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DON i.NTONIO ESPINEIRA 
Y SU ESPIRITU CERV;,.NTINO. 

Por: Ignacio Ossa. 

I. - Su vida: genarosidad y des'engafio. 

Don •• ntonio Espifieira (1855.;.1907) es
cribi6 dos dramas acorcn de Corvantes~ uno 
de ellos es la pieza mns logrndn de su p·r.o
ducci6n ~ CERV .. NTES EN .·.RGBL. No e·s· s6lo coin 
cidencia : Sentiase muy corcn de su espiritua 
lidad, de su padecer siloncioso por la indi
f arenci a dal publico y . l a r o..mploneria runbicn, 
tc; sobr~ ·todo, particip~bc de su concepci6n 
he roica de la existenc~a. 

Sa aduc6 en los Padres Franceses, cu
yo escenario mantien o una viva tradici6il tea 
tral (.1) ~ "No se si me oqui voco, pero me pa':: 
r ece que aquella epoca fuel& de oro do este 
col ..::gio. La suerte junt6 un intarcsante gru
po de muchachos que despues han valido algo , 
y que parsonificaban aquella generaci6n, de 
l a ~ual no puede hablurse sin · hacer menci6n 
de ellos y de i~ntonio Zspineira, ··qu0 fue de 
los mejores~. (2) 

Intent6 el estudio de las l eyes: muy 
pronto entiende que su vocaci6n · verdadera cs 
l n literatura., ~spacialmonte el ,teatro • . 
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El nnimo piadoso da Espineira se des
taca al terminar la Revoluci6n del 91. En 
Ranco.9ua se queda con su esposa "n. ampc.rar a 
las victimns y hacer llevadera su d,;;sgracia 
a los vcncido's 11 .. ( 3) 

Sostuvo una cfimera y fecunda acci6n 
politicn. Como Intendenta., se gan6 el apre
cio y gratitud del pueblo de O'Higgins. El 
c&rgo d~ diputado lo soport6 apenas tres a
nos. Frncasn, como ~ra de esp~rar en sus a£ 
tividades financicras, quu eran cimpartidas, 
dcsde luego, con las de empecinndo poeta. 

l/iuri 6 pacifi cam0nte el 26 de agosto 
de 1907,. ~-.. la m3.nera de Ccrvn.nte s, hab:!a di.§ 
pucsto sGr amortajado con el habito de San 
Francisco. 

II.- §us obras; juego y ~tica, 

~ prop6sito de l a obra de Zspifieira, 
Nercasseaux y Moran nnnliza cl quohacer lite 
rario d~ 1~ epoca en SU punto ulgido: procl~ 
ma lo. pobroza del clirna cultural en que se 
desenvuelv8 el escritor, 31 monopolio quo 0-
jercian al gunos autores espafioles, la desedu 
Cc.cion d(;:l publico y otros fo.ctor0s: 11En es
te ascnso C8n~ro 0n que ti ene quo moverse y 
girar cl escritor chileno imitndor de Moreto 
y Lope, los t(;;mas ti0nen qu-J .ser general:!si
mos,, dogmaticos e _imporsonal~s i :[ de este m_g 
do y por esta razon es muy d1.f1c1.l que se 
consign despertar el int~res .... . n (4) 

Todo aquello, dG algun modo, condici_g 
na l a obru de Espifi~ira. Sc desprende algo 
dd sus aciertos y mucho de sus limitaciones. 
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Por dos vertientes se deslizan sus o

bras: nacional ya vaces aut6ctona, la una; 
l a otra, europeizante, de orientaci6n mas 
cul ta. 

Es comun la criticn moralizante. 

1) Los atisbos costumbristas: sus comedias • 
. 

Predomina el juego intrascendcnte de 
situaciones humoristicn.s. Su primera obra es 
1~iS DICURRE UN Hi.MBRISNTO QUE CIEN LSTRiJ)OS, 
estrenada en 1S75. Del auo 1S87 es EN Lh 
PUERTJ~ DEL HORNO: en clla satiriza al viejo 
v0rde adinarado; ·el corn.zon de Juliana y la 
juventud de i\'liguel puod0n mus que . el 9-in~ro 
del cegat6n don Julian y que el inter4s d0l 
padre, don Cleto. La ceguera del anciano ga
la.n provoca situaciones divcrtidas. Es un 
tratamiento esquema.tico; h.J.sta el octosilabo · 
se r esient'e •• :..bundan como es natural, los "a 
parte"I! El equ!voco es elemental: ",Oh, an-
gel de -puro amor I", dice don Julian a JvrJ.guel; 
y don Cleto cree qu~ su Juliana sostendra · 
con amor al · achacoso cnruuor~do. Sabre este 
molent0ndido se construyu l a obra. (5) 

.~mbas piezas reci bcn el subtitulo de 
"juguete c6mico". 

