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Alge acerca de su vlda y obra. 

Daniel Barros Grez nace en Colchagua, probablemen 
teen un luger del Departamento de Santa Cruz y quiza el i 
"ode 1833. Siendo muy nine, asiste al fusilamiento de su 
padre. De ehi, en cierta man8ra, proviene su conducta re
traida y SU alre melancolico. 

Se nutre en la 1nfanc1a del ambients provinciano; 
.observe su lenguaje y costumbres; ya Joven, el conacimien

-- -- -ta-dal mundo capi talinn enriquece el material que proveera 
su obra. 

Vigoroso y' sensible, su esp!ritu lo im~ulsa hacia 
las caminos de la ciencia y del arte; publica articulos so 
bre hidr~ulica (en las Anales de la Universidad de Chile); 
an alguna oportunidad combina su talento de arquitecto y 
consttuctar; inventa un instrument□ musical: 13 violi-arpa; 
no concluye un ambicioso rticcionnrio enciclop2. Lca-etimal£ 
gico. 

Muere en Quillota, 1904. 

Se hab!a titulada de agrimensar a las veinte anas 
(en 1850: de esta hip6tesis surge la fecha de que su naci
miento debio ocurrir en 1830; habra que reunir mas dates). 
Alterna el ejercicio de su profesion can las actividades 
literarias; compone cuatro novelaa extensas, al estila de 
folletin (de ellas se destaca "Aventura de Cuatro Remas"rn 
1889); muches cuentos y fabulas, innum3rables poesias y u
na veintena de comedies. 6.-



El lntP.res de su obra reside en la comedia de cos 
tum, re!'i. 

Su arte de c □me di a a trav~s de l~~ obras princlna-

ttla 9eata", un comi~n zo revelador: es su prlmera 
o~ra, public ~da e" La Sem2na ( 1859) par las hermanos Artea 
ga Al ~m~arte . Es cu2nta drami-traQ1-c6mico -as{ lo llama 
e l auta r- satiriza l as excesas de una devoci6n malentendi-
83: dos se r.a r ~s descuidan las quehace re s hagerenas y se d~ 
dica n a 1:-ib ores pa rra c;uiales; el canfllcto con las maridas 
es permanente: hay situ~ciones de tragectia absurda y de co 
micidad rid1cula. De una cuasl-tragedla aprendon la lec
ci6n; ren ~ca la arman{a y la scnrisa de las postergados as 
i)aSaS. 

Comedias de amorlos: algunos psrsonajes, .un tanto 
madura s , sienten a intentan reavivar su carazon; en muchos 
casos, responden a una inclinaci6n respaldada par una f~
rrea pasic16n economica; en otros, mediante el fingimiento, 
anhelan apoderarse de la fortuna de la v!ctima. 

Generalmente, perturban el ldilio de las jovenee. 

Se de s arralla la trama; el enreda aprisiona a 1 as 
inocentes; sieinpre, no obst2nte, triunfa · el verdadero amor. 
Y las amantes crepusculares, entre ellos, dlsponen un arre 
glo satisfactorio (a veces nupcias notables); si no, el em 
baucador haca oportuno mutis de la escena. 

Alga asl ocurre en "El tutor y su pupllatt (1880), 
"Ir par lana ••• " (1880), ttEl c3si casamiento" o sea "Mien
tras mas vieja mas verde" (1881), una de SUS comedias mas 
divertidas, yen "Cada oveja con su pareja" (1879), la mas 
lograda del conjunto. 

Realism□ cr1tica en dos abras sociopol!ticas: 

"Como en Santiago" (1875), critica al arribismo 
provinciana: lD6nde gravit3 la trascendencia de · la o~ra? 
Por~ue hemes de rec□ nJcer superficiales las caracteres; dos 
a tres rasgos las enmarcan; estan a ~s traidos, lo que limita 
su universalidad; ae mueven en un solo sentido: arribismo 
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( Dorotea, Rup8rta), preocupac16n edilicia (don Victoriano), 
c □nquista de Fortuna (Faustino}. 

