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'n título tan ex 
tenso requiere, 
con seguridad. 
ina explicación 
adicional — para 

poder llegar a lo que nos in- 
teresa contar. El profesor de 
historia y abogado, filósofo y 
masón, Enrique Molina Gar- 
mendía. (1871-1964) educado 
enel Insituto Pedagógico dela 
Universidad de Chile en San- 
tiago, docente y rector en los 
liceos de Chillán, Talca y Con- 
cepción, luego de hacer una 
gira de perfcccionamiento en 
Estados Unidos, que incluyó 
el conocimiento de las princk 
pales y famosas universidades 
horteamericanas, decidió jun- 
to con un grupo de maestros, 
entre los que se contaban el 
médico Virginio. Gómez Gon- 
zález y el abogado Edmun- 
do Larenas Guzmán, ambos 
miembros de la logía Paz y 
Concordia, fundar la primera 
institución de educación su 
perior fuera de la capital, 
La creación dela Universidad 

de Concepción (14-V-1919) fue 
tuna tarea tlánica que deman 
dun gran esfuerzo humano y 
económico de diversas organi” 
Zzaciones penquistas, Su puesta. 
en funcionamiento se debió a 
la férrea voluntad de sus pre- 
cursores y la cooperación de 
la gente, con la realización de 
rifas y colectas populares. Fue 
la primera universidad en- 
teramente lalca, nacida en el 
sur del país, levantada con el 
sacrificio de profesores, alum- 
nos y de toda la comunidad de 
Concepción. 

Pese a las graves penurias 
financieras de los primeros 
años, el rector Molina y su 
cuerpo académico, fundaron 
al interior de la universidad, la 
revista "Atenea" el de abrilde 
1924, con el propósito de di- 
fundir y estimular el desarrollo 
delas artes y las humanidades, 
acontecimiento descrito. por 
el historiador Armando Bazán 
“enla página 94 de su acertado. 
estudio blográfico sobre eleru- 
ito chileno, publicado por la 
editorial Nascimento en San- 
tiago en 1954, titulado "Vida y 

ú'obradel macsiro Enrique Moli- 
ha”, enqueseñala: 

La universidad edificó sus 
propios edificios, formó len- 
tamente sus laboratorios, con- 
trató a famosos profesores de 
“otros países para que dieran 
“cursos en sus aulas fundó la 

  

  

   

Apuntes sobre la Revista Atenea y el número 
especial al 4” centenario del nacimiento de 
Miguel de Cervantes y Saavedra en 1947 

Número de Atenea edad en 20, nos tlers Trama, ubicados en 
Talcauano, 
revista Atenea, tal vez la más 
serla y con toda seguridad la 
más americanista de Hispa- 
noamérica, instituyó premios 
para obras lterarias y cientíi- 
cas y organizó ciclos de confe- 
rencias dictadas por escritores, 
artistas u hombres de ciencia 
racionales y extranjeros”. 

En 101 años de vida, renom- 
brados profesores y lteratos 
han dirigido a Atenca, la más 
antigua revista editada en 
Chile destinada a la difusión 
de la cultura; Eduardo Barros 
1925-1929; Raúl Silva Castro 
1929-1931; Domingo Melf 
1931-1945; Luis Durand 1945 
1954 y Milton Rossel, entre 
1954-1968. Después de un in- 
terregno de cuatro años, Me 
ez reapareció en 1972. Desde 
esa fecha han sido directores, 
Jaime Concha y Alejandro Wi 
ler, en 1972; Tole Peralta en 
1973; Jorge Fuenzalida Pereyra 
en 1974; Tito Casto, 1995- 
1993; Mario Rodríguez Fernán- 
dez, 1994-2015; Edson Faún- 
dez, 2015-2018; Cecilia Rubio, 
diese 2018 hasta la actualidad. 

En1929, los miembros dire 
tivos de la revista y el cuerpo 
académico de la Universidad 
de Concepción, Instauraron el 
premio Atenea, donde anual- 
mente son reconocidas sig 

   

mlficativas obras: artísticas, 
científicas y Mteraria, las que 
después de ser analizadas en 
números sucesivos en la revis 
ta, se publican posteriormen- 
te, en la prensa universitaria 
de Concepción. Esta cualidad 
ue destacada en varias inter 
venciones por Gabriela Mistral 
quien solía expresar, que el 
trabajo desplegado por “Ate- 
nea” hizo posible que la cul- 
tura chilena ejerciera notable 
influencia en los pueblos de 
habla hispana. 