CHIN COL EN s~\.RTEN ( 1876) es la mas r0 
cordada; se la denomina comedia-saincte; ti,2 . 
ne dos actos; esta escrita en prosa y verso. 

Zs clara ·la prat0nsi6n dcl dramatur
go: entreten·er y moralizar: toda la acci6n 
se desarrolla linealmente hucia esos fines. 
El tiempo de 1-a acci6n se confunde con el 
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tiempo de la representaci6n; a trav~s del a~ 
buso del di~logo y los "aparte 11 , se informa. 
todo lo necesario al publico para qu8 parti
cipe en su proyecci6n f~stiva y edificante. 
El decorado es costumbrista, estatico; id~n
tico en los dos actos. Es tan real que resul 
ta indiferente ~ la presencia del hombre. ~ 
cia 61 convergen,. por rei terada coirrcidencia1 
todos los personajes. La intriga es simple: 
los aldeanos sufren las tropel!as de Sart~n, 
cuyo £ucro, otorgado por el dueno del fundo, 
proviGne de qua es payador imbatible. i"'compa 
nado da su perro Mustafa y su compinche Pir
cun, se entreti0ne en vejar especialm0nte al 
capatuz Sopl!n, el cual prom~tcl vengarse; 
llega por casualidad un sobrino suyo, disfra 
ZQdo de mendigo, llamado Chincol, muy incli= 
nado tambien a guitarraos y versainas. Se d~ 
safian de inmediato. Sarten es el favorite 
del p~tr6n; Chincol representa las espJran~ 
zas de los naldeanos" si esta pierde So .. 
plin sora castigado; y si gana, Sart~~ seri 
expul sndo y exonerndo de sus funciones his
tri6nicas. 

Precisam8nte, todos acuden al sitio 
cuya 6ptica es ya patrimonio publico. 

El vnlor de la obra se encuentra an 
el enfrento.miento de los payadores; -le con
fier o noved9-d y _susp~nso. Esta pasaje recue,r 
da el desafio entre don Javier d 0 la Rosa y 
el mulato Taguada, quian, segun susurra la 
l~y0ndu, no pudi ando - sufrir ln derrotu, se 
ahorc6 esa misma noche con las cuerdas de su 
guitarr6n. 

Zstc suceso resulta menos tr~gico. 
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Sart~n es el payador ru.stico,' espon~ 
neo; Chincol es mas letrado y cerebral; am-
bos acuden a su mejor repertorio; los espec
tadores sancionan cada intervenci6n con a
plausos y exclamaciones. Hay tensi6n y colo
rido. De pronto, Sart~n confiesa que se le 
"acaba la yesca", Chincol arremete y derrota 
definitivamente a su contrincante: 

UDicen que Sarten te llamas 
I en efecto eres Sarten 
Que en vez de contener gracia 
Grasa tan s6lo hai en el". (p754) 

2) Sus dramas y la- constante europea. 

Son obras serias, de mayores praten-
siones didacticas y literarias. . • 

. En AMOR DJ PATRIA, sobre la campafia 
de 1879, se plante~ el conflicto entre chile 
nosy peru~os un~dos por la sangre yen
frentados por ia defensa de sus territories. 
Federico, el protagonista, a las sones del 
hirmio de . Yungay, asume sus deberes patri6ti
cos; ha debido renunciar a los lazos familia 
res que su madre le recuerda desde la trin-
chera opuesta. Se estren6 en el Municipal · _· · 
(1881} ·, en homenaje al centenario del natal,! 
cio de don Andres Bello. 