El conflicto casino se plantea; las fuerzas com 
bstisntes apunas se coluden; no se genera acci6n, es de,cir, 
nose croa vida. Los resartes dra~aticos internos, asoma 
dos en 1~ exposic16n, pieruen eficacie y desarrollo; solo 
acontece un flujo y reflujo de situaciongs contradictorias 
que extienden la. obra innecesari cmrmte. 

En suma, la atracci6n de la comedia se halla en 
las situaciones planteadas. 

Ven lenguaje intencionado. Los dialogos vuelan 
de las inocentadas del aub-jefe de hngar, reposan en el ro 
manticismo ingenuo de Silverio (el prometido oficial), se 
agitan en la vaz estent6rea de Ruperta (la jefa de casa), 
o se confunde en las caprichos de la hija Dorotea. Se em 
papa de lirismo en la refrenada pasi6n de Ines (la Ceni= 
cienta). 

Escana octava del acto primero: don Victoriano 
Siempreviva, en presencia de su Familia y de Faustino~uin 
talegra, diputado par la zona, recuerda las alternativas 
de la ultima sesi6n de la !lustre Corporaci6n Edilicia. El 
publico-lector queda abrumado, gratamente sorprendido; ic6 
mo soportan sabra SUS hombres yen SU c~beza las gr3ndes 
problemas y el alto nivel de la discusionl 

"sabre la reja qua habia de rodear el jardin que 
pensamos poner en la plaza" 

lal use de la capital! Tras derribar las argumentos jel 
unico opositor ('del rojo', asi lo califica: no hay presu 
puesto, mas barata de madera, plantar arboles aut6ctonos
~n vez de extranjeros), aduciendo la mayoria de votes, don 
Victoriano suspira: 

"Nunca hab{a trabajado tanto desde que soy 
cabildante I" 

Las relaciones afectivas sostienen la armaz6n de 
la obra. ·Faustino, interesado en Dorotea par la riqueza 
de su progenitor, inicia un lave movimiento. Don Manuel, 
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hermwna d3 don Victarianc y padre de Silveria, ca~unica ci 
namis~o f inal; soro r enje y denuncia las maniabras d~l dl p~ 
tada; lo a~ga~a y descubre an su mis~3 salsa. Inis y Sil 
veria an uncian su com~ r □misa. Las duefias de casa,mien t ras 
twnto, r eca~3cit3n . 

Los personaj~s , uLlic~~os en su media, comien~an a 
e rip .leer su praoio l!:mquaje pa r,i debatir las prablemas, crl_ 
tic .!r l as incon~ r u~nci,s don ~anuel es, en esta case, el~ 
dalid ds este rna vimi ento ; signific~ la gest16n suya, muy 
clar~mente, qua las s □ luci □nes estan en la misma provincia. 

Ine s abre c ~mino a lns Fuertes p2rs□nalidades fe
meninAs del te3tr□ nacional. 

"Como en Santiago", ridiculiza, ironiza tenuemen
te, sin agiter demasiana, entretenienda. 

No pHsar~n muchas aAos p3ra que la pravlncia, ad
vertida par Daniel Ba rras Grez , siguiendo el ejemplo de Mar 
tin de Riv as, en ~etribucion a la visita de Faustina r.u1n= 
talegra, ardene a uno de sus hij □ s marchar a la ciudad, a 
husme3r sus m□ das: "Dan Lucas Gamez", de Mateo Martinez ::)_ ue 
vedo ( 1885). -

"El Vivider", una pequeAa □bra maestra:"La accion 
pasa en Santiago, en un dia de elecciones, en casa de don 
Victoria. El lugar de la escena es un~ sala ricamente amn 
bl a da ••• ". Se origina el decurso de l'.3 abrn en un c ontinua 
juego de futures particulares 2cosadas por c□ntingenciaspt 
blicas : Elvira ~m□ al diputada libe ral aenito MuAoz, can: 
tr ~ ri □ al gobigrn □ dRfendido por don Victoria, su padre, pa 
ra qui6n el c andi jcJto ic:.eal es Augusto, qu9 sera diput ado 
<J ficialista par su a rama arden , meri ta suficiente -piensa al 
experto parlamantari □- que garantiza las virtudes de unbu3l 
marida. Dona Rosa insiste en el preferido de su hija. 

