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CONSTITUCIONAL DE CUNDINAl\fARCA.. 
T'aUIESTJU~ J • o 

PROSfECl'O. 

Pnr medio de uoa comuoicacion 
de fech• 9 Jd mes paaaJo, el (;obit't' · 
no mteifrstó #. b prefectun do i'st.e 
Departamento la Dt"Ceeidad igualmen~ 
que la utilidad ~ue relluh.arla atf'Slado, 
de que se rubltuse .on perióweo de· 
partameota ea tndas In prt>fectuna 
Cie la Nueva Granac.Ja ;-cuyo objeto rue
ae inaert.ar todas laa 6rdenea, provi
deocill i disposiciones iu•portant.es de 
los nmos de la aclmioistrocioo Qacio
ual, departamental i.local, 1 al propio 
tiempo dar lugar ' l~· lnr.ercioo de ar
tkulos, que tengan pProbjcto !nculcar 
6 los ciu(Jodaoos, buellot i aaludablee 
princ.pios de moral i de relij ion, ha
cicndoles p:~lpat• a la. 'Yez, lae veDLBJII& 
del P,ObleJ•no N!rubli~no, rcctific:ando 
i uotformando e csphitu p\.1blico. Ha&
ta boi no havia sido posible ~liar 
tao Aludables ioteudoncs, porcJIW la 
prefectura bavia encontrado óbst:icu
los que allanar; pero Uforu.tnad:uní'nte 
hao desapan~ido ya, ·i es oportuno el 
n'al!zar los dt-sco:; del t;olHaroo, dando 
á lu: el primer oiun'CI'O del CoJUltlll· 
cif.nRI áe Cundmoma1Cá. 

Siem(lre se ha considerado la liber
tad tJe la imprenta, cruno la fuí'ntc mas 
pura de la rlu!tlrncioo, de ta mor.~l, tle 
1:~ e.tallilidaJ de los ¡;obie•·nos, i W~bre 
todo, de la liLerl:ul n cional, c.le que 
d ebe g01ar el hombtc en !'.OCiedad. A 
mt'Jida que su" \'t•nUij:~s son mas pu· 
liiti'lras, lo,. pc•Ju icios que el alm-.u 11-ac 
consigo, son m éuus tcmiLil' '- i ptlj .. •·o
sos, cuando la mba del pueblo "" iius
tr-dda: c·ll:t uo es n\mca teaniMc SI· 

no c:n los ¡;obicrno'l. t ir-.ínacos, i pot· 
ch•sgn1tia no!'QtJ·oc; p01lemo~ ase¡;m·at lu, 
o~i con loe; ejt•mplos pt•.il tiPos, que han 
pasado cntrl' nosotros poco ha, i CII\O 
l~nuiuo de comp:u•u ion uco; dc.omul's
tra bien clamnh:ntc, c11al es la dirercn· 
c:iac1uchot C•lllccl létimcuoclual, i t'l 
pHs:ulo;oloquc<'$lo mismo,cnncdgo
bil·rno rcpuhltc.mo 1 el desputismo, 
usurp:u:·ion i oli~ •rqutll que nn'\ lt:m 
JlJ t'ccJido. No hJJ medio e u el uw Je 1:. 
libt•rl:.d de 1:1 ampl"ellt:l ~ 1'5 nl'rt \:11 io 
sostcnt'l' al usurpador, t'!Sp:u·dr el cri'Or ,·, 
t'nmluh:rer,quce& el anlu p,¡t•tido c1uc le 
qut-tla. :.~l¡;un:l'll \'t'Ct'<. a l homllrc \ u·uau
~o. mtent~:~s que los Jlartit.lario:. ~ lt» 
duPflo<. mbmo~ d .:- 1.1 oli :.;atquia, c;eariO· 
clt•ran. ele tan _ru.lct o.,,. lllt'olin, Jl·ll \ t 'ól· 

·~'"'"?r 1:1 \ aJl~ ll.' "·""'j<~r los rwim i
p•ns l1lwJ ~le .. , llll'lrt:IJ' .t lo .. luu nu' 
ciuJ:ul:w~, 1 co11 o mpt•r lo:. fnu rl tu1·u-

toa de la moral. Sin ~mbnr¡;o, este 
ajen te. pbderoso del bif'n, pierde todo su 
JU!idcr.en m~Wuos scmí'jantes, i lejos ele 
r.er un med1o ~Jodcroso para perpeau:Jrsc 
en ~1 m&Gdo, no h"t'e mu que dcsacre· 
ditar :i sus partidarios, sin que ellCJr. co
ocucao el mal. Ejemplos pr-.1cticos de 
t'~ta verdad, "m toJos los ht-cho¡ qul" 
hemos polp:1do en la époci\ del t$C3nd!l)o 
que noslaa preeet.lido; i f'!to WI!UllO nor. 
conveneeri que ~la rresente sitt,acion 
de la Nueva Graooda, DO c:onvicnc se
guir elmiliDo-6eodero que condujo al 
de!l::rédito i á su ruina. Afm·tunada
mtnt no sucede asi en los gob1emos 
jueloe beraleso~ lejir irnos. Amrgns de 
las 1ucee, riTrldadDS en l:r ''irtud, aLor
l't'con los nusterios tent."brnsos de la 
tiranía, IDa 'SOrdas maquinaciones ele la 
iutti¡;o, i los silenciosos procedimientos 
de 1a adulacion. Su conducta como 
que ee lepnl ésta al alc:mee de todos, i 
los mant>Jde del ¡;obat'rno son paíblicos. 
Todo eiuuadauo pue.le crf6c:;r1·los, de· 
nunciandodelantede l:r opinion pitblica 
l:rs infracciones ele la lí'i, las p:u-ciali
dad~ d e los ministros, las venaliJaJt.'s 
de los jueces i IRs edulncioncs de los 
subalternos: pm· medio de cllu se ilustra 
l:a ru36a dd pmhlo, liC iuculcan los 
verd!ldet 'O" principios de rl'li¡ion i de 
mor.al. s.e tom .• 1111 inter~-s positivo ro• la 
sutrte•lc l.t pati'Ía , el c iudadano mi:.mo 
en el ~111 ,., ele su c·asa co01o que no 
se ve oscnto de la critil'a ele lo:. ou-os, 
ticnt' un e stimuln m:rc; poderoso parn 
.11 rCo,.:Lu 511 Ct~llt.l Ut' l:l i ser \' irtun~o ; :.in 
que la!! C:tlumniac; ruu·cl.tn o rcmll·t ltJ por 
cptP. t.'l til•nc le.., mi ~mo, ml'dw~ t¡ue d 
c·,tlumuiarliw p.tr.l ole fcncl c••-;e, i u 111:1 ~ d 
r .. lln sic•m f'l ,. justo rl .~ l:r fiJ' i 11 illll pú hiJl'll, 
('~tu cli,·midacl iol',onLit (fiiC clt he \i · 
l'lllliiC :.t'l' eou .. ulla tl,c 1 j :11na .. tllsnlal' · 
clcctJu, ()411'1:1 1111p1 ··ntn. c·u lin, f111ui .11.J 
'3 r~:.tl4/ 11lu l'l oh•.,r •J ciC" l'l:tton rpH' cpw
I'Í.I Clllt.' (l•ll'l CJII<' lu., puchlu't [lll'•CII 

libru j rl•lic•t '• ,.:ohet"II.IM'II lo'., hlu~llfll , 
ú hl(lsoras('1t h•., rt'\t"'\. En '"' pm:hlc. 
cu que t-l'iiUt•ma tic ~obtl'l nu '-"el po~
lllllar .rt·rn t•...cnt.lti' o i en ti1111Jt• «.·~ti 
t·stalllcl'Ído 1:. lihf-rltul de IJ imprt•nt.t, 
no pnoo<' '!>''""dr •·ele Oll'll m:Jnlt3 cu.~ndc1 
lu" mi.,,""" enuladano~ 'ttjttnn ~11!1 (HO· 

(lÍO:> ll\tl1rt ' •f"!IO. 

Nth P·""''' e nl'<'l'!iario in.!i<-.al• (lUC el 
Ottlhlt Lna '1''~' \'n ú la cahL'Td o!c c ·~tc 
P"' iudit·u, t' s el !Oimholo ,,,,-Ja•ll'IO 
•¡uc rcptcsrua., :, la ~''"''n (:ran:~Ja, 
fiiiC <,u COIIICIIi.!o ('<. d <;l'ntimiCIItO 
c¡uc olchc Olllllll.l' (1.113 ~icruJt"' t ltl1lu 
tjla.Dadrno que u~va uu UOIULrc mi:.-

Nou. o .. e 

terioso. lleno de encantos i que hara 
siempre su t.onor i ~u ,·entura. J.os 
antiguos con~idet·aban la Ga·aoatla como 
<'l simbolo de la union, i la Oor dt! este 
h.rbul, como el de \a amistad mas perfecta: 
la inscripcion de vti umla de. que lleva. 
al pié vtene mui al propusito del jt•ro
glifico ¿i nos 3\rt'\'Ciiawos a le,·ant.ar la 
voseo medip de nue!'tll'tlsconciud:~dano!', 
para recomcndnrlcs ta uniou, euoodocst..e 
CS SU unico St'OliDlÍCIIto, 1 CUaodo ra 
ha coanenudo á 5t'l' est.:t su conducial' 
01vi.dir para reinar és el•·• imer :~csioota 
de la usurpac10n. Las historias de &odo1 
los pueblos t>sl.in llenas de estos ej~m
J.llos; oosoltos mi!imos nn h<'mos ~do 
t'senlns dt'l inlluju tle esta funesta ver
dad, cuarulo vi mus armarse al hombre 
contra el homL•·e, al ami:;o couu-a el 
amigo, al patl•e tootta l'l hiJO, al sub
duo conll'll el ltjltianu soL•erno, i al 
ciud;Hlauo conlt11la t•:llt ia; (li'IO pa$3ron 
va los (lias dcl c1 imcn i dL· la inspbor
din:rcic>n á las autoridades ll-;almente 
eonslltuidas, i en el reinado del:~ cons
titucton i de la lci, al I:IJo de 13 iJo
hrtr:ula libel·tad, ¡,u,tcmos de los r. u tos 
amat-¡;os de lt~ cspcricucia, perdonemos 
al delrocuente que se e..tr.t\ io, pcrsi
~mos :~1 que intente desunirnos, i ol
,. iJa u do los p:~sndos dcs:rcicrtos, b:~¡;a
ruonos int:ll:orahles con los que (ll'eten
dan tm·b:lr la t1-anq111l iJad. atentar con
tr~ el gobit!rno cst\ll>lecido i hl.lllar las 
ley~. 

A 1 terminar el prospecto Je este 
pcrJt'ulico, huémns pt'CM:ntc á lllli'Stl os 
t'onc:tud:u.l.wos, que en él se cowprt·n
clt'r.'m ll'l'" (l.1rlc .. : I.J pt.nl~"ficlfd, t'll que 
se in,C'rl.ullll licl i f'sacramcntc touus 1 .. .-. 
.lolumcutn!i qn~· se no<; l'emit.lll pnr la 
Jll' t fl't 'tlll'.l t.lt•l .( t'J131' l.l nt Cll t o, ~ 11 \ :1:- ¡>1'0• 

vi.lrm i01o;, ,;, .• h '""' i dic.pusÍl' iHJH'li, se 
tlu;in )101' C" llllllli.·:u!,,!O oliri.tllll..;Otl' a 
lml 'la, auturnboh .. , con snla 1.111 nu.-.i-
1111 dt·l , ... , re'l'"ll ltlllle oun .. ·••' eh 1 1'~'-
11• clillo: IJ ,.,.-,.untl • 1 .. )"'''te ~Jurunl i 
1., h 1'~'' t a, 13 Jl·••·ll• """ "'""'•'• 1\ i~u:. t 
IIOllt.. i olli C:.t ru IIJ el .1::.. 

P \l\TE OFlCI \L. 

ClnCl'L.\lL 

R"m'lllira dr f't•!. n./ 11 Prr/t.dm a de 
Cu~u/t,¡mmurn. .).', J ugcS/~ 11. ác 
tS:: t. 2 1.--.11 rr íV1 ¡;1 l1'111odrt tlt: • • •• 

l.l \ iel'(ll e ~ic lt ll((l clt• l:a nl'pulJl ica 
cl~·,l,\ que h." a 11111" n .. du:o 110r lu m é
uos e: u tUt.l.ts 1 .... '-"a prl;l.IL'S clc J~ p.uta. 
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La búsqueda 
de un teatro nacional 
(1830-1890) 

MARINA LAMUS OBREGÓN 

Traba;o /Oiográfico: Elil.at>~: th llegyi y [mesto Monsalve 

CASTIGAT RIDENDO MORES (1831-1839) 

p 
OR MEDIO DE LA LEY FUNDAMENTAL expedida por la 
Convención del 17 de noviembre de 183 1, se creó la Nueva 
Granada. A finales de la Gran Colombia empezaron a aparecer las 
tendencias po líticas que se consolidaron, posterio rmente, en los 

partidos políticos. En el aspecto cultural, se impulsaron la ed ucac ió n y a lgunas 
instituciones como la Academia Nacional , e l Observatorio Astronómico y el 
Museo Nacio nal , entre otms. 