LO QUE NO TIENE SANCION (1888) funda
menta una ·critica social, dirigida contra 
los enamoradores profesionales; constituye u 
na tesis: las consecuencias fisicas y espirI 
tuales de estos "crimenes_n permanecen impu-
nes; el c6digo no los contempla; por lo tan
to, su unica sanci6n seria de orden moral. 
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Don Salvador presagia las artimanas 
e Joaquin. Este es el don Juan rninirnizado_, 
dorador entre cortinas; no burla, ~o arreba 
a el honor de las ,muchachas; mata unicamen
e sus ilusiones, construidas a base de re
uiebros y suspiros, Los movimietitos se ori~ 
inan, de preferenciai a traves de situacio
es equivocas; excesivas en la intenci6n y 
xtension, debilitan el proceso dramatico y 
a concreci6n de las ideas planteadas en un 
rincipio. 

Hacia el final, llf.latilde . escapa al pa 
ternalismo de Espineira; demuestra su compl~ 
jidad; rechaza el side su burlador; ha lo
grado crecer interiormente; refiriendose a 
su propio coraz6n, exclarna: 

"Aun hay brios 
en ,1 para sufrir1" (III,6) 

La culpabilidad nose pol~riza en el 
galan; todos admiten la complicidad en el de 
lito. 

Por boca d-0 Vicente, hermano de ~!a.
tilde, el autor, en un arranque lirico, re
trata la malaventura que producen estos gal~ 
nes~ Son versos de una clara reminiscencia 
de aquellos sorjuanistas 11 Hombres necios que 
vai$ por el mundo": 

••• "Seres que vais por el mundo 
con rostro alegre y sereno 
verti~ndo el atroz ven3no 
de fingido amor profundo ••• u 

. (III,11) 
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De sus dramas de ambientaci6n extran
ra, es necesario mencionar PENA DE LA VIDA 
$89) cuyo asunto ocurre en Gante hacia fi 
s dei siglo XIV. Los caracteres son esque

'ti cos; retiene el valor moral: El triunfo 
e la vida sobre la mentira, estructurado m~ 
·ante el resorte espanol de la administra
·6n colectiva de justicia. La obra consigue 
teresar; crea suspense, especialmente en 
motivo de la muerte irremediable de padre 

hijo, en el juego fatal de ser verdugo uno 
el otro. 

Las obras cervantinas significan los 
ejores frutos de Antonio Espifieira: MARTI
IOS DE AMOR fue la primara obra que gozo de 
n verdadero exito, estrenada en el teatro 
ariedades en 1877. · 

Pero la mas importante, sin duda, es 
ERVA.l'JTES EN ARGEL 1886). Zsta obra recoge 
oda su capacidad creadora. La proximidad a
~cti va· del heroe lo condt~ce por el buen se!! 
ero dramatico. Sobrevlve el tono moraliza
or, pero relegado a un segundo plano: la fi 
ura l egendaria de Cerventes, las situacio
es privilegiadas para elaborar una trama, 
os impulsos de los persona jes aquellos, se 
pode ran de su inspiraci6n. Hay un redescu
rimiento de la espiritualidad en el desarro 
lo de las actitudes; en las ansias de liber 
ad, en la defensa irrenunciable de una fe.
a epopeya se _ hace confidencia; se juegan el 
isimulo, la sorna, la ironia; hay intentos 
udaces,. gestos nobles, maquinaciones delez
ables: Aidar, jardinero de Azan Baja,. rey 
e Argel, ayuda jurito con Aluch a Cervantes 
el Estropeado) y Halima. Los cautivos espe-
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ran en una cueva la orden de marchar al vela 
rode la liberaci6n; son delatados. Halima,
si es necesario se entregara a Dali (el jefe 
de guardia) para salvar a Cervantes. Pero 
llega la noticia de que pagaran su rescate. , 
Dali i1iere. mortalmente a Halima: 

11Ci!!RVANTES": 11 1Me dais la vida y me qui ta.is 
el alma1" · 

Es cierto que hay lugares comunes, e
xageraGi6n en las escenas luctuosas, injusti 
ficadas incursiones de algunos personajes. -

Sin embargo, es acartado el· esiudio 
sicol6gico de Cervantes; sus valores surgen 
de la acci6n misma, como expresi6n de su in
t imidad. -Tambien el manejo de los movimien-· 
tos escenicos; sabe destacar en primeros pl~ 
nos a los protagonistas; distribuye la jera,r 
quia de los personaje.s; mezcla las individua 
lide.des y el conjunto. -

~;;1 lenguaje se estructura a base del · 
endecasilabo, usa adecuadamente los hiperba
tos; el verso -:;_~e sulta a.gil, con algunas ima
genes y destellos liricos. Pero siempre fle
xible a los designios dramaticos. 