Las espesos revelan parsanalidades definidas, de 
morales opuestas. 

Dan Victoria se fcnatiza. Traslada sus moldes pa 
li ticas al hog·ar; pretende, asi coma asi, determinar la o:: 
rientaci6n sentimental G8 su hija: 



"AunquA fuera un 5ngel no deb~r!a eleg1rlo ml hi
J3 ~in mi venia. Es lo mismo que cuando el pue
blo eligP. sus reprP.sentante~, sin el acuerdo y va 
nia del ministerlo". (p~g.83) 

Dona Rosa, al contrnrio, es partid1ria de la 11 
bertad en las relaciones amoros~s. Deflenda, par sabre t o 
do, la decision personal dP. los gnamorndas. Recanace 135 
c11a l1rtar10s del pratPnrtiente. V asi "Como en Sar.tiago", ;l~ 

perta deseduca a Dorotea an la OSCQlada arrlbista, en "El 
vivider" dona Rosa, en cambia, ha ensenada 3 Elvira que el 
amor derriba prejuicios saciales y ecanamicos. Respandie~ 
do a su e3pasa acerca del derecha que tiene Elvircl para e
legir par su cuenta, le ascsta un golpe definitive: 

"El mismo que yo tuve para haccrte dueno de ml ca
ri~o, sin tomar el cansentimiento de mi padre". 
(p~g.85) 

El cheque de los caracteres es frecuente e intensi 
vo. V la obra avanza hacia el reencuentro personal de don 
Victoria. 

V "El vivider", una pequena obra maestra, afirma
mos, porque el autor olvida sus defectos: personajes esque 
maticos, manejo de la acclon, el paso intempestivo de la 
ingenuidad al ingonio. Pone en tension sus virtudes: enla 
cede conflictos particulares y colectivos;interinfluencia 
progresiva de personajes y situaciones; humor espontaneo, 
ironia fina, formas operativas de lenguaje dramatico, ubi
cacion y movimiento sugestivos. Consigue una integracion 
armonica de elementos; ·1a eGcena es un eco de otra mas vas 
ta. Los personajes aluden constantP.mente a las elecciones 
mientras defienden actitudes privadas. Dos aspectos con
cretan las relaciones de ambas esferas: uno de orden tec
nico: sonido ambiental que S9 acreciente junta a la pro
gres16n dramStica; otro de contenido; las personajes visi
bles informan de las que actuan en el exterior del escena
rio; en su defect□, se contrata a un hombre para quad' las 
noticias! V descubrimos otro acierto: las personaj=s au
sentes (Benito y Ricardo, hijo de don Victoria y tambien 
diputado liberal) tienan mas vigencia que el "prudente" Au 
gusto, a quien le eolicitan abandonar la escena-living. -
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"£1 tnsayo de la Comedia" t1B86): 

Pre textos iniciales y pre~ominio de la farsa: se 
estab lece un<1 pre s:;n:: 3ci6n acumul,1tiva de personajes y pr£ 
blemas; se pinta el ambiente c~ la co~pan!a teatral: el v~ 
dett~smo de la prlm3r ~ d~ma , las entrecruces de celos pro
fesionales y amo rosos, el nerviasismo _del autor~ la impo
tencia del director y la curlosidad m::ilici osa de las amigos-
espe c tedores . La dictadora de esceno es d□n A Rita; ya de~ 
de la se gund~ instancia se quejan de su caract~r y preten
si~nes: dudan de que se haya ap r endido el papel, que rech~ 
za , porque "a s pi ra siern~re a hacer las pa pcles de nina;sus 
C3prichos y disgustos deterioran la disciplina; o~onese &l 
noviazgo de s u h i js con Rafael. E i mpone a Cosme para que 
interpre t s al galan y lo respalda en SU vocacion de yerno 
sojuzgado. 