También el teatro formó parte del concierto de doctrinas d iscutidas dentro de la 
vida republicana, en consonancia con otras instituciones de su mismo carácter y 
con las necesidades del Estado. Por e llo se lo cons ideró una herramienta mas en 
el progreso cultural del país, con un modelo teórico que estaba resumido en la 
divisa de la comedia fo rmulada por el poeta latino francés Juan de Santeul ( 1630-
1697): Casttgar ridendo mores (Enmienda las costumbres riendo). 

En contradicción con el espíritu de otras teorías debatidas po r le\ di rigt.~ncia 

cultural y po lítica, la Nueva Granada adopto, apart"ntemente solo t:>n s u fonna, 
esa misma divisa que había aco mpañado a los virreyes desde finalt•s de l -.¡glo 
anterior, inscrita, como constancia, en el telón de boca de l Coliseo ch.• Bogota. 
Con el lema conservador se quería operar un camb1o s ign1fica t1 vo. co nt ribuir a 

acabar con el scaru quo colonial. 

Por ello el gobierno de la provincia de Bogota, po r medio de su org,mo o ftc1a l, 
el Constitucional de Cundinamarca, sento las bases de lo qut' "i t' p\.)drlr~ 

denominar un programa gubernamental con respecto al tt.' tna Sl'· pro pon1a anlt' 
todo examinar cuál de los efectos quena producir con m:lyor frecut.•ncl.l,) cu.tlt•s 

inclinaciones eran más gratas a la soc iedad para po nerlas en t''scenr~ Algunos 
fundadores de la república estaban convencidos "dl'l re~ultado qut' se obtl t' llt' 
sobre la masa de los individuos con los es pectaculos publicos" 1

• 

El gobierno, basándose en los frut os ya recogidos por los "paÍSt''s c1villzados" t·on 
la mencionada divisa, cons ideraba que los benefi cios prim.tnos dt.' l tea tro St"' lrl.lll 
reflejando, paulatinamente, en la sociedad granadina, pues una persona qu~ 
as istiera con regularidad al teatro aprendería normas de urb.1nidad. d~ but> n gusto. 
mejoraría el lenguaje y les daría al alma y al cue-rpo una sana di , er'i ión, po r 
tanto, se limarían asperezas y se moderarían las pas iont·s . 

U"lr hn \llhurnl y Othi •Ojtralico, Vol 29. nurn IJ, 1992 57 

Pagma anlcn or 
Pnmer nunwro del Con.stuucu'JLll 
de Cundmamarca, orttano ofic~tl l 

( \Hl,lllll,hlll.ll ,,,. ( 'nll.ltll.liiLU• 1 
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G \ S 1:~ UOGOT \, 

1 T.1rc• nlg-•mo!; ()ins se principinron (In el Coliseo 
lo~ t1. h •J " p 1r.1 1110 1L1r 1111 S 1sfunctro d~l tnmn· 
uo 11<. • •mo par 1 nlumlnur aqud olalicio en In" 
no ~~~, ,¡ • r prc." 1111<'1011. J:-~to trnb.•J s l o;t.n•iln 
conclu' 1 " blt:ll pronto: pero como nlgun 111 Ji. 
\Id nos h.m mnnif·-t.L(I, ~r:m lo.:mor 1lc qu el 
f! '"ÓIIh'tro ~ t ¡JI,., i J. 111 c 1cv' In u un rcpr ·ni • 
t'l!l 1 ni "cllOf A 1 •,¡J e p lfn qu h ·~ 1 11 r 11 lc:'r lo 
tr.1h 1j , pnblir'lrnos e tr 1cl.os tlo 1 111form 
drHf1s por f, q pr(lf. ~01 CS IIOllll,rnol !1 ni ( f~ to CO· 
m u jm·zc, p ¡r.l d ci 111 ~obro l'1 mr1 ito ll<'l npnrn
to (lu f 1b1 ic;l('ion do' gns, p• C9 •nl 1 lo <'11 In o:hi· 
haciun :mualolc loe produ~too; uuln~trinlc-; di.' N UC· 
v.1 Y o• k en 1 ~57, 1111o tlo los cu1lcs es el r¡uo se 
():!!Ú IIIOilhndo hoi. Dice nsi: 

" Do-. llll.lrato' p·n,, J,, jcncrn<'ion d 1 g. <; hnn 
mcrcei lo un lngnr prooninl'lll(', i como uin~uno 
de "U~ iuvculotes pr~ll:·nd J pro lutir gM clo tn1•jo•· 
cnlidn 1 qau• el ota·o, In ruc!\tlon ole u rnónto com· 
pnr.1th·v =-e ha rolnci lo n·b do e •onomi 1 rn h 
pro lncciom i f.,cilidn 1 <'11 sn rnnnCJO, pnrn que 
]'11 dn l1nb •j 111iO con cJioq con In lllll) or ü guri
dn 1, llllll por pcrnou 1'1 i~•1o1 111lcs. 

'' ,. u~stm e nw;ion n 1.1 \'c7. quo lo, r comicndn 
fm1bos como ni :1111 ntc util~ 1 mt•ratoriOll, uo \'ti· 
ci 1 en cspr•• nr 1m o pi m 11 do qua <>1 Jastinli~ o 
d s lJJI'I'Wr, pnm lo'l O¡,J Loe; do gnn 1 , corr • 
p 11 le sm eh puta ni np.u.1to pr 11tn lo por :Mr. 
Oo:~t~><>. • 

"I:~te np:'lrato e<; not.nblc por "U grnu la scncill z, 
por u !:('~ tridnJ i su cconornin : so e mpono de 
, tnf••<o d Llt'11 i s m.illns, eon rclDrto , un , n 1en· 
s 1 lor, un g t!lÓtnt>tro i un c-;t.nnquo. 1 cunl . ., on 
P·" t s cl)mponcnt ~do Lo los los np:1rntos p1rn 1, 
f,¡!Jri(',ICiOII l!d (; IS. 

"Pu •d • ~C"r m:m j~·lo con Rllmn fncilidn 1 por 
una pcr .. onn Jc 11111i m Ji 1nn inl hJ ·n ·h. un ct ia 
do do or linn1 in <''LP ti,Jn 1 ¡nu.:du ~uni'a.u i1.n1s 
lOil h proJuec1011 lit 1 ~ 1s en mui po o ti mpo. 

Tcalro f~ l Collsco (Grabado de Racmcs/Rodríguez. Papel Pcn ód•co Ilustrado, 1~ M ) 

"La luz •1110 ¡•·o .lul'O e~ iuJI,IliiUII,Icmcnto In 
lllt'jna· concw• Jn por su l•rillnutcl, i ,. 1 <'COlllllllcln 

}•Jr su COII\CIItcuci.l i s tlicirncll p·•1:1 rm .. 'l' r 
ol j to, adcmns de que t. t ~ rrm¡l• t 110 nt~> ltbrc 
el • d•" p l'> i du humo. ('uaudo el , 1 nt li 1 en 
J ropoi'C on do d pi•• e•• Ott• pnr h 1 ;-¡ laó u 1 

llwmnac•ón dt·l Tcalro El Colisco con gas (El Tiempo, Bogotá, 2 1 de srptinnhrc de 
1858) 

h 1. <.'(Jlll\' ltnto n •1ninc n h" 1 e p rHl'l pm a 
•l 1 • 111 : or e: 1 1 1 1 1 ; e 1.11 1 l1 e o n !Ju Lioll ~ 
1 i 1 .&1 te-.¡ • ·to d•l do!! 1 i' i m '.o poa h 1 1, 
11 ln7 ••t•p ;"" lf11 ., 1 ,1~ \r t '"' 1nll' o,¡,, ncnl\rrnl'l 

El Llbr.Jtlor y AnC'o,a.no. BoJ:!otá, 

1111111 17, 6 d•· t"Oc-ro ele 1839, 
paj!. 65. 

Para comenzar con la aplicación del esquema, ya las autoridades habían 
detectado algunos habitos y "propensiones malsanas" en la sociedad, como el 
"juego de gallos", algunos juegos de suerte y azar prohibidos por la ley y las 
"casas sospechosas de vicio", en las que se reunían toda clase de hombres. 
Especialmente se quería combatir la riña de gallos, cuya repetición afectaba "la 
parte moral del individuo, predisponiéndolo á la consumacion de delitos 
atroces" 2

. Así mismo, las autoridades pretendían destruir una nueva manifesta
ción: el lujo y ciertas cos tumbres propias de los "países ricos y amantes de los 
goces". 

También desde el punto de vista artístico se ganaría, pues habría espacio para 
promover obras de literatos granadinos, y las compañías extranjeras dramaticas, 
de ópera y baile que se contrataran colaborarían con el desarrollo de nuestras 

. . 
propias expresiones. 

Con respecto al repertorio teatral y espectacular, el gobierno estimaba que lo 
mejor para el pueblo eran las comedias españolas y francesas, los sainetes, las 
tonadillas y los bailes, porque producían alegría. La comedia, especialmente, era 

58 Bolell.ll Cuhut11l y B•blu>¡nafu:o, Vo l 2<), num. 3 1, 199~ 
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"el calmante más eficaz". No se desconocía "lo majestuoso y sublime de la 
tragedia", pero ya el país había sufrido fuertes golpes con la gesta emancipadora 
y llegaba el tiempo de divertirse y ser felices. El continuar representando escenas 
trágicas perpetuaría la inclinación a la melancolía y a los "pensamientos tristes, 
que son los precursores infalibles del suicidio". Y aún más: "el corazón de los 
jóvenes" no podía resistir las pasiones violentas, sin dejarles impres iones 
perjudiciales para toda la vida. Los argumentos esgrimidos no solamente eran de 
orden moral y psicológico, pues pesaba también el estado teatral en general, y 
nuestro teatro no contaba con actores que pudieran representar bien tragedias , ni 
siquiera dramas, por lo cual era mejor empezar con géneros de más facil 

actuación. 

Aunque los medios periodísticos no lo dijeran explícitamente, como trasfondo se 
encontraba la influencia francesa, que estaba cambiando la sensibilidad de los 

lectores y del público colombiano. Como dice Alvaro Garzón Marthá, para el 
teatro había concluido la época de la tragedia iniciada a finales del s iglo XVIII: 
"( .. . ] la tragedia ya no tenía nada nuevo que decir a un publico ávido de 
emociones románticas" 3

, y los dramas y melodramas franceses reflejaban los 

nuevos gustos estéticos de la naciente sociedad burguesa que comenzaba a 
desarrollarse. Tambien la época de la loa estaba muriendo, pues ella significaba 
la consagración de "algunos ídolos" del pasado colonial. Las viejas formas deb1an 
ceder a la ideolog1a romántica, y dentro de ella se veía con especia l interés la 

ópera italiana , que ya había hecho su aparición en ot ros países del continente. 

Confonne con lo anterior, el gobierno de Cundinamarca se hacía cargo del 
funcionamiento del edificio teatral (el Coliseo), y la ciudadanía debía participar, 

Aharo Gar10n M.utha, Lo OC'tllud 

trag1C'a en ti ft'(l(ro dt la /1UII·pr•1 

dl'/1('10 (/ 790-/830), 1988 

Rufino Cut•rvo promm·w l;¡.¡ functont•s lcatrales (Colt•ccton trutuaturas 
Btbltoteca luts Angel Arango) 

Lu1s V,tr¡!as Tt"Jada, illllor dt· vanas obras dt: teatro qm• fueron pm· ... las 
en <'sC<' tl.t por la compatua ck J nan Granados (Grahado dl'l 1 '••Pd 
Prnod1co lhtstrado. lo dl oclubn· dl' 1881 ) 

-
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C'and d(' IUIIIIICJO de tt·atro dt' la 
compruua de J'nmcJ,C'O VJIIaJba 
(Arcfu, o llocumr ntal Jo.,· l)!ttacio 
l'crdomo, B1bho tt'ca 1 m-.·Angd 
/\r.mgo) 

Constlluc •ortal d.- Cunclu~;un.lr< .1, 

IIOJ!ol.l , lnrnt"Stre :! , 1111111 14 , :!5 .t.
d1c1rmhn: <Ir 1831 

\ 

__ ,_.,..,,_ --

UH \N IrU~CIUN PAH \ mL D DE MAro. 
r:'~ 

TERCERh. DE ABONO. 1 
-~<#-o###- -- 1 

1 1 Cvmpn1u:1 ~• llf'rt' ronst.mtc cn•o p rtlunnr me•l o pnrn \nnnr Jo,. cs. 
JH•rlólculo~ 1 com¡•l r n 11a llVor<'ccdons, hn d1~1 uc lo ¡•~r 1 1 ~11 d clllltc. 
n•:llllc 1l 111 l'll tres netos, corop•1 1 11111 del ctlebn· J\LJ:JA"lll\0 DU•JAs, 1 que 
lll\ n pllr nolllbrc · 

o 

EL CADALLLHO DC .\N .lOJLfg. 
t:•t.'l 11, 10 comp 1) o r 1t nlo lltt'rrno Ot'J•r 1 1t '< qur f;¡. 

