el segundo ( ? ) premio 
de l concurso lit erario inte r nac i onal promovido en 
1886 por ..::: 1 11 f.l. ten'.:o11 do Lima . 
ónt r o los int el ectuales peruanos que compusieron y 
e strenaron piezas t eatra l es durante su r e sidencia 
en Chile a fines del si glo XIX, cita r emos a Ilfiiguel 
t.ntoni o Benavide s y a dcm .i;nrique Hurtado Yáñez . 
Durant e l a i nfaus t a Guerra del Pacífico , r egistró
se en ambos países una a bundant e producción dramá 
tica alusiva a l os sucesos y personajes má s sobre 
salientes de l a contienda . 6ntre l os aut or e s per~ 
nos que escribieron durant e est e perí odo y con es 
ta int ención se ha yan Abelardo Lamarra , Carlos Ger 
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mán Améza ga , J.Viarí a Luisa Idróperc:;z , B.:üisario Aca 
ya , e tc. , y antre l os chilenos Ju~n Rafaál Allend 
3nrique Tornero , Luisa Valenzuela , Carlos S. La
throp , Feo . Puerta de Ve r a , y Fe r nando I~lledo . 
Ar mando Herrera en su traba jó s obr J e l ta~tro en 
I•:oc;ue hua nos informa que en 1897 se produjo un re 
na cimiento en la vida t e&tra l de aquella ciudad , 
por que un con junto de jÓvJnes organizó la Cía . Te< 
tral da Aficionado s qua sostuvo larga s t empor ada i 
con l a d.ecidida colabor a ción da l a Sociedad l·.í.oque· 
huana . 
La nota curio s a y qua vi ana al caso r e cordar con
siste Gn que er a ya tradicional que en l a s repre
sent ac ione s t eatrale s da afic i onados moquahuanos 
j amá s i nterviniera ninguri a muj er. Los papeles f emc 
ninos eran desempe :lados por vo.r one s . Sin embargo -
en aqual extrao r dinari o a~o do 1897, fi guró an la 
a ludida Cí a ., l a prima r a y t ambién 6nic a actriz , 
l a s ei'íora Fidelina da Twnba , llamada í 1l a chilena 11 , 

posiblemente por se r Chile su país de origen . 
Suscrito al Tr at ado de 1929 r e lativo a l problema 
de Ta cna y ~ric a , don Leonar do Arrieta , gl oria vi
va de nue stra escena , sirvió de erJbajador del tea 
tro peruano en Chile , viajando a e se país al fren 
te de una cornpa:íía de ac tores peruano s, que actuó 
con extrao r dinario éxito ·Jn e l t eatro •'Come di a de 
Santiago , ofr eciendo un vasto r epertorio que in
cluía obras de varios aut ores limeños . A su vez la 
actri z sureña Jlena Pue lma encabezando una Cí a ., 
que trabajó con i gual éxito en Lima , viajó a e ste 
país , y e s hacho di gno de r e cor darse , c;ue cuando 
por f e liz coincidencia los barcos en c;ua via j aban 
ambas Compa :íí as so cruza ron a l a a ltura da Coquim
bo , los a rtista s chilenos y peruanos interc ambia
ron cabl es de cordial salutación dese1ndose mutuas 
f elicidade s e n l a misión bella de cultur a y confr~ 
t ernidad que simultaneamente se habí an propua sto 
cumplir. La r go se rí a annwnerar los múltiplos he 
chos , ocurridos en l a s última s década s en. e l cor
dial int ~ rcambio de compa ñí as y hombres da teatro 
ent r e ambos países . 
No pod emos sin embargo , de j a r de r e f erirnos a l a 



- 32 -

actuación ~n Chil e~ ~a l a s Cí a s infantiles Bar ont e y 
Garols y de Luc ho cordoba , l os har1113.nos He t e s y Cel 
so Gél.rrido . Cor;1o t ampoco podamos olvida r los ~ombres 
de Al e j andro Fl or es , Pe pe Ro j as , Rafa~l Frontaura , 
PG~ro de l a Barr a 1 Pedr o Orthous, Se r gi o ~~. rrau y 
Raúl 1'lont enegro , da muy apruciable l abor en -:ü Perú. 
Justo es asi mismo r e cordar que fué t ambi ·2n la mo. t e 
ri almante de s apar ecida ~ scue la Nac ional de .Arta J scá 
nic o , l a 2l'JA·:::, l a qu2 i nició hace 6 al1o s l a s re l a cio 
ne s con los t eatr os universitarios de Chile . ~n una
r eunión cel ebr ada en e l Conse j o Directivo del Teatro 
~ xpe rimantal da l a U. de Chile , en compa5i a del Di
r -3 ctor de l a ~ci:lL•E , nació bajo los mG jore s auspicios 
en 1953 l a i nicia tiva de or ganizar e l Prime r Congre 
so hmericano de Teatro, que alcanzó a realizarse en 
r.Iéxi co 4 a::'10s despu8s . 
Pedr o de l a Barra, e se magnific o agitador teatral 
que funda r a e l t eatro 2:xpe rim~nt al visitó a Lima in 
vitado por l a _i:Irü ~ , y fu5 t ambién e sta institución 
la que pat r ocina r a la llegada al Pe rú de l primer con 
junto universitari o chileno , y l a quG ..:;strenara l a -
comc; dia í 1Por r.:ü decoro'' de ,~do . Barrios va l or r epre
sentativo de l a s l etra s chilena s y ligado a nu..:;stra 
patria po r se r hijo de perua na y habe r hecho sus pri 
me r os estudios en Lima . h l guna vez l a 2Ni~..::; organizó 
un programa con obras en l as que int ervinieron en 
simbólica a ctitud a ctores de ambas nacionalidades. Y 
porqué no dGc irlo, en la ENA2 hubo si empre una habi
t ación de stina da a l os hombres de t eatro que llega
ban de Chile . ~ntre los huéspedes chilenos se contó 
Pedro de l a Barra , Isidoro Basis , Se r gio ~rréJ.u y 
Ra Úl Fiontc negro . 
Pe ro l os acont ec i mi entos de mayor significa ción en 
l a historia de l a s relaciones inte rna cionale s chile 
no - peruanas son se guram,:;nte las magnificas repre sen 
t ac i one s que en Gl Teatro Municipal ofreció en 1956 
y e stá ofr eciendo en nue stros días el Teatro de ~ns.Q. 
yo a cuyos exc e l entes y caballerosos artista s la C! 

' l á . . t' sa de San ~arcos r e cibe hoy con a m s v1va s1mpa la 
haciendo votos por la cre ci -3nt e prosperidad del t ea
tro chileno cuyos seculares y frat ernale s lazos nos 
ha sido grato desta car . 
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a mi gos d3 l T~atro da ~n sayo : pod6i s t a n ar l a a bso
l ut a sG guridad d~ qu e vu·.~ stro f i n ísimo m._~ - , j e de 
a rtG y d•3 amistad ha l L;go..do clir -;t-.n ,r .J.. z a su 
de s t i no . Gr a ci a s . í l 
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