11 AIDAR : En ellos de continuo eL pensamianto · 
esta en la fuga, que los lleve salvos a los hogares patrios, donde tenga.n 
acabo sus desdichas y malos tratos". 
( I ,.1) 

III. - Valoraci6n de 4/U'\ toni,o Espifieira., 

Pertenece a la ultima generaci6n del 
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teatro chileno del siglo XIX (6), integrada 
por Juan Rafael Allende, Danrel Caldera y 
Domingo Antonio Izquierdo,· Su producci6n se 
caracteriza por la convergencia da corri en
tes drarnaticas contradiptorias: l a costum
brista, muy breve y- parcial , continuadara 
de Da'1iel Barros Grez , Rowm Vial y Valen
tin Yru.rillo; y la linea europeizante, soste 
nida por el drama en su forma heroico-senti 
mental, iniciada.por Carlos Bello~ Rafael 
Yunvielle y Guillermo Blest Gana. 

Se le recuerda, principal mGnt e , por 
su comedia-sainete CiUNCOL EN SAHTEN ; sus 
p~rsonajes-tipos son populares , pero ~m
plean un hmguaje casti zo. Detenta un valor 
hist6rico: incorpor6 un elernento riqufsimo 
del folklore : las payas. Ss , claro esta, u
na obra de iniciaci6n : lGnguaje elemental, 
~ovimi entos primitives , seres caricatures
cos . Zsta vena aut6ctona presagiaba el arri 
bode obras mas notables ••• Sin 8mbargo, el 
autor se dedic6 al cultivo de piezas de am
bientaci6n extranjera , ·y ol vid6 trabaj ar 
los temc:s de raigambre naciona.l . 

Lamentablemente , en l as comedias de 
costumbre s no supera a Barros Grez y qu~da 
muy lejos de Juan R. Allende . Y sus dramas, 
aunque de factura di gna , son inferiores a 
los de Caldera e Izquiardo; no alcanzan la 
universalidad qe Maria {ZL TRIBUNAL D3L HO
NOI£Ll}_ y,, dciia Catalina de los Rios y Lispe r
gure r l LA QUINTRALA), dnmD.s que prot agoniza
ron ~ragedias en Chile . 

-----00000-----
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NOTAS : (1) En la calle Almirante Latorre 1 a 1 

ln entrada de Alameda , el Colegio de 
los Pact:;,~es Pranceses poseia un soberbio tea
tro. Alli asistimos a uno de los tantos fes
tivales de teatro secundario; era el afio de 
196$; el jurado lo componian connotados acto 
res y directores de t eatro y cine. Ahora se
vende el edificio como material de demoli
ci6n •• .-

(2) Jose Ramon Gutierrez: Reminiscen
cias. En Antonio Espi naira. R.ecuerdo de sus 
amigos en el primer aniversario de su falle
cimi ento. Stgo. ,. La Ilustraci6n, 1908, p42. 

(3) Idem,. p48. 

(4) :~nriqucl Ne rcasseaux y i:•foran: Br.£:: 
ve r oscria. d0 l D. s obr :i.s d:-2.:rr.i4tic::iR dG Arit-.q;.;: 
.~spLhJira._ Ob cit, p83. 

( 5.) Fue exhi bida por Ganal 15 de T. V. 
Dirigi 6 J os~ C~viddes. Actuaron en los pape
les protag6nicos: Ht~ctor Duwanchel.le , . Pepe 
rlarold , Ana Gab3l a , He ctor Nogu0ra . El ciclo 
s0 titula: 11 Sain-et es ChiL~nos 11 • Se debs:: a .u
na idea de su productor, iVfarcelo Gaete. 

(6) En otra oportunidad fundamentare
mos el desarro·llo gencracional d0 l a drama
turgi a chilena , por lo m,:3nos del siglo XIX. 

-----00000-----
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Racu0r d o d J sus nmigo·s dn 01 primer ani ver
snrio d u su fD.ll8cirni ,mto". Stgo. Lo. Ilus
trncion, 1908. 
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