11 d 1 1l•l , lllt'l J ntl' 1 ~ 1 111 1 • r 1 <¡lJ • '1"1"'' r 1 ol"l d 111 110 

111 r 1 nou11" 1 rlu,t cn 1 pro. 111 1 o, o 1 1:1 1 \IIAIII.JlO 1>1: ~AN 
JOHJ J., 1 ¡ aun.!~ 1111 llllflln u u 1 ~IJtl 1 n In m¡ • 1 1 n, 1 la 11 ~ 111111 ho 
mn~ mi rt •rl('. 

LA I>ISTRIIIUCIO~ r:::; { ():110 SIGUE 
l'~orulr :~ ·1~ l'rcslc. • • • • • ••..••••. H '110M Dolori'N ;\ll'~r~ 
J'r l u1._ ·-. • • . . . . . • • . • • •. • • ~u 1 rn !\t trt \ Ach rh. 
J'l l' h 11 ro dt !'nn JorJ<' • . . ...•.. Sr. 1 r '1~1 • vOI!l.lll'z. 
~Ir .!1• 11 ulr llt'........ .... .. ...... ::ir. Jo l lllnran P IX 

.1:.1 \ nron dc Toun l. . . . . . . . . . Sr J ~" JI 1 1 
Jtrl u • • • • • Sr 1 n 1 o \ 11 11 :1 
1 1 \ 1 ond de In l\lol11 re 1:-ir 1 • 11 1 • rn lo 
1'1 t• 11 • • Sr J C lro 
l 1 C01111Mn • • • • • • • • Sr. J' Z p:!l.'l 
J • • • . • • • . • • . • . . . • • • . • • . s ... uonto Jo lJ 1 \ni 
M 011 tero pn11 ro.. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. ~r J l. 1' rn ~. 

1l e 111do.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~r. J~ 'l'••rr(t 

Pnr'l e l'l)lld .. H csi.L M:OJI<In lunr1on " po11dr.:í en csccnn In lu Ji 1111:1 I'O· 
lttl'tl 1'11 1111 neto, 1 IIUCI :1 1'11 lt tC:II ro, t.h' llON ~AitCISO DE LA 1 ~ O U RA1 Cll) O 
tatulo e<~: 

LA FHON'l'EHA DE SAVOYA 
u 

Ittll.RJ.D O D.8 TRES l\1lUJBl1ES. 
So'•r<' In 1nl ll:ltl.l 1 lllr mo •r •nr 1 'J('S es l; t'n e noc1do C') mn¡to 1 

I!U to 1 t'$l tr.tdu tor. 

I'HCC'IOs DI \ HIO.S. 
1:1\TH \IH JE~Bit \L. . . 1 r~. P •kns'lhoc; •. . . • •• . • . • • 
1 1 1 1 ..... d. • 1 ,, ro J:l.Jos. . . . . . .... . .. ''"1 rtl.o rn nucl,..L • • . • .• • 
1'.1ko lll'l me hv • • • •• • •• • • :.! 1 1d. J\su~ulo en trJtuli •· •• • • • 

por medio de un vocero, en la parte artística. El 15 de diciembre de J 831 el 
gobernador de la provincia de Bogotá, doctor Rufino Cuervo, expidió un decreto 

publicado en e l Constitucional de Cundinamarca 4
, tendiente a promover las 

funciones teatrales con regularidad y a que éstas se llevaran a cabo con "orden 
y seguridad". 

El decreto en mención se componía de cuatro considerandos y diez artículos. El 
primer cons iderando rezaba que "el teatro bien dirijido, es una escuela de 

lenguaje puro i correcto, de urbanidad, de moral i de buen gusto". Se nombraba 

al jefe político como juez del teatro, encargado de la venta del aforo. El debía 
prever los mecanismos de policía necesarios para que no se falsificara la boletería 
y se desarrollara la función con normalidad. Se asignaron cuatro "vijiladores" que 
debían contro lar la entrada del publico y mantener el orden dentro del Coliseo. 
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GRAI'T FUNCION ESTH.AORDINARIA 
A ni :\1 riCIO D!~ L ~ SE~OltES 

rH \~CISCO \ ILIJ1\1Jt\ 1 JO.\Q[J~ l~l \IU~, 

1 1 li N 

.. 1 .B ORQU::!Sr:'A. . 
n.: ~ ~~ ~ ~ n ~. 1 .. ('u;: 1:. l 1; r\ '1' a;. 

1 1\ l ~ 10 ~ 1 
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o n 1 H 

u h G r 

ti drm<>< r4l e~ 1 d 
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-- ~,. ~ f. - •• o .....,_, "::¡¡- ...... ,. .. ~ .., -- ..., _____ ..,J~ -- __ _ ..,......,_ ...,_,-.!• 
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t 1 e t 

1 r du. 

u e lllro Cl s, e ) l lulo ' 

EL THJU~ ~.,0 lJE LL1 \1 JUTUD 
1 

DC 'TRUCUION D~ LA l~QGISlCIOK. 

U .> n • .a cttrcuda Y,' la. m 1oe do In Cllucoon 

:l 1 clo o l c(l ro Drclon clo los 11 rrero• cuyo titulo ca 

Dij POJ?f1 I L l BE~RPI Gl 1U!l. 

Fmtc1on t·xtraordm.ma dt· lx:nd JCJO 
df r ranosco VJIJ,t lba y Joaqum 
Guann, 8 de novu:mbn· ck 1 8.J9 
(C'olcccJOn l3Jbhott·ca 1 111.., 1\ npd 
A ra ngo) 

Para promover la parte artística, el jefe político o juez contaba con un censor, 

propuesto por el I.C.M. (cabildo municipa l) y ratificado por el gobernador de la 
provincia . Este censor debía elegir las piezas teatrales atendiendo a la moralidad 
de los argumentos y la calidad literaria , distribuir los papeles entre los actores , 
presidir los ensayos y redactar los estatutos del Coliseo sobre conservación del 
mobiliario y decoración. Debía, inclusive, promover una biblioteca de obras 

dramáticas, contratar compañías extranjeras dramáticas, de ópera y baile y, por 
último, hacer instalar un alumbrado que no fuera nocivo para la sa lud. 

Para cumplir con la anterior mis ión, el decreto se quedaba corto, más aún cuando 

para ponerlo en práctica se necesitaba de un Es tado ya consolidado, y los 
avatares políticos del s iglo no fueron los mejores. Salvo la publicación del 
decreto, el gobierno no lo instrumentalizó ni previo recursos económicos. El 
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Ll lm¡K·no .¡,. (o,. Princ1p1o-., 
Bo¡w1a, J 1 .¡,. 111ho <1<' 18.,6, 
p.tg. 5. 

censor, que er:l e lmris importante motor para promover la marcht~ progres i vt~ del 

teatro no fue nombrado. 

Los periódicos de todo el pa1s colabomron con e l teatro en su misió n "el\. ll1 7ado

ra". Después de un<~ noche de func1on, como medida correctl '-'a, se publlcaban 

los "defectillos" o ft~ lt as de urbamdad que se cometlan en los p::~lcos y e l p::~ ti o. 

Defectillos" er::~n l::~s costumbres que sobrevivían de la Colonia, entre l ::~s cuales 

se contab::~ aquella de comenz::~r l t~ funcion una vez que e l presidente de la nacion 

se presentaba. Tan pronto como este ocupaba e l pt~ l co principt~ l , los espectadores 

se descubn an la cabe1a, se levantaban de las s illas y aplaudían. Homenaje 

brindado a los\ irreyes y a Morillo. Las fa ltas contra la urbanidad e ran multiples: 

fu mar, que fue la mas d if1c il de desarrai gar lo que sólo se logró a fin tt les de 

Portada tk l<ts Obrm rlmmriflcll.\ tk 
Josc- Manud Royo, IR!U (ll•l>hott· 
ca ~acional 1 u1ograf1a ck 1 M ) 

1 

' OBRA 
' 

' 

COMPUESTAS 

P or el Ciudadano 

J OSE L\.NUEL ROYO. 

r.rOl\1. l . 

Cnrtagcna. St>tiembrc 15. 

Imprenta de Eduardo Jlmumda. 

1838. 

s ig lo; comer, g rita r, a tropellarse en la puerta al ent ra r y al sa lir, y otras por e l 
estilo. 

Cinco años después de publicado e l decreto, en 1836, el pe riodico bogotano El 

Imperio de los Princ ipios 5
, en un ba lance sobre e l teatro bogotano poste rior a la 

revolución, decla ro que los progresos eran bastante lentos, a pesar de q ue los 

g ranadinos no eran inferiores a lo que habían s ido en la epoca col otw~l. La falt a 

de censor pem1itio "sucesos desagradables entre las compar1 tas y los empleados 

públicos"; no se monto la orquesta, ni se promovió la ed ucacion de "jo\ enes de 

principios, de exte rior inte resante, y deseosos de perfecc ionarse sobre todo en la 

hermosa lengua caste llana" En fin , e l ade lanto del teatro se dejo en manos de los 

afic ionados que apoyabnn compai1tas nac iona les y extranje ras , y de tal cual 

empresario que se aventuro en una im ers ión bastante insegura. 
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En esta etapa ( 183 1-1839), la compañía dramática nac tonal mas importante fue 

la del bogotano Juan Granados. Tanto en Bogotá como en Mede llín, Cartagena 

y otras ciudades, s iguieron presentándose las compañías de afic ionados que 

durante los tres primeros decenios del siglo mantuvieron alguna prac tica tea tral , 

las cuales dieron, posteriormente, origen a compañías mas Importantes y estables. 

Granados, empresario y actor principal, invitó a Lorenzo María Lleras ( 1811 -

1868) a participar como "ensayador" o director artístico. El re pertorio escogido 

por ambos para presentar durante el año que se mantuvo e n cartelera (abnl de 

1833-febre ro de 1834, aproximadamente), revela la trans ición en el gusto 

estético: pocas tragedias , nuevos dramas franceses y comedias españolas. Lleras 

y Granados dieron gran importancia a la dramaturgia colombiana y latinoamerica-

-
" . r..~' . ' l 

1' !JjfJlfJJ~ 
• • • ... !} ~~ .. , ..... .. ·, ' 

1 >E 

• f:unohu duuua d~;· la < !;\.!uda fnuH•t r..a, <:1• e;c•i,.., aC'lo'=, ~<.· reprf'scn

l:tl :i c·u la rwl'he del ~úbado 21 del pr<.""Cnte, a beneficio de 

quh 11 llll111ildemc-rtte la dedica 

a lo~ ralit·nt es h iju. tle l Cau t' a i a los de la hizarra 1\ utioq ni a. 
~ .Y' 

En el intt•ruh•din •ll'l 2. 0 al L 0 arl• • del drama, la pnrcja I~ron

ner < 'anlclla. qne jc tH'I o ... amenl<' ha qn( rído (lhscquinr a la hc
w· licintla. ~;•j e~u t a •·:i ~;·l g rnci 0:-,o bn i 1 e ti Lul ad<.• 

Li1 C.llBIBl~L.UiíJ.tL 

ll uu 1lcl(' i d~"liJIIO 1d' tll c~ta ( ·•p•l 11, m f;ual'\ que 111<' J ~omicntlo nl 
f.·n 01 pt t,hco, ) tl d••ltin, 1 he Jwutado en l'fl'clo d eu·culo !le lo Me ·nns dt:' mi 
bcnclH:iu, a lo hiJO dt•l hl'l'lno~o f'nnf'n, l'll cnyns orilla o; co11 io mi jm·cnlud, 

i a los J<.'ll~' I OSos com1mlriotno; dt• Z1 '· l','m•o'' i \ll\¡.;7.\tl, ''II)'O lico pnis 
lh-nc t nnto~ i tau t"iii'Cllllrdu~< viutnlo dt• J1".1l 1111datl i ~imp•ttínH t•on la p•1tliil 
th: (' ~Lil , .., 1 l'A'liLo 'ftJI 1 1 ~¡ a fn\ ol (h 1 c..,flll:l Zl) tle mis <'Oillpafil'l o , la 
'>frpnd 1 q u~; lt·s hng:o IIICrccicrc su :qHou:HJon, ¡u ua1 {m J ngndo on usura los 
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• Actorr~ ¡¡ur !l,· .. ,·mp.·n.lh.u• J><·c¡ttr · 
IIOS p;t¡x·Jt•, 

na. Pusieron en escena obras de Luis Vargas Tejada ( 1802- 1829): Aquimln, 

Sugamll.XI y Las com·ulstOnes, y de los nuevos dramaturgos granadinos, Rafael 
Alvarez Lozano ( J 805-1845): EL corsario, Emilio y M1guel o Los proscrítos; 
Francisco de Paula Torres ( J 808-1885): EL conde don Jullán y Gonzalo de 

Córdoba. Las obras de los dos ultimos quedaron inéditas. 