"RITA . -( ••• ) EXALT ADA ) Se lo niego toda, toda. 
Perque no merece el laura a que aspir~ ni la mane 
que pretende". (p ag .145). 

En esta rurt~ra v i olenta, Rafael asume la direc
c1on de la obr3: crea la farsa: neutraliza a la dictadora 
y domina al cirector . Juega al loco; el personaje abando
na el paternalism□ dal autor y despliaga libremente su in
genio; canfigura un heroe que desvarfa lucipaz; metaforiza 
1~ actuaci6n y logra una fase antol6gica, una posiblidad 
concreta de pe rsonaje univ :! rsal. Se erige en e.l cen_tro gl!!, 
vitacional de la comedia: fusiona, magistralmente, 'el mun
do cotidiano y la ilusi6n escenica: fust i ga el arbitric de 
la madre-primera dama, el somet imi enta de la hija-actrizjQ 
ven, desarma l a vanidad pa rsimaniosa de Cos·me, impreca al 
director-receptor su tolerancia de la mediacridad y, final 
mente , previa invitaci6n a s uicidarse en las aguas del -R.1~ 
~a c, elude el interes de Bruna par sustituir a Serafina. · 

Pero e ste vuelo decae; la inventive se abandona 
pa r la in genuidad , la locura vital del ·p3rsanaje par la in 
tr□mis i6n ajena de l as situacianes. Se confacciona un , sui 

, -cidio y se ac ude a un presunt□ medico. 

El act □ seg undo continua l a dispersion acumulati
va; se produc e l a r edu csi6n di vina de l a farsa humana ••••• 
Rafaa l irrumpe de fr a ile; r8 parta disculpas y persuaciones: 
aconseja inc□ rp □ rarse a l a vida tranquila del convent□, Se 
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interrumpe defin1t1vamente el ensdyO con la llegeda estre
pitosa del gringo Johnson, ahora pretendi.:?nte of1c1al de Se 
rafina; oportunamente lo suplanta Rafael; se aparta del 11 
breto y r:leclara su amor. Escuctid el.:!.!. y se dgsgnmasc'3ra. 
Felicidar:I para todos y compl~cencia para el director;ha r! 
cuperado dos c6micoa. 

Intriga de rincone'3: desr:le el palco y las rinco
nes del eucanario se extiende una 1nvitaci6n a la complici 
d~d; ae P.structura mediante ~na doble marginalidad: de una 
parte, conf1denc1as de amigos y en~morados; de otra,ya fu£ 
ra del proscenio, donde SP. ajustan las articulacione s de la 
farsa. La 1nformac16n se deja anbigua para el publico-le£ 
tor. De astas celebraclones clandestlnas, proviene el mo
vimiento sustancial de las implicados: una cnnducta sorpr~ 
slva o el camuflaje y suplantaci6n de figuras. En las zo: 
nas prohlbidas a la optica del publico, se comunican secre 
toe, se afic1tan compromisos; y ante la vista de todos, sa 
cosechan las flngimientos altruistas. 

Sorprendemos, el pasar, la ·creac16n de una atm6s
fara {ntima para acoger el abat1m1ento de Serafina: 

"ALVARO.- (AFUERA) Es ~l IPobre amigo miol (TODCS 
LOS PERSONAJ[S, MENDS SERAFINA, SE AGRUPAN El'J EL FOND□ DE 
LA ESCENA. SERAFINA SE APARTA HO.CIA LA DERE:CHA, V ALLI CAe 
DE .RODILLAS, SIRVIENDOLE UN SILLON D~ RECLINhTORIG". 
(p~g.151). 

Ruldos: sef'lalan actuac;:iones declsivas del protago 
nlsta: golpes de una ca{da en el primer· acto y, en el se:: 
gundo, entrada violanta dal gringo Johnson; ambas se pro
longan hacia al concurso de co-protagonista: Alvaro y Sera 
fina, raspectivamente. 