De la cantidad de trabajos 
premiados, al menos dos de 
ellos recuerdan directamente 
Magallanes. "Jemmy Button”, 
nombre del indígena yagán 
quien fue llevado porel capitán 
Robert Fitz Roy a Inglaterra, 
cuya fantástica historia recreó 
Benjamin Subercaseaux en la 
novela homónima de 1950 y 
“Thomas Mann, una persona 
lidad en una obra”, el célebre 
ensayo de Roque Esicban Scar- 
pa acerca del gran escritor ale 
mán, trabajo distinguido como 
el mejor de 1961. 
Elhecho de que la mayorta de. 

los directores de la revista tu 
vieran domicilio en Santiago, 
implicó, que durante decadas, 
los mimeros de “Atenea” se 
publicaran, por lo menos hasta 

  

  

  

1969 en la caplal, primero en 
la editorial Nascimento y luego 
en la editorial Universitaria. A 
mediados de los 90, los traba 
jos se imprimían como parte 
de la editorial de la Universi 
dad de Concepción usando los 
talleres dela imprenta Trama, 
Ubicados en Talcahuano, 

Pese a que todo el mundo 
suele designarla como una re 
vista, nos parece que por su 
formato, extensión. y número 
de páginas, las ediciones de 
“Atenea” de asemejan mu 
cho más a un libro y más aún, 
cuando se publican numeros 
extraordinarios, comocl N 268 
que pretendemos presentar, 
en donde se exponen veinti- 
cinco ensayos que en conjun- 
to, encierran una mirada glo- 
bal y heterogénea de un autor 
tan complejo como Miguel de 
Cervantes y Saavedra, además, 
del respaldo institucional que 
frasluce la edición, rubricado 
enel párrafo final del texto, en 
cuya página 305 leemos: 
“E nueve de octubre de mil 

novecientos cuarenta y siete, 
cuarto centenario del naci 
miento de don Miguel de Cer- 
vantes y Saavedra, se termi- 
9 de imprimir este número 
especial de la Revista Atenea, 
Publicada por la Universidad 

  

  

  

de Concepción, siendo rector 
de dicha Universidad y Mins 
tro de Educación, don Enrique 
Molina Garmendia y Secretario 
dela misma Univisidad, don 
“Avelino León Hurtado. Dirigió 
este número don Luis Durand, 
con la cooperación de Luis 
Merino Reyes, Carlos George 
Nascimento M. y los obreros 
gricos Aliredo Burgos y Jos 
quín Ibáñez, De este mimero 
de Atenea se hizo una tirada 
aparte de 500 ejemplares en 
Papel pluma. La impresión se 
cectuó en los talleres gráficos 
de la Editoral Nascimento, en 
Santiago de Chile”. 

No deja de sorprendernos 
además, la cantidad y variedad 
decscrtores unidos enlacausa 
común: Luis Durand, Maria 
o Latorre, Gullermo de To 
se, Edgardo Garido Merino, 
Pedro Selva, juvencio Valle, 
Eleazar Huerta, Félx Armado 
Núñez, Antonio Romera, Die 
go Muñoz, José M. Corredor, 
Migael Ángel Vega Juan Uribe 
Echevera, Jullo Molina, Vi 
cente Mengod, Graciela lnes 
dao, Fernando Uriarte, An 
dirés Sabll, Calos Mo Hale, 
Jorge —Ferández, Eugenio 
Orrego Vicuña, Luls Merino 
Reyes, Américo Castro, Ra 
ón Menéndez Pidal, Willam 
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| Entwistle, Cada uno de ellos, 
reveló asu manera, al autor del 
Quijote, como suerte de reme- 
moracióna quien nos legara, lo 
que muchos profesores deno- 
minan, “la novela moderna”. 
Y necesariamente, lo compa. 
ramos con los tiempos actua- 
les, en que percibimos que lo 
individual, el hecho aislado, es 
ás importante que el esfuer 
zocolectiv, que lasuma delas. 
partes pareciera haber rempla-| 
zado al todo. 

25 autores nos 
hablan de Cervantes 

Es lo primero que hay que 
destacar. Para empezar, en la 
dirección de “Atenea” esta- 
ba Luis Durand, el autor de 
“Frontera” uno de los