En 1834 se unió a la compañía de Juan Granados la del español José Romualdo 
Díaz, que acababa de llegar a la ciudad y no contaba con un elenco superior a 
cuatro actores. A fines de J 835, alternaron funciones con la compañía del 
también español Francisco Villalba. 

Las compañías extranjeras que llegaron al país durante este decenio y el s iguiente 
fueron realmente s ignificativas para el desarro llo del teatro nacional. Desde sus 
propios ofici os, los elencos se integraron a la vida granadina en la construcción 
del teatro de la república, y algunos terminaron radicándose en el país o 
manteniendo relaciones est rechas con artistas, aficionados y políticos granadinos. 
A lo largo del s iglo, sa lvo contadas excepciones, no volvio a presentarse esta 
fraternidad entre teatristas nacionales y extranjeros. La contratación de partiqui
nos 6 nacionales por la mayoría de compañías extranjeras era un imperativo, por 
sus elencos reducidos. Otras presentaron obras colombianas debido a presiones 
de la prensa o como est rategia publicitaria y afectiva. 

Como ejemplo de esa camaradería, se podría ci tar al español José Romualdo 
Díaz y su esposa, quienes en Medellín entrenaron jóvenes en actuación y canto. 
En Cartagena los aficionados pidieron a la compañía de Pedro Ig lesias que 
prolongara su estadía en la ciudad, pues el contacto con las dos compañías de 
aficionados cartageneros había beneficiado a los actores. Además, Ig lesias estrenó 
y dirigió varias obras del autor cartagenero José Manue l Royo Torres (? - 1891 ). 
Después que la compañía partió con rumbo a Jamaica, durante la travesía 
naufragaron y murieron mas de la mitad de los actores con sus familias . En 
solidaridad, los actores cartageneros recogieron donativos y presentaron funciones 

a beneficio de los sobrevivientes, que esperaban en una isla del Caribe poder 
regresar a su patria. 

Mención especial merecen las compañías de Francisco Villalba } de Eduardo 
Torres, que, aunque pequeñas y de escasos recursos económicos, estuvieron por 
casi todo el país. Sus elencos incluían bailarines y cantantes de arias de operas 
y "tonadillas" populares españolas y latinoamericanas. Villalba restauro el Coliseo 
de Bogotá ; sacudió, remendó, pintó bastidores y bambalinas; arreglo la fachada 

del teatro; diseñó y confeccionó e l vestuario y dividió los camerinos de hombres 
y mujeres. Villalba, además de industrioso, fue hábil en el manejo económico y 

político, hasta el punto que compuso el primer himno nacional, estrenado en la 

función del 20 de julio de 1836. Después de un corto viaje por otras ciudades del 
país regresó con la compañía dividida a Bogotá, donde ocupo el cargo de 
bibliotecario en la Biblioteca Nacional hasta 1869, ario en que rnurio. 

La compañía de Eduardo Torres llegó a Cartagena en 1838, y allt presento obras 
de los cartageneros José Manuel Royo y Juan José Nieto ( 1804- 1866). Del 
primero, Balboa o El descubndor del Istmo, El doncel, Eudoro Cleón o La 

inocencia oprumda y El cnsrwno errame; de Nieto, Aurelw o La roma de 

Consranrinopla por Mahomer 11. Después continuó viaje a Bogota, y en esta 

ciudad se disolvió. Torres se unió a la fracción que había quedado de la tambien 
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disuelta compañía de Villalba, cuya escisión había quedado al mando de 
Francisco Martínez, "El Curro". Concluida la temporada de las dos compañías 

en 1840, interrumpida por la guerra de los Supremos, se separaron, y algunos 
actores se quedaron con "El Curro", como una compañía andante por el país. El 
repertorio presentado en la capital fue variado: oberturas, dúos y arias de óperas 
italianas, dramas franceses en traducciones de dramaturgos españoles, sainetes, 

comedias en un acto y bailes españoles y franceses. Del repertorio nacional, 
presentaron Doramima de Vargas Tejada. 

Si se examina la cronología de las presentaciones teatrales del siglo, la 
inestabilidad política, representada en incontables luchas armadas nacionales y 

regionales y golpes de Estado, influyeron sobre la actividad artística de 
compañías y dramaturgos. Después de cada lucha armada, el teatro, convaleciente 
como el país, lentamente se recuperaba. La población se demoraba en asistir a 
las funciones; era tiempo de llorar a los muertos, y el luto se guardaba más 
rigurosamente. El periódico El Charivari Bogotano decía en 1848 que 

no carecerá absolutamente de funda memo atribuir el mal estado de 
nuesrro reatro, a las continuas oscilaciones y vaivenes políticos, 
que obligándonos á defender nuestra existencia nos ha hecho 
descuidar todo Lo demás. Mientras el gran siglo XIX ha estado 
derramando sus resplandores por el mundo entero, nosotros nos 
hemos estado matando unos á otros ... 7 

UNA NUEVA ETAPA (/840-/858) 

La divisa Cascigat ridendo mores siguió vigente en la legislación y en la 
mentalidad de algunos dirigentes. Por medio de reglamentaciones policivas, el 
espectáculo teatral se sometió aún más al control gubernamental y se suprimió 

el censor elegido por los ciudadanos. Al arte también llegaron los aires represivos 
que dieron origen a la Constitución de 1843. Sin embargo, por esas paradojas 
que han acompañado al país, el teatro, en la práctica, empezó a abrirse espacio, 
pues los jóvenes echaron mano de él como arma generacional y política. 

Esta nueva etapa, comprendida entre 1840 y 1858, no fue uniforme en los 
centros urbanos; tampoco tuvo un progreso continuo, debido a la situación del 
país. Aquí hacemos una generalización, a causa de la documentación existente 

de diferentes latitudes. También se hace necesario subdividir el lapso, porque en 
la primera parte ( 1840-1854) se dio un intento organizativo gremial de mayor 
envergadura, en parte por influencia de las compañías extranjeras llegadas en el 
lapso. Influencia que, unida a las circunstancias ideológicas del país, fraguó un 

teatro político. En el segundo lapso, a partir de 1855, los teatristas irrumpieron 
en la vida cultural y política nacional con un manifiesto y un ideario político que 
generaron discusiones sobre la función del teatro, sobre teatro y política, 
dramaturgia y práctica teatral. Aunque fueron dos o tres escasos años los de 
mayor vehemencia, los protagonistas de dicho momento continuaron impulsando 

el teatro, inclusive, hasta la década del setenta. 

En Bogotá, especialmente, el teatro (texto y práctica) se convirtio en tema y 
proclama de radicales y artesanos. En otras partes del país, aunque los jovenes 
no subieron al escenario previo un manifiesto, sf pusieron en escena aquellas 
obras nacionales que estaban causando controversia y algunas del repertorio 
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romántico frances calificadas de "francamente inmorales". También de vanas 
ciudades (Medellm, Popayan, Mompox, Socorro, San Gil, Cucuta, entre otras) se 
tienen testimonios documentales de compañías constituidas exclusivamente por 
artesanos que pusieron en escena obras acordes con sus ideas pollticas. 

El teatro de las decadas del cuarenta y del cincuenta, especialmente, coadyuvó 
en la difusión de los símbolos y del ideario de la Revolución Francesa, de las 
ideas socialistas, y fue escenario de disputas religiosas. Si tenemos en cuenta que 
la mayoría de la población era analfabeta y se tenia poco acceso a los libros, el 
teatro fue una herramienta eficaz para la difusión de dichas ideas. Inclusive, al 
pesebre, esa "inocente entretención" decembrina, llegaron en grandes telones de 
fondo las inscripciones de Libertad, Igualdad, Fraternidad, y el gorro frigio 
cubrió la cabeza de algunos muñecos de madera. 

Esta difusión fue promovida y alentada por los radicales y los grupos de 
artesanos, hasta el punto que el teatro formó parte de los escenarios escogidos 
para la batalla. Fue tan planeada esta posición de práctica política, que pretendtan 
ejercer sobre el pueblo el mismo efecto "extraordinario" logrado por las 

representaciones de la pasión de Cristo, hasta el extremo de que cualquier 
labriego, por ignorante que fuera, conocía perfectamente el hecho, gracias a la 
repetición anual de esas funciones. 

Con este planteamiento, los jóvenes revolucionarios que se consideraban 
completamente diferentes de los fundadores de la república, a quienes con 
sobradas razones les atribuyeron "especia l horror al teatro" y el ser "enemigos de 
los placeres", repitieron en parte lo que ellos habían dicho, pero desde una optica 

diferente y dentro de colectividades políticas y gremiales organizadas, beligeran
tes y en pugna. 

Acorde con los tiempos, e l pensamiento económico entró en el "templo de Talía", 

y hubo consenso en que el sostenimiento del teatro fuera un negocio de 
particulares, además de una industria rentable. Diferente de la etapa de los 
fundadores, en que el funcionamiento de los edificios y el impulso teatral en 
general eran competencia del Estado. 

LA TRANSICION (1848-1854) 

El bogotano Juan José Auza organizó una compañía teatral con algunos actores 
aficionados de la Compañía de Francisco Martínez El Curro . Después de 
variadas vicisitudes, Auza logró mantener una actividad intemtitente desde 1845 
hasta 1860. Viajó por las más importantes ciudades del país, y cuando por 
problemas económicos se quedaba sin actores en alguna de ellas, organizaba una 

nueva y pasajera compañía con actores de la localidad. Auza fue el primer 

empresario nacional, que empezó hacia 1853 a introducir canciones patrióticas 
francesas en los intermedios o para finalizar las funciones. Así colaboraba desde 
el escenario a la "masificación" de los símbolos de la Revolución, utilizados 
posteriormente en las revueltas populares. 

Siguiendo el ejemplo de la Sociedad Filarmónica, en 1848 se estableció en 
Bogotá la Sociedad Protectora del Teatro, con el objeto de sostener una compañía 
estable que colaborara en el progreso del teatro nacional. Seguramente los 
promotores de la Sociedad no solamente tuvieron en cuenta los beneficios 
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1 s tatuto:. de la Soc1edad 
Prolcctora de 1 catro 
( 1.1 Nco-gr;madmo, Oogotll , 
1 o de srpll t'lllbre de 1849) 

culturales y ar1Ístrcos para el país, s ino que "los nuevos tiempos", en materia 

económica, presagtaban una buena inversión: e l país ya contaba con ricos que 

neces itaban un s itto donde diverttrse. 

No se requerta un estudiO de fa ctibilidad en un mercado tan restrmgido y por 

demas conoc ido I:.n e l cercano 1846 estaba el ejemplo . la compania de Mateo 

Foumier, fi gura polttlcanwnte controvertida , quien corno arttsta y empresan o 

esp<mol viajó po r vt\ rias ci udades, y sus arcas no d1smmuyerc.n El ot ro modelo 

era el del tamhh~n espanol Jose B<' laval, quten perteneció al <'lenco de Foumie r, 

como actor pnnc 1pal, y regreso al inte rior desde Cart ;.1gena con otros artistas , 

antes ele ctnbtircars{' para Centroamertca. 
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C.lJ'tc· l ck l.t Presl·ntacton dd Et\$.tyo 
Fudoro, 1 849 (Cokccton Btbhotcca 
l ms-An~td Amngo) 

1 l. 
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C wlorv. 
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1 'alc1 io. 

( ; uurdiu ch ( 'cmdidiww. 

( 01 o de ¡m!JliiW~. 

1 d. cl! druida~. 

lO o;¡ ltlS 

L uc·ia uo t\ 11\11 1 1 o. 
H al:tcl <:.li "<' Í ll. 
l>t t•go F ai Ion. 