Tiempos, geogrefias: todos las personajes, inclu
yendo ~l gato, dan · cuant~ de las situaciones exteriores:el 
mundo se resume en la escena; el tiempo de la accian ( en
tre dos noches) se ampl!a en un tiempo de fabula signif1-
cativa (vida social de Rita, diligencias conventualesde Ra 
fael). -

12.-
. Los tiempos del ensayo resultan cronologicamente 

feRtivos: exista un diractor-reloj; marca puntualidades y 
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retrasas, camienzas e interrupcianes, en progresiva juego 
de esperanza-impatencia. 

"San mfis de las siete y media", "ya son las siete 
y meaia", "queda tadav!a una hara y cuarto". 

"Pues que llego a la hara Justa", "Ya astamas ta
das, y pademos com~nzar nuestra ensaya". "V c6ma diablas 
ensay~rama s ahara? Alvara!". 

Y e s el ensayn, en ~uenas cuentas, el qua entorp~ 
ce la otra canajia que se v2 teji P. nda desde una madeja a
culta entre bambalinas. As! la comunican las amigas-espeE 
tadores: 

"Ari!30 10.- (AL AUTOR) ITen paciencia, hambre!Vea 
mos en la ~u? va a parar esta camedia." 

"AMIGO 20.- Ya creo que Alvaro este tambien en el 
secret□". 

Un gata: es un actor-persanaje de fugaz,pero tra~ 
cendentP., actuaci6n. Es el dable de Rafael; para la esce
na, le sustituye muy incognito en la c31da; su carrera in-
2ug~ra la atra puesta en escena. Impravisaci6n. Este jue 
go esr.enica, sin vaces, iniciado can ruidas, se prayectaen 
juega dr3m~tica silenciaso (SERAFIN~ SE APARTA ••• ") Conver 
gen el dolor de la en~morada , cl humor del art!fice que se 
traduce en burls muy suave hacia Bruna, precisamentela due 
Aa del gato y pretendionte frustrada. -

"El Ensaya de la Comedia", una obra pr.e-pirande
lliana: uno de las persanajes, Ambrosia, alude a "La Maji
gata" d~ Morat!n. Sin duda, Barros Grez deb16 conocer "La 
C □mRdia nueva" a "El Caf~". Se menci □na atra modelo: "Un 
drama nuevo" (1867), de Tamayo y Baus. 

La obra de Moratin es la fuente mas sacorrida, so 
bre tad□ ~or la elusi6n tragics de las acontecimientos: eI 
result ado es feliz, ajeno al teatro, se agradece a la seve 
ra filantropia del critic□ don Pedro. 

Con respect□ a "Un drsma nuevo", "El Ensaya de la 
Comedia" adclece de la falta de exasperaci6n en las carac-
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taros; las intrig~s inocuas c8tin lejos de la fuerza env1• 
diosa de Walton, de la angustia de ~licia, la desasperada 
inventiva da Edmundo, hijo adoptivo de Yorick, el cornedia!l 
te, que ha derivado su arte h~cia la interpretacion tr~gi~ 
c □• la pasiun rotenida sc de s borda en el climax de la □ bra 
repre~~ntada, ante el publico-testigo: mu?.ren actores, ~c 
desmaya la actriz, la improvisacion resu!ta cruenta y el 
drama dn l □ ficci6n queda inconcluso, pues la tre~edla dd 
la realidad ha finalizado: los person3jes ya no tienen ac
tores. 

la tonalidad risueiia de "El Ens~yo de la Comediad 
S'3 apartn del modelo moratiniano y c,3rgce de 1~ fuerza trj 
gica de Tamayo. No jua9a las alternativas de un estrenOj 
lajos da la ~scena, ni t~mpoco desarrolla una tragedia du~ 
rarate la rapresentaci6n. 

En lo fundamental, entonces, no sigue las esque
mas anteriores. Presenta modules y latencias de "Seis pet 
sonajes en busca de autor" de Pirandello, (1921). 