(:ui lkt mo f":u 1 izo ,,, 

) .Joac¡uiu IJ ut ~n. 
l \ cu.mcio Lt .lla.tdos . 

• \mh cs S ih a. 
( 'l'iso,.. IOII IO 0~01 io. 
l\la n ucl \ 11 u iJ I.t. 
z\ quilino l .ill:tl l' . 
. l o.,c ;'\l ,nlllcl ( .un-
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J ~u ,u:io ( III Z. 

Ht .llllio Z o11 illa. 
1 :,:'ll .t('iu l 't>lt' l u. 
:'ll igud l 1 hina. 
r •. liii'Í"iCO Z cula . 
• Joaquiu S.t1.1~. 
'j \•olilo , \h a ll z . 

1.11 1 ,11 JHI 111 tflt bo ' 'f'l<' a f'-11,'1(1 cn frwla :.e t'fll llllfl t.\ I II(IW 

1/t ./ upitc1 ,11 ti JHtl!ll·iu dt ( 'wulirliww. 

Las cosas no m<Ucharon como la Sociedad Protectora del Teatro lo había 

planeado. Se asoc iaron practicamente los mismos miembros de la Sociedad 

Filarmónica, quienes estaban promoviendo tenazmente varios frentes culturales 

al mismo tiempo. Aquellos calificados de "ricachones" no se asociaron, ni 

llevaron sus familias al teatro, a pesar de que los periódicos capitalinos 

colaboraron con campañas de motivación. 

Estas campañas no enm nuevas; ya en 1846 el redactor del periódico El Duende, 

gran aficionado al teatro, acudió a la estra tegia - quién sabe que tan efectiva 

de someter al escanniento públ ico a estos " remisos al progreso", al publicar listas 

con los nombres y la primera letra de su apellido. Antes de la lista el redactor 

escribió: 
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St El Duende qutstese probar, á no dejar duda. que el esrado de la 

nque:a del pats. especialmeme de BogoTá, no solo permiTe, si11o 

que e\t)e que haya co/lsramememe buen TeaTro para que salgan á 

luz TanTas monedas llenas de moho como extsTen debajo de sieTe 

1/m·es 110 Tendrla mas ¡vi,·e Dios! que abrir la boca para conse

glllrlo .. 
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Después de la lista agregaba: 

A estos podía agregar todavía alguna docena mas[. .. ]¿ Se nos dirá 
que no van al teatro porque no Les gusta, porque esta diversion no 
armoniza con sus 1deas y principws? Negado, y La prueba al camo. 
Cuando se da en el teatro una representación gratis, de vale, que 
no cueste nada, como Las de aficwnados, emonces, no solo van 
todos lo que he mencionado sino que se dan de puñetazos por un 
palco ... 8 

TEA TitO ~ 
--·-

PARA EL DOMINGO 17 DE JUNIO DE 1866. 

- -cm--...... ~c:z:a--

lJcspucs de .. ·aria:. pi 1.' e~cojiJn:. i tocadas por • 1 scsl to, ahrira la Cllt't•na e• m 
el drama lnsiÓI'Íct>-orijinal, en un :wto i en pro n llC !trrmar- t ~per!tirulo, c~~·11t• , 
por el :scnn•· ·'laund Ca~tc•ll, i c.J ,.,}icado fll :->eiinr 1 [(IJIOrato lhrrig.t, c.:l cu:.~ l Uc\':l 
por cpigraf\.: : 

LA FUNDACION DE BOGOTA. 
Dice Ull rcf¡·an auualm:, ((IIC a fuerza {/q .'folpesl (l~(jli110 J.a de dar{'}/ el clavo. (•;J 

sciior Castell cree haber tenido esta suerte cu la prc!'cntc composiciou, •¡uc oi IJicn 
la ha c~crit' cu :_; t.lias, le ha c•ost::~do lll(~Hcs pnru lllcditarlo, i <~oiJrc todo, si .se tu:nc 
en cueuta. el teatro en que por primer:~. ,·cz Ya a ponerla ou c<-ccna. ~¡ se hn l't(UÍ\ O· 

cruJo cu liU idl•a, fltrvalc de disculpa ~~~ mucho deseo i firme Yolunt:.ul Jc ngl'ntlur cu 
cuanto sus fuerzas alcancen, al iutelijeutc publico ,]e Jjogot:í., lfUC cou tanta lwm u 
i prot cc!to ha sabido prcmi:ttlo :;us escasos i defectuosos tralmjos. 

E sLo dr:unn será c•xorunclo co11 cuauto MI argunwuto I'I.!(!I!ÍCrc, i p:1m l•llo el 
fiCiior Tomas Colombo Sánchcz está pintautlo una desconocida i «orprcntlcutc (lcuo 
rnCIOU. 

REPARTO: 
Catalúw, LA QUI.N 'f,\='II.LA------ ------------- Reñora guiquetn a. de Un tdl. 
lJoqotá ___ ---- ___ _____________________ • _ •• Sciior )Ja•¡ucl ( 'astcll. 
&r;atauta ___ • ____ __ _____ --- _____ •• _______ Señor llclio(loro Snutncolouw. 
O ou:.alo .Jimí1urz de Quc~ar/,, _______ • ___ • __ •. __ ~ciior 11'raucitwo de 1 ' . S.lll t:md c t. 
J!cmamlo dt Vené,qa~>. ________________ • ______ • L'IIOI' J~pifanio Nanut·o. 
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11 1 rovatlor, llogotll, 1111111 13, ~) 
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10 
1 1 lacmpo, n ogota , 1111111 40, 2 dt' 
octuhrt." do: 18"i'l, pag l 

11 

Igual ocurrio con el periodtco El Trovador, que en 1850 instaba a colaborar con 

el teatro para que este no se cerrara y decía: 

t Permuiremos que el teatro se cierre 111dejimdamenre? ¿ St 
declamamos despues comra los ricos que no lo favorecen se nos 

tratará de comumstas? 9
• 

A pesar del fracaso económico de la Sociedad Protectora del Teatro, éste en 

general y el Coliseo capi talino en particular se beneficiaron. Y los actores 
noveles recibieron entrenamiento, pues los maestros encargados de la dirección 

fueron los veteranos José Belaval y Francisco Villalba. 

EL TEATRO, AS UNTO DE LIBERTAD (1855-1858) 

En los primeros días del mes de octubre de 1855, en las principales cal les de 

Bogotá, aparecieron unos carteles anunciando una función teatral para el segundo 

domingo del mes. La parte de arriba del mencionado cartel infonnaba sobre la 

obra del "debut", la "afamadísima" Fernán González, y e l reparto, y en seguida 
incluía la siguiente anotación: "La función no será presidida por autoridad alguna 

en su calidad de tal. Pres idiran la cultura social i el respeto debido al bello sexo. 

Si la policía tuviere necesidad de asomarse, encontrará franca la entrada para el 

cumplimiento de su deber" 10
• Esta advertencia formaba parte de l manifiesto de 

la nueva Sociedad Dramática o Compañía de Aficionados, que empezaba 

temporada en el Col iseo de Bogotá, y lo que realmente indicaba era el propósi to 

de poner fin a la censura previa de las obras y a la vigilancia de la funci ón por 
parte del alcalde. 

El cartel en el s ig lo XIX ocupó un lugar destacado en la información masiva: los 

transeúntes, inclusive aquellos que no sabían leer, se agolpaban frente a é l y 

algún voluntario leía en voz a lta, lo cua l generaba discusión. Por esto, el alcalde 

contestó inmediatamente e l desobediente cartel con un bando en el que recordaba 

la ley de 1 840 sobre censura previa a las obras, no derogada por la ult irna 

Constitución de la Nueva G ranada (1853). Po r tanto, é l suspendena la función 
s i la Sociedad Dramatica no se acogía a la ley. 

Los jóvenes "amateurs" escamotearon astutamente los problemas con las 

autoridades "sometiéndose" a la ley. Por medio de nuevos carte les convocaron 

a un "convite para una 'soirée' arttstica privada [e l subrayado es nuestro] en la 

casa que llaman Col isco con e l objeto de manifestar a sus favorecedores los 

progresos de la Sociedad dramática en el arte de la declamación, los de la 

secc ión filarmónica en el arte de la armonía, i los del Sr. Ramón Torres en la 

pintura de decoración". Concluía e l carte l diciendo que " los señores que quieran 
ser convtdados" deberan ir a reclamar "su billete de introducción [tease boleta 

de entrada] consignando 4 rea les para el presupues to de gastos de la Sociedad 
dramática" 11

• 

La presentación anunciada se llevó a cabo con numerosa asistencia. La polémica 

no se quedó en el aparente triunfo de los comediantes por su habilidad en la 

interpretación de las leyes. Por intermedio del procurador general se pidió la 

intervención de la Suprema Corte para que dirimiera el asunto, pues existían 

numerosas leyes municipales, en especial las de policía, que contrariaban el 
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espíritu de la Constitución de 1853, la cual, sin embargo, dado el carácter general 

de una constitución, no revocaba algunas leyes, que continuaban vigentes. 

El argumento central del procurador se basó en que 

-
los pueblos mas libres son los pueblos mas morales, así como los 
mas corromptdos son aquellos en que todas las acctones del 
individuo están mvtpladas, í en donde él i sus proptedades esrán 
rodeados de las precauciones de la poltcía, puesras en prácttca por 
una lepon de esbirros que molesran al hombre en rodo 1 en rodas 
partes, so pretesto de protejerlo; 12 

por lo cual, s i el hombre te nía la "fuerza" como única autoridad y el "temor" 

como estimulo para proceder bien, ese hombre estaba viv iendo bajo un "sistema 

represivo", que ya había demostrado ser ineficaz. 

En 1856 la Corte falló en favor de la censura previa. Entonces los amigos de la 

"libertad teatral" consideraron que en la s iguiente legislación del Congreso deb1a 

ser mate ria de discusión, po rque se trataba de una c uestión de libertad civi l y 

porque bajo la fil osofía de la a nterio r Constitución ( 1843) se habían dictado leyes 

"paterna listas, autoritarias y repres ivas", e ntre e llas las que regían a l tea tro. 

Los de fensores de la revocatoria citaron varios artículos consti tucionales. Po r 

ejemplo, en e l capítulo 1, "De la República de la Nueva Granada y los g ra nadi

nos", artículo 5, se leía: "la República garantiza a todos los g ranadinos: 1) la 

libe rtad individual, que no reconoce o tros límites que la libertad de o tro 

individuo, según las leyes" 13
• Era claro, entonces, que los límites de la libertad 

para ejercer el trabajo como acto r iban hasta donde se tocaran los límites de la 

libe rtad del o tro; por lo cual, al existi r una censura previa para el artista 

dramatico, se estaba anulando s u libe rtad individual. 

Como decíamos antes, durante este periodo se había enfa tizado en que el teatro 

era un negocio particular y, a este respecto, el mismo capítulo I rezaba: "la 

República garantiza a todos los granadinos la inviolabilidad de la propiedad; no 

pudie ndo, en consecuencia, ser despojados de la menor porción de e lla, sino por 

vía de contribución general , apre mio o pena, segun la disposiciÓn de la ley y 

mediante una previa y JUsta indemnización .. ", por lo cua l, "los actores con 

talento o capital propios los emplean en el cultivo de su arte. E l lugar de 

representación y los enseres que se utili zan para dicha ejecución dramatica es 

pro piedad privada y ningún censor ni autoridad municipal puede imponer 

ninguna contribución gene ral , ni apremiar, ni apenar". Desde esta misma óptica 

se c itaba, del mismo capitulo "la República garantiza a todos los gré\nadmos el 

respeto de l dom icilio, la correspondencia privada y papeles particulares, ( ... ] el 

derecho de reunirse pública o privadamente, sin annas, para hacer petición a los 

func ionarios o auto ridades publicas, o para d iscutir cualesquiera negocios de 

interés público o privado, y emitir libremente y sin responsabilidad ninguna su 

opinión sobre ellos[ ... ]; la República garantiza a todos los gré\nadinos la libertad 

de indus tria y de trabajo, con las restricciones que establezcan las leyes'' Y otros 

artículos mas que, s in necesidad de hacer pirotecnias filosóficas, estaban en 

contra de la censura previa . 

llnlrlul C"uh11r•l y fl tl>ho,!lrnfic<>, Vul 2'l, 1111111 11, I'J'12 
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Cancl de una presentaCJon 
de la Comparua Lmco Dr;unattca, 
6 de mayo de 1869 
(Arduvo documental Josl' l~nacio Pl·rdomo, 
Dibliotcca L111s-Angd Ar.mgo) 

• 

. 
. . 
-· 

f unctón illtiiiiCtada para d 1 O dr JIIIUO ck 1866 
ele la Compmua Casldl (Arduvo docunwntal Jose 
Ignacio Padomo, Brhlrotl·ca t uts-Angd Arango) 

Quienes apoyaron a los cómicos decían humorísticamente que en las tablas las 
únicas armas eran aquellas e laboradas por los actores con palos, y que servían 
para armar ejérc itos "dramaticos", de países imaginarios, que no eran la Nueva 
Granada . Y agregaban, ya no con tanto humor, que, si existían restricciones para 
la "industria dramática", debían restringirse otras industrias. Era el caso de los 
predicadores, a quienes no se les exigía presentar previamente los puntos que 
iban a tratar durante los ofi cios relig iosos, a pesar de que desde los púlpitos se 
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había convocado a la "guerra" y al "odio". Entonces, se preguntaba el periódico 
El Tiempo, "¿por qué, pues, tanto cuidado con el teatro i tanto abandono con 
respecto a la cátedra sagrada?". Agregaba, el mismo periódico, que los artistas 
no obligaban a nadie a ver sus obras, y que ir al Coliseo era tan de libre 
asistencia, como libre era la asistencia a la Iglesia. 

La ley de 1831 le había asignado al censor varias funciones, la más importante 
entre ellas: ser promotor del desarrollo teatral. La ley del año cuarenta las reducía 
al control previo de obras y a sancionar, si el censor consideraba que eran 
inmorales, atentaban contra la sociedad, o si algún actor contravenía uno o varios 
de los artículos de la ley. Y, precisamente, aquí radicaba la esencia de la 
discusión: los criterios con los cuales el censor iba a medir la moralidad de las 
obras. 

El redactor del mismo periódico El Tiempo hizo las siguientes consideraciones: 
si el censor juzgaba que la buena dramaturgia debía respetar las tre-s unidades, 
entonces reprobana las obras romanticas por "anárquicas". "Si es romántico, o 
sea impenitente apasionado de la libertad dramática, rechazará los dramas 
clasicos por narcoticos". Y agregaba: 

¿Qué se enuende, ademas, por drama inmoral? ¿Aquel en que se 
exh1ben criminales 1 crímenes? 1 ¿si se exh1ben para hacerlos 
od1osos 1 anaremauzarlos? ¿Aquel en que solo se represeman 
\'lrluosos 1 \'lrrudes? 1 ¿s1 se represeman para mostrar infelizes a 
Los primeros 1 esrénles las segundas? 14

• 

Y acto seguido promulgaba lo que consideramos fonnaba también parte del 

manifiesto de los nuevos teatristas bogotanos: "Es un error estar todavía creyendo 
que el teatro debe ser una escuela de costumbres[ ... ) el teatro no es más que una 
dtversión inocente", al teatro nadie acudía a "aprender, ni a edificarse, sino a 
divertirse". 

Los documentos consultados, de fechas posteriores, no revelan que el alcalde 
haya censurado alguna obra a la nueva compañía. En ocasiones, parte del público 
de los palcos, que no estaba de acuerdo con el nuevo repeM...,rio, se retiró del 
teatro. Fue el caso de la función de Hombre de mundo de Ventura de la Vega: 

algunas familias se retiraron en el segundo acto, por considerarla inmoral. Veinte 
años despues, la sensibihdad del público bogotano había cambiado: no sólo 
aplaudio la obra sino que pidió su repeticion. 

Volviendo a la compañía de "amateurs", ¿quiénes eran estos artistas que 
abogaban por la libertad teatral con tanta vehemencia? Algunos de ellos pod1an 
ser jóvenes en edad, pero ya tenían alguna trayectoria en materta política o 
teatral, o en ambas, y otros, ademas de jovenes, eran noveles en el "arte de la 
declamac ion". El director art 1st ico de la Sociedad, Lorenzo Mana Lleras, fom1ó 
parte en 1838 de los fundadores de la Sociedad democrattco-republicana de 
artesanos y labradores y, como su presidente, se propuso el objetivo de expandir 
las ideas socialistas. Muy joven habla sido alcalde de la capital, seguidor de las 

ideas del general Santander y "gólgota". Lleras estaba vinculado al teatro desde 
1833, aproximadamente, cuando colaboró como director de la compañia de Juan 
Granados. Después, en el Colegio del Esptritu Santo -de su propiedad-, 
edificó un teatro; fue también uno de los promotores del Centro de Autorl"'s 
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l.o~ ht·nn;mo~ M.mut·l Antoruo y 

Juan M<1nud Am1hl.1 fonn.1b.111 
¡1.1n,• d,• la ll.'lllenlc bur~U<":SI.l 

' op11al1~1a qne \1110 a tlt·spl.1/at 1." 
o·l~~e~ d.- on~t'n coloiUal Los 

Am1hbs es¡x-t·ularon con pro¡m·dacl 

ra11 y abneron lll'!!OCIOS de vivt·n·s 

y sc·rv•cios. 

Dramáticos, primera asociacion de dramaturgos y ta11er de creación de que se 
tenga noticia hasta el momento. El Centro tuvo como objetivo final llevar a la 

escena bogotana las obras de los asociados. 

En el momento a que nos referimos, el Coliseo era propiedad de los hermanos 
Arrubla 15 y Lleras era el director artístico y administrativo del Coliseo, en 

calidad, posiblemente, de arrendatario. Los más importantes actores de la 
Sociedad Dramatica eran: Juan José Auza, bogotano que desde 1845 había sido 
actor de compañías extranjeras como partiquino, y que, como ya v imos, se 
aventuró a fundar compañías teatrales, solo o en asocio con empresarios 

nacionales o extranjeros. Honorato Barriga ( 1829- 1880), at1esano, militar, actor 

y miembro del Centro de Autores Dramáticos, que había estado en las tablas 
como aficionado desde 1853; en los años siguientes se convi rtió en uno de los 

actores de mayor popularidad de la segunda mitad del s iglo XIX. Juvenal Castro, 

actor cómico, quien desempeñaba también papeles femeninos. Los otros actores 
eran menos veteranos: los hermanos Guillermo Eloy y Manuel Isáziga, Margarita 

Escobar de Isáziga, Emilia Ortiz, Indalecio Ramírez, Toribio Lozada, Manuel 

López Miranda y otros. 

Los preparativos de la Sociedad para el debut de octubre de 1855 comenzaron 

meses antes, con acciones que revelan los ideales de sus integrantes y representan 

para el teatro el "gestus" de los "nuevos tiempos". En la base yacían los ideales 

social istas importados de Francia que aquí se atemperaron y formaron una 

amalgama que serviría para diferenciar inicialmente a los partidos políticos. 

Aunque la versión granadina del socialismo no pretendía acabar con el 

capitalismo, si colaboraba en la liquidación de los restos que quedaban aún de 

la época colonial y contribuía a democratizar el país. 

En e l Coliseo, los cómicos asearon, arreglaron y pintaron decoraciones. Lleras 

restauró los palcos, el alumbrado, el estrado para la o rquesta. En fin, modelaron 
el espacio teatral de forma coherente con las nuevas obras y con las ideas que 

se deba tían. Por eso el periód ico El T1empo, para describir las reformas del teatro 

utilizó el mismo vocabulario político: la Libertad había vis itado finalmente el 

primero de sus templos, después de " los 300 años" de régimen de las tinieblas 

y había desa lojado sus "soporíferos atrincheramientos". La Razón había lanzado 

el "grito de una conspiración" y había reclamado "tantos fueros desconocidos". 

El nuevo telón de boca del Coliseo, pintado por el maestro Ramon Torres ( 1808-

1885), formó parte del manifiesto, pues " liquidaba" los pegasos, heliconas y 

musas del anterior y, al abrirse daría paso a representaciones de dramas franceses 

del romanticismo, como los de Víctor Hugo (1802- 1 885), Eugenio Sue ( 1804-

1857), Eugenio Scribe ( 1791 - 1861) y Alejandro Dumas ( 1802- 1870). Estos 

escritores eran equiparados por los jóvenes liberales con los pensadores Louis 

Blanc ( 1811-1882), Charles Fourier ( 1772- 1837) y Pierre Joseph Proudhon 
( 1809- 1865). 

Otro hecho sobresaliente fue la formación del Centro de Autores Dramáticos, ya 

que varias de las obras producidas por sus escritores fueron puestas en escena por 

la compañía de Lleras y, posteriormente, Honorato Barriga hizo lo mismo con 

las propias. En el Socorro, San Gil, Mompox, sus respectivas compañías de 

aficionados escenificaron obras producidas por sus integrantes , que infot1unada-
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~ TO I JIEltRER . 
E 

PiH\l Et MARTES 20 O~ J,lH-tO og {¡}.;69 • 
• 

.A e r ndo e el dhl cuya fcc1In conmemoran cntusinstns 
los olombinno , pues que en ella e cclcbrn el recuerdo 
d_ esa hcnnosa cpopcyn que embellece &u historin n los 
OJ d 1 mundo, Jn nueYn Compaiiín hn querido poner 
u continjcntc en el regocijo jencrnl poniendo en escena 

el nfnmndo drnmn ou cinco netos, cscrifo en doliendo 
'erso por el 1 octn Rubí, CU)n fnmn literaria es bien 
conocida en cst~ cnpitnl, que lleva por titulo: 

o 

EL CAUDILLO DE NAPOLES. 
------

ET pcct •culo cmp~nrá J>Or un 

HIMNO -NAC IONAL , ~ 
• 

rnpu to prc:>snmcnte }Jnrn este din; letra del señor 
J nn. 1 Guhtrrcz do J>jfi~r~, i mtlaica d 1 ciior Daniel 
Furo r n ~ nl do p, r toda l Com]Jtúiia; i t.crminnrfL 

un 1 n n ln salero n comed1 · 

El a1n(j 11te ¡lr ·tado. 
- ---- --

mente no se imprimieron. En Medellín se estrenaron obras de jóvenes escritores 

como Orravio Rinuccini de Carlos A. Gónima . 

Los escritores del Centro de Autores, a l igual que otros escritores nacionales, 

cons ideraron que su arte se fundamentaba en "unir e l ingenio a la doctrina". Las 

obras deb ían estructurarse dentro de la moral de los va lores uni versales, y e llos 

debtan ser expuestos de manera que el público los dedujera, y no en forma de 

sentencias expresas y obvias. 

Los dramaturgos s iguieron de cerca a los franceses en la estructura y las 

peripecias argumentales, y los comediógrafos pro longaron la herencia moratiniana 

de los "padres trasatlánticos" como se les decía a los españoles por intermed to 

de Bre tón de los Herreros, quien era considerado e l "más fecundo y más o riginal 

de los poetas españo les contemporáneos", cuyo mérito radicaba tambien en haber 
puesto en escena al "pueblo" 16• Los temas de las o bras reflejan las inquietudes 

granadinas del momento: libertad individual, necesidad de un cambio en las 
estructuras sociales, la re ligión y nuevas formas de expresión amorosa. 

75 

l.a Companía Bustos y llrrraa 
anunc•o ac;• la funcaon dd ~O de: 
Jllho de 1866 

lO 1-1 laranp•'~. Uogola, 1:! d<' febrero d~ 

1856, &13g. 3 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

L.orrnlo Maria l. k ras ( 18 11 - 1868) 
y nola rtC'crológ•ca p11hhc.ula a raÍl 
ele' -;u mm•rte (Gílkna <k nolab•h· 

diltks colomhlimao; y 1.1 llogar, 

Oogolil, 6 de JltnJo dt• 1868, de la 
B1hho1rca L111s-Angd Arango) 

Dcspucs de unn lnrgn i pcnosn 
enfermedad hn muerto Cl'istinnn
mente'Cll ~t.."l ciuc.lnd el Sr. doctor 

LOilENZO MARIA LLERAS. 

N o nos toen calificar Jos pri nci
pios políticos n cuyn dcfcnsn i 
¡>l~nlc:u~icnto cons:\grú unn ln1·ga 
exlSlcllCU\, 

Tócnnos t'micnmcnte fljnr su 
nombre en estn píaj1nn litcrnl'io, 
rccordnndo (}ltC fuó nn mni•"o 
afectuoso de In juventud c<-tudi~
sn, un csct·itor lu\bil en prosn i 
rcrso, i el pnclrc de una lucida. i 
cst.imnbilísimn fnmilin, en ll cu{\1 
brilln.n jó\•encs do mcrccicln ¡·cp.u
tncion. 