Al respect□ de la distancia art{stica, hay que a
nadir la v1s1onaria tentat1va qua se adelanta en 35 aii □s 1 
tambien muy respetable. 

AmbaD obras transcurren durante los ensayos, en 
"Seis personajes ••• ", estos "m§s verdaderos", sobrepasanla 
realidad de los actores, quienes, incluso, deben remedar la 
actueci6n de aquellas creaturas. En "El Ensayo ••• ",l □ s ac 
tores se hacen personajes a trav~s de una 1mprovissci6nm~ 
personal. 

El ambients fisico y espiritual del teatro son do 
minantes conflictivas. Los ~mbitos de la 1lusi6n escenica 
y de la real1d3d se distinguen, complementan y evitan, de
finitivamente, la identidad: elusi6n magistral en Pirande
llo, aspiraci6n no conseguida en Barros Grez. 

Se trata, ciertamente, de ambientaciones que pro
mueven analog!as. En todo case, en estas improvisaciones 
hay simil&tudes de gesticulaciones y pormenores, una espe
cie de sinfronla parcial. 

Bastan algunos ejemplos. Como la tension excesi-
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va en las directores: 

"AM3ROSI□.- IVa es tardel V§monos a dormir; y ma
Aana ensayaremos las tres acto s juntas". 

"DI RCCTOR.- ( ••• ) IMe han echado a · perder el dial 
(MIR4 EL RELDJ) iVayansel IVfiyansel IQue ss puede hacer 
ahoral Es muy tarde p3ra reanudar el ensayo". (instancia 
final de "Seis pe rscnajes en busca de autor". 

" A~aR□ SIO.- Seguiremos su cansejo, seAor I y re
presenta remos esta otra comedial" (Escena final de "El En
sayo de la Comedia"). 

Disculpen las criticos graves, las lectores seve
ros, pero hay un detalle: los animalitos domesticos,:el pe 
rrito de la primera actriz ("Seis persanajes ••• ") es solo 
acompaAante; es encerrado en las camarine~. Mientras que 
el gato de la segunda dama, Bruna ("El Ensayo ••• "), es uti 
lizado coma actor-ps rsonaje, y nada menos que aparece en ei 
cena corriendo a refugiarse en las brazes de su ama. Trfis 
esta nimiedad, existe el mundo del teatro, el "status" de 
las comediantes. 

Valoraci6n de la dramaturgia de Daniel Barros Grez. 

En sus obras predomina la acci6n unica, desdobla
da, la canducci6n externa de situaciones y desenlaces. Es 
frecuente el recurs□ de la intriga, especialmente la otra 
comedia que montan las persanajes coma iniciativa privada. 
Can respect□ al climax, su intensidad se relaciana con el 
ridicule alcanzada par el embaucadar y la burla que desa
tan lds fingidas burladas. Yen ellos persiste el desajus 
te de la repentina agudeza. -

Los personajes son dirigidos par el autor; lesde~ 
peja el camina, arregla caincidencias, las ~nima de gracio 
sos equ!vocas; de preferencia sucede esto con las j6venes 
a traves de insistentes "aparte'' y, en otro orden, silen
ciand□ hast3 el climax la iden t idad de las respectivos ena 
morados. 

El dialog□ no es brillante de ideas o pensamien
tos prafundos; tampoca es definitivamente caracterizador 
del persanaje; per□ es Bgil, despiarta interBs. Las mon6-
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logo9 son repet1t1vos o informantes, jam~s cre2dores. 

Sin embargo, hay cierta frP.scura po~tlc~ en el le!l 
guaje; a vecos las di6logo~ trasladan siynific3clones con
flictivas: 

"DON CAYETANO.-( ••• ) 51, senora, qu~ n8che~ aque
llas de invlerno, en qu8, par f nltarme una compa~gra ~~e me 
entretanga, tengo que acostarma con las Q~lllnas v lev 2nta£ 
me con las dlucas•. •Cada oveja con su p3rej~", (p~g.312) 

Hay tamblen la intensiflcacion traglcomica del ma! 
entendido, y, par eupuesto, la consaoida acta de avenimlen-

··to. 