Dcspncs de habe't· ocupado unn. 
alta posicion socinl ¡ clcspucs de 
haber recorrido• los principales 
puestos dcstinndos por In Rclrú
blicn n In lnbo1·iosiclnd i nl tnlen
to ¡ dcspucs de una vida pnsndn 
en Jas cntedrns, en ln tribuno. i el 
periodismo, el doch1r ~t~ra;~ hn 
muerto pobro. Bn los tiempos que 
corren ln frnse que ncn.bnmos do 
cstnmpnrcncicrra un gmndcclojio 

Nosotros, que recibimos del 
doctor {;,[~t'a~ mnrc.ldnn-cñltlcs
tlo bcncvoloncin; nosotros que 
nmnmos n todos los q\le amn.n n 
ln juventud, clcplornmos profun
damente ln muerto d<'l doctor 
bte.ra~~~ i conscn.arcmos siem
pre su recuerdo como el do uno 
de los pntrinrcas do lo. ilustrncion 
en N ucvn Grnnada. 

Cuando vivi:i podinmos ver al
guna línea que no!:l scpnrnl'n en el 
terreno do )os principios. 

Hói que reposa en la tumba csn 
línea. ho. dcsnpa¡·ccido i solo nos 
q;tcdn pnrn con~agrnr n su memo
rm, un profundo respeto. 
• Ln Cámnro: do Hepl'oscntnn
tcs, nl ~Snbcr su muerlc, aprobó 
unn. proposicion do honores. 

Entre 1855 y meditldos de 1858, tiempo que duró !él compañía de la cual nos 

estamos oc up::mdo, fue la época en que se estrenaron más obras de colombianos 

en el siglo pasado. Ellos fueron: Santiago Pérez ( 1830- 1900), José Maria Samper 

(1828-1888), Jose Catcedo Rojas ( 181 6- 1898), Leopoldo Arias Vargas (1832-

1884), Lazt\ro Marta Pcrez ( 1824-1892), Felipe Perez ( 1836-1891 ), José Mana 

Quijt\no (1836-1883) y Ángel María Galán ( 1836- 1904). Algunos de estos 

escrito res, en especial José María Samper y Santiago Pérez, fueron puestos en 

escena tarnbtén en otras ciudades, con frecuencia por gntpos de artesanos. 

Una larga temporada de opera desplazó a los "dramatices". Algunos actores se 

integraron t\l elenco de la compañía italiana, mientras otros, por corto tiempo, 

continuaron presentandose en una sala acondicionada, el Teatro de Novedades, 

que se con\ trtió en una alternativa durante las s iguientes temporadas de ópera. 

Otros se dispersaron por el país con sus propias compañías, como ocurrió con la 

familia lsaziga, que se presentó en varios pueblos de Antioquia y del Valle del 

Cauca, de donde eran oriur.dos. En 1863 la mayoría de los actores que habían 
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1 COSllJMBRES 

1 

• 

José Caícedo RoJas, auror de obras dramáhcas que se pusieron 
en escena entre 1855 y 1858 (El lns, Bogota 24 de JUlto dr 
1867). 

Cróruca nwnsual dt·l Cok~to 
dd Esptnlu Santo dd cual 
fue durno l or~nJo Mana l leras 
(Colcccton de la Btbllorrca 
NactonaJ, forografta de T M ) 

constituido la compañía en 1855 se volvieron a reunir para una tempo rada por 
última vez. 

En la década del sesenta, y más propiamente a partir de final es de 1858, e l 
quehacer teatral dejó de ser actividad exclusiva de liberales y artesanos. Dos 
miembros del partido conservador, bajo la razón comercial de Companía Pizano 

y Padilla, invirtieron en el Coliseo y en la compañía que funcionó en él, mientras 
que el editor Nicolás Pontón abrió s u propia sala con una Compañía de 
Variedades o Miscelánica, que, como su nombre lo indica, presentaba comedias, 
bailes, selecciones de zarzuelas, acrobacia, pruebas de equil ibrio, etc. Era el 
preludio de los espectáculos que se generalizaron a finales del siglo. 

CONSERVADORES FRENTE A LIBERALES 

Como decíamos arriba, en 1858, cuando miembros prominentes del partido 
conservador hicieron invers iones en espectaculos publicos, el teatro de la Nueva 
Granada, y muy especialmente el de s u capital, adopto de nuevo la divisa 
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T rd.t.<o Lt'> Cll .t., de e•M a p;u1ado <,Of\ 
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Ll, rnuns 7 y 8 , 24 de.• ocrul'll\" y 31 
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Jlll"Tlte, ~ p 

1 1 C.tchaco, !Jogota, nw1t ':::!, 1 ~deo 
II0\1t"lll1•1't" ck 1879, pag. 1 :::!8 

11 ZIJI.I, llo~o1.1, mu11 (1, .'0 dc· 
:><"piH'IIIhlt" dt• 11!1! 1, Jlag ') 1 

Casngat ridendo mores. El periódico El Conservador 17
, órgano del directorio del 

pan ido conservador, publicó varios arttculos sobre "La moralidad del teatro", en 
los cuales dejó sentada su posición frente a la función social del teatro. 

El postulado tmcial de El Conservador rezaba que la unica mision del teatro era 
"proporcionar un agradable entretenimiento" .. Aparentemente, con esta sola frase 
podría pensarse que no se diferenciaba en nada de la posición de los radicales en 
1855 con igual deseo de divertir. La divergencia radicaba en el tipo de 
contenidos de las obras Para El Conservador, el poeta debía escribir sobre las 
costumbres buenas y contrastarlas con las malas. De acuerdo con los generos, la 
comedia se encargarla de escarnecer el vicio por medio de la risa Y en el drama, 
la virtud debía presentarse bien "acrisolada" para que, en el desenlace, saliera 
"vencedora de la más recia lucha con el vicio". El triunfo de la virtud constituiría 
la "moralidad del escrito". 

Las buenas costumbres a las que se refería el directorio eran aquellas calificadas 
como "decentes", identificadas con la moral cristiana . Una buena obra era aquella 
en que no se atacaran algunas instituciones ni se incluyeran chistes "groseros" 
contra el matrimonio y "demás instituciones de caracter sagrado": por esto una 
buena comedia "termina en casamiento, corno debe hacerlo toda comedia 
honrada". Se debla mostrar la "correcion y regeneraciÓn de maridos v1ciosos, la 
consagrC'Ición de las muJeres casadas "' sus deberes de estado, mostrar lC'I mala 
educac ión de las niñas a la moda, que son inútiles para fundar un hogar y ayudar 
y honrar en el á su m C'I rido". Las palabras utilizadas en una obra se debían poder 
pronunciar en cualquier parte sin que ofendieran el pudor ni hicieran sonrojar las 
mejillas , y debían excluirse acciones que "ensuciaran el cristal de la pureza" de 
las mujeres. En fin, dE"bía lograrse que una obra produjera el efecto de "diez 
buenos sennones sobre Religion y Moral predicados por un buen orador en la 
Catedra del Esptritu Santo" 18

• 

Las obras deb1an deleitar a los espectadores con emociones suaves, y no con "las 

espantosas deformidades de las pas iones", ya que estas acciones le causaban al 
público "miedo" y "estupor", lo aterraban y "no dejan en el auditorio ninguna 
enseñanza saludable, y a mas de martirizarlo, lo corrompen, le hacen poner en 
duda la eficacia de la idea cristiana para dar solucion á esos inexplicables 
dis locam1entos del deber y de la conciencia, que el autor presenta desnudos, 
tratando de buscarles remedio en el mismo veneno que los ha causado" 19

. Por 
lo cual, la corrección de los vicios debía ser presentada como victorias pacíficas 
y no con expiaciones horribles ni "funestos escannientos". 

Con respecto al repertorio español y francés, los miembros del directorio 

conservador consideraban que la escuela francesa, con algunas excepciones, era 
más dañina y perjudicial "a nuestras costumbres", porque estaba "plagada de 

piezas socialistas, i en cuyos dramas juegan tan frecuentemente los crímenes mas 

abominables , no siempre castigados, ni siquiera expiados". Adicionalmente, el 
repertorio francés presentaba otras dificultades, como la difícil consecución de 
buenas traducciones. Por tanto, era mejor seguir la escuela española, porque en 

ella "estan reflejados, vhamente copiados, nuestro caracter, nuestra índole, 
nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros defectos, nuestros vicios, nuestros 

crímenes lltjos lejllimos de nuestros padres, nietos lejitimos de nuestros abuelos, 
por fuerLa hemos heredado de ellos, i tenemos por nuestros, por mas que pese 
a algunos, sus tradiciones, sus glorias, sus modismos, sus gustos". Las obras 
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francesas podrían, tal vez, ser válidas para otras geografías, porque reflejaban las 

sociedades europeas, pero no para los países de América Latma, que todavía se 
podían considerar libres de com1pción. 

El directorio, bastante moderado en esta oportunidad, estaba de acuerdo con la 

prensa liberal en que se pusieran las buenas obras socialistas francesas, que eran 

aquellas que ayudarían a limpiar algunas ideas que "envenenan" nuestras 

costumbres. Pero como muchas de esas ideas que envenenaban la sociedad eran 

las que predicaban liberales y socialistas, los contrincantes políticos encontraron, 
de nuevo en esta decenio en las tablas, un buen escenario para la política y para 

las rencillas domésticas: la prensa liberal aconsejaba a los "tigres conservadores" 

ir a ver los dramas españoles para que aprendieran "mansedumbre". Y, a su vez, 

los conservadores consideraron que los liberales habían censurado la obra A rio 

re,•uelto, ganancia de pescadores de Carlos García Doncel, porque se habían 

visto reflejados en ella, pues esta era una caricatura de "esos revolucionarios 

políticos" que sólo tenían en la mira "el asalto del poder para mejorar la fortuna". 

Esta línea de pensamiento resurgió en el último cuarto de siglo en la censura. El 

antiguo censor se cambtó por una junta de censura, que debía suspender la 

presentación de obras que atacaran la moral o tendieran a depravar las costum

bres. Y la función primordial de algunos periódicos pasó a ser la de informar a 

las damas o a los padres de familia sobre la "moralidad de las piezas que se 
anuncien; paso necesarísimo, ya que en este género hay muchas á que no sería 

propia la concurrencia de señoritas. Hacemos esto, porque generalmente 

empresarios y directores de escena son gentes poco escrupulosas en esta 

materia" ~0 • Esta advertencia fue hecha cuando se estrenó en el país El gran 

Galeoto de José Echegaray ( 1832-1916). 

¿UN TEATRO SOCIALISTA? 

Debido a que las obras dramaticas quedaron ineditas y a la poca documentación 

teatral existente hasta el momento, muy posiblemente por la falta de difusión que 

tuvo este teatro, sólo podemos presentar algunos testimonios de esta tendencia. 

Como un desarrollo de la línea comenzada en la década del cuarenta, pero más 

atenuada en su vehemencia, y separada por el tiempo y la doctrina de la fila de 

los radicales, se puede encontrar en 1877 y 1878 la práctica teatral que hizo la 

compañía de Honorato Barriga, quien junto con el ebanista, escritor y traductor 

José Leocadio Ca macho ( 1835-1914), presentó obras de "tendencias comunistas" 

esto es, cuyos protagonistas eran las "clases desamparadas" las cuales se 

ponían en escena para darle "aliento al pueblo", según el planteamiento de sus 

dos fundadores. Tambien algunos redactores de periódicos calificaron esta ltnea 

como socialista, siguiendo la tendencia del momento, de no dtferenciar una 

doctrina de la otra. 

Al comif.'nzo de la temporada, la compañía de Barriga y Camacho presentó obras 
no consideradas peligrosas para la sociedad, pero cuando se anuncio el 

"cambio" 21 de repertorio, el periódico El Zipa presento el hecho como una 

represalia de la compañia porque las clases privilegiadas no protegían ni 

colaboraban con t>l teatro nacional: 
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Leopoldo Anas Varf_as, dramacurgo (Ga
lena de nocallllldadcs colombtanas) 

r 1 Ztp.•. B·•Fot:l, mun I<J, 1 1 do! 
dlllt'lllhn.· ,,,. ll\77, Jl.l)! :!:!:! 

1.1 soldado. drama 
de Adolfo León Gome1., 

QUien COIICO la 
funcion ck la.; Jlllllas del teatro 

(Cokccton ele: la Btblloceca 
actonal, locografta de t: M ). 

{ .. } y se ha decidido á dar este paso convencida de que los 
esfuerzos que ha hecho para representar dramas que favorezcan y 
defiendan las clases privilegiadas, son miradas con indiferencta y 
desdén por parte de la sociedad, en cuyo imerés está el favore 
cerlos 22

. 

La obra que anunció el cambio fue El rrapero de Parls de Félix Pyat ( 1810-
1889), en traducción de José Leocadio Camacho. Pyat era considerado en París 

como del ala izquierda de los romanticos, ~specialmente después de la aparicion 
del drama Ango ( 1835), cuyo pró logo se trans fonnó en el manifiesto de los 

radicales románticos, en abierta oposición a la posición política y artística de 
Víctor Hugo. Precisamente con ~1 melodrama El trapero de Parls ( 1847), Pyat 

alcanzó gran éxito y popularidad, en virtud de que fue presentado en los días de 

la revolución. La obra s imbolizaba la integridad de los trabajadores frente a la 
descomposició n de la burguesía financiera. 

Aunque los nuevos protagonistas del teatro capitalino tenían lazos de amistad con 
el conservador redactor de El Zipa, no es objetivo presentar la posición política 
de la compañía así, más aún cuando Camacho se decía abiertamente socialista y 
sus actividades políticas lo llevaron a representar los intereses de los artesanos 

en las asambleas departamentales, y fue redactor de varios periódicos que 
defendían los intereses de los sectores menos favorecidos, como El Obrero, La 
Alianza, El Grito del Pueblo, entre otros. 
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LA ACADEMIA EN LA BUSQUEDA DE UN TEATRO NACIONAL 

Durante las décadas del setenta y del ochenta, la búsqueda de un teatro nacional 
giró en tomo a la formación de actores y cantantes. Por ello se vislumbro la 
necesidad de una escuela de capacitación para jóvenes, como veremos más 
adelante. A fines del siglo, volvió a renacer la idea de que sin edificios teatrales 
apropiados no se podría llegar a tener un teatro nacional. Aqm volvió a 
desempeñar un papel importante la iniciativa privada en la constitución de 
sociedades constructoras El gobierno nacional consolidó la idea, edificando lo 

que se llamó Teatro Nacional, hoy Teatro Colón. Fue tan efímero el nombre de 
Nacional como flacos fue ron los servicios que en los primeros años prestó a 
teatristas y dramaturgos. Algunos de éstos protestaron inútilmente, como Adolfo 
León Gómez, quien decía que las juntas del teatro juzgaban s in oír, condenaban 
sm conocer las obras y exigían de los jóvenes escritores obras perfectas: " ... me 
contenté con hacer saber á las Juntas de Teatro que tenía otras piezas para él y 
que pedía el derecho de hacerlas dar en ese edificio que le costó tan caro á la 
República so pretexto de estimular el arte nacional.. ." 23

. 

En 1871 surgió e l primer intento de creac ión de una academia dramática para 
jóvenes, con una compañía anexa. Esta iniciativa retomaba la antigua idea de la 

Sociedad Protectora de l Teatro, que había patrocinado una compañía. Este 
planteamiento en el teatro no era aislado de lo que en materia educativa estaba 
ocurriendo en el país. En efecto, en este mismo decenio se empezaron a abrir, en 
varias poblaciones, escuelas de formación agrícola y técnica para jóvenes y niños. 

Quienes se pus ieron al frente de la propuesta fueron el diplomático y escritor 
español José María Gutiérrez de Alba, que permaneció en el país por espacio de 
15 años, y el periodista , dramaturgo y director teatral Lázaro María Pérez. A 
diferencia de la Sociedad Protectora, que contrató primero los actores para 
constituir la compañía, Gutiérrez de Alba y Pérez crearon primero la entidad 
académica, con clases básicas de canto, dadas por Marina Theolier, y declama
ción y literatura, a cargo de los fundadores. Posteriormente se constituyó una 
Sociedad Dram<\tica con varios jóvenes colombianos y actores de la compañía 
española Zafrané, que estaba en el país en ese momento. 

El objetivo general planteado por Pérez y Gutiérrez de Alba fue calificado por 
la prensa de "patriótico" más que de empresarial. Pues con la creación de la 

escuela se pretendía que el país, por medio de un elemento civilizador como el 
teatro, entrara en el concierto de las grandes naciones del mundo. Los objetivos 
específicos fueron 24

: 

a) fomentar el teatro nacional; b) in.fundtr sentimientos morales, 
hacer amable la wrtud i castigar los victos con el ndlculo; e) dejar 
a beneficio de los establecunientos de beneficencia t candad el 
sobrame del producto de cada funcion, sacados los gastos que 
demanda la empresa 

La Sociedad Dramática comenzó temporada en agosto de 1871 y en diciembre 
ya empezaba a mostrar signos de extinción. Varios periodicos que habían 
aplaudido la creación de la Sociedad colaboraron en el momento de la crisis 
pidiendo asistencia a las funciones, para que de esta manera la Academia tuviera 
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futuro. Y como treinta años atrás, los periódicos culparon del fracaso al público, 
por su falta de asistencia a los espectáculos. 

Con grandes d ificultades, Pérez y Gutiérrez de Alba s iguieron promoviendo la 
idea para no dejarla morir. Así que en 1873 volvieron a organizar una nueva 
compañía lírico-dramática, reuniendo a los actores más populares de la escena 
bogotana, entre los cuales se contaban como primeras figuras Honorato Barriga 
y Josefa Fernández. Empezaron temporada en junio, estrenaron varias obras del 
m ismo director José M. Gutiérrez de Alba y pusieron obras de José María 
Samper, estrenadas ya en 1856 y 1857. Convocaron a Jos escrito res nacionales 
para que mostraran sus obras. En septiembre se retiró como director Lázaro 
María Pérez, y quedó al frente únicamente Gutiérrez de Alba. Y de nuevo, la 
compañía empezó a entrar en crisis económica hacia diciembre. 

En 1875 volvió a resurgir la empresa. Se montó una escuela de declamación y 
se constituyó una compañía nacional. El objetivo principal fue poner en escena 
obras inédi tas nacionales y fomentar en los jóvenes el amor por el teatro y para 
que "no gastaran su fecundidez sólo en la pol ít ica", r omo lo escribió el redactor 
del periódico bogotano La Epoca . Al frente de la escuela y de la compañía se 
pusieron Josefa Fernández Pepa Fernández y los actores colombianos de su 
compañía . Según algunos, la Pepa era oriunda de Venezuela; otros sostenían que 
era colombiana. Sin importarnos cuál fuese su nacionalidad, ella venía recorrien
do muchas ciudades del país con compañías organizadas y di rigidas por ella 
m isma, o con españolas a las cuales se asoc iaba . Era conocedora del medio y 
había colaborado con Pérez y Gutiérrez de Alba dos años antes. Según los 
recuerdos de los abuelos, la Fernández poseía gran belleza fís ica, tenía talento 
como ba ilarina, cantante y actriz y e l público la amaba. 

A pesar de la popularidad de la Pepa, la escuela de declamación fracasó. 
También parece que estrenó muy pocas obras nacionales. Entre ellas se cuentan 

Contra soberbia humildad de José Leocadio Camacho y la petipieza Ernesto va 
al club cuyo autor desconocemos. El ba lance inmediato de esta nueva experiencia 
fue bastante superficial, pues se atribuyó el fracaso exclus ivamente a la falta de 
dramaturgos colombianos. 

Tal vez por ello, a finales de 1879, cuando Pérez y Gut iérrez volvieron a montar 
una escuela dramática para jóvenes de uno y otro sexo, convocaron primero que 
todo una junta de escritores, que constituiría la Sociedad Colombiana de Autores 
Dramáticos. Se esperaba que, una vez constituida la Sociedad, tendría como 
misión básica la escritura para la escena y la educación de l público por medio 

de conferencias y lecturas mas ivas, acciones que colaborarían, posteriormente, en 
el sostenimiento de todo el programa, que comprendía: escue la de fo rmación 
actoral, sociedad de escritores, compañías de actores y un público educado y 
exigente. 

En esta oportunidad entraron otras personas a colaborar, una de ellas Bruno 

Ma ldonado, dueño del Coliseo, quien ofreció las instalaciones del teatro para que 
allí funcionara la escuela de declamac ión y de canto. En la convocatoria pública 

y los primeros pasos de la constitución de la Sociedad de Escritores co laboró la 
Sociedad de Socorro Mutuos, cuyo presidente en ese año era el mismo Lázaro 
María Pérez, m ientras que su secretario era Leocadio Camacho. Se invitó al 
escritor y político José María Samper a actuar como secretario de la ses ión de 
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instalacion. En los primeros días del mes de diciembre de 1879, después de una 
elegante sesión con discursos de inauguración, quedaron en claro dos cosas: 
primero, que no asistieron todos los escritores que se aspiraba a reunir, y 
segundo, que era necesaria una comisión de motivac ión. Por el lo se nombró una, 

compuesta por José María Samper, José María Gutiérrez de Alba, José Caicedo 
Rojas, Lázaro María Pérez y Ricardo Silva, quienes promovenan la idea entre 
escritores, hombres de letras y musicos notables. 

El proyecto nunca se consolidó tal corno se planteó, y adquirio una dimens10n 
diferente con la creación del Ateneo de Bogota, en 1884. A pesar de las frases 
apasionadas pero retóricas, llenas de optimismo sobre la juventud, el arte 
nacional y e l país, que acompañan este tipo fonnal de instalaciones, los d1scursos 
de la srsión del 1 o de diciembre de 1879 son d icientes del espín tu del momento. 

el teatro como educador y e l arte corno benefactor, entre otros. 

Primero qur todo, el teatro nacional debía tener como m1s1on exaltar el espíritu 

patriotico, ilustrar a las masas y corregir las costumbres Los escritores que tenían 
prestancia social y política debían dirigirse "a l poder federal, al del Estado y al 
dt~l municipio" pidiendo apoyo para la escuela de declamación. Con las 
presentaciones públicas de la academia de declamación y canto se debían obtent'r 
ganancias que pagaran los gastos tota les del espectáculo, el trabajo de los 
escritores y artistas, de los profesores, y el sobrante se destinaría a las casas de 
bC'n('ficencia (hospitales, hospicios y espec ialmente para los enfennos de 
elefancia). Con esta ayuda humanitaria no sólo se albergaría a la musa nacional 

83 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

!"odas l.1~ Cita.-. son tomacl'\S dl• 
"Tt'atro N.i!CIOIJal", ('11 r 1 Cachaco, 

llogOia,num 35, JO dl· thCielllbrc d•· 
1879, Jl:l!!~ 137-138. 

hoy desdichada y errallfe, s1110 que edificado por la Nación y 
regalado por ella en proptedad a las casas de bene.ficencta, 
comribuya á aumemar los recursos para el amparo de los desvalt 
dos. será muy grato, será un verdadero ejemplo de virtud democrá 
ttca, ver al pueblo engtendo un templo á Talia, para ejercer por su 
medtacton una obra de misencordta 25

• 

Como hemos visto, todo el siglo XIX está caracterizado por el anhelo de 
orgamzar y configurar un teatro nacional Las grandes corrientes del pensamiento 
que influyeron en el país en su organización social, política y cultural, también 
trazaron los paradigmas de la actividad teat ral del siglo. 

En la decada del treinta, la dirigencia del país, entre las reformas culturales que 
llevó a cabo, consideró al teatro como un cooperador en la conformación de la 
república. Mientras el naciente Estado colombiano demostraba ineficacia en 
poner en marcha su propia política cultural , la iniciativa privada fue consolidando 
alguna practica teatra l, por medio de la creación de compañías dramáticas, de 
sociedades para la construcción de edificios, de sociedades de escritores y 
protectoras del teatro, etc. 

No podemos olvtdar que, desde la Independencia misma, las pocas compañías y 
dramaturgos que hubo pusieron en escena los temas de la literatura universal, 
acomodandolos a las circunstancias nacionales, ya fueran mediante la exaltación 

de nuestros heroes en la lucha emancipadora o mostrando, desde los albores de 
la república, las discrepancias ideológicas. 

Algunos gobiernos buscaron un teatro nacional controlado por las autoridades o 
con representación de la c iudadanía y fom1Uiaron las leyes para ello. Compañtas 
privadas que se constituyeron a lo largo del s iglo solicitaron s iempre la 
colaboración de la ciudadanía para llevar a cabo su proyecto de creación del 
teatro nacional y, en nombre de esa búsqueda, también solicitaron un poco de 

comprensión por los errores que una empresa naciente podta cometer. 

Los grupos políticos que utilizaron el teatro como un elemento más de 
propaganda estaban convencidos de que esa línea del quehacer teatral, no solo 
fomentaba el teatro nacional con su propia dramaturgia, sino que beneficiaba al 
país mismo. Como hito dentro de este tipo de búsquedas estuvo la generación de 
teatris tas, poltttcos y artesanos que irrumpieron a mediados del siglo. Generacion 
bastante crítica tanto del hecho teatral rea li zado hasta ese momento como de los 

problemas y neces idades del país. Por ello creyeron que debían subrayar Jos 
defectos que todavía quedaban de la Colonia y retomaron algunas ideas 
esgrimidas en la Independencia. Y todo esto quedó plasmado en los textos 
dramatices y en la práctica y lograron que se extendiera a todo el país. 
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