Las gentes maduras disponen de las j6venes: 

"DONA BERNARDA.- Ml hija es suya" 

"DON CAYETANO.- Mi soorlno es de usted".(ptjg.311) 

Pero lo que permanzce con mayor entusiasmo es el 
tone moral1sta de su arte de comP.dia; debe su importanc~aal 
enfoque satiric□, no ya sal~icado sino embadurnado de c □mi
cldad. Aqu! se fundamanta, entoncas, el talent□ del aut~r 
y el atractivo de sus comedias. 

V otro hecho notable: alaunes de sus comedias no 
pierdan actualidad "Como en Sant!c1go 11 , "El vividor", "El E_12 
aayo de la Camedia". En este sentido, 3arros Grez ha sicto 
un fundador: 1ncorpar6 al te3tro l~s costumb res sociopoliti 
cas nacionales. Su tono ~0ralistn es proyecci6n de l si glo 
XIX, pera la satira livian~ es propiedad exclusiva de su crea 
clan. Aunque exentos de complejidad a de cierta evoluci □n: 
sus tiµos oon repreuentativ~s de un sector de la sociedad; 
habitualmente pa rteneaen a la esfera urbana · v regional de u 
na clase media alta; no escasean lo5 jovenes idealistas, aT 
gunas _con P.l estigma de poetas. -

Alli subian a escena el parlamentario y su inopsran 
cia de tan□ grave y moralista, senoritas desposeidos a laca 
za de fartunas, las ancianas que basan SUS enc2ntos irresis 
tibles en las riquezas y propiedndes; las vejetes reverdecI 
dos pululan par livings y rincanes. Asi com□ el achacos□ Ro 
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meo es un pillo redom3da, la arrugada Julieta parece haber 
cosech ado m~s ingenuidad que expericncia. 

CaD1tulo ap~rte mers cen l2s esposas. Son amas e 
ide6l □ J 3 S dP.l hog~r. Ya es la ~ue dirige nl marido y par
tici pa ,:E su ide:nio civic□ "Como en Santiago", a, en otras 
ocasiones , se 1~ □ pone, acompaiia y_ respalda la vo caci6n de 
sus hijo5 "El vivi da.:- 11 • 

La ob ra ce Daniel Ga rros Grez, definitivnmente,es 
al enta ::ora , optimi stn: en ella triunfa el bi,m, las j6ve
nes i cl ,nlist2s v.in rea liza ·las sus aspir;:iclanes, se fustiga 
a las ti pos retr6grados v hanales ; se ridiculizan vicias y 
desvar10s anacr6n:cos. 

~n el per;u-iii o escen1rio de "El vividor", par ejem 
pla, cab~ n l'l ciud '3rl y el pais, m2nifestados en pe rsonajes 
cuy □ s Qe stos rev~l an antaganismos y ten dencias de la colec 
tividad, ideologias y praposiciones en torn□ al progresocl 
vico y espir itual de la Fatria. 

Con toda justicia, entonces, nos adherimos al jul 
cio de q uP. Jani2l Sar ros Grez mP.rcc2 el titulo de fundador 
del te a~ ro chileno (1), y, agregaG□ s nosatros, impulsor de 
su desarrollo. 

(1) Luis Drdenes Olmos: pr6lago a la edici6n de "El casi Ca 
sar:1 iento 11 y "El vivider", Stgo. Ed. del Nuevo Extremo,-
1959. 

Dtr~s referencias a ed icionas citadas: "El Ensayo de la Co 
~ed ia" en 1 La Sernana 1 , Stgo. 1889. "Como en Santiago", e~ 
Panar~ma, de Julio Duran C2rda, Stgo., Ed . del Pacifico, 
1959. "C3da oveja con su pareja 11 , en Revista Chilena, Stga. 
tom□ XV, 1879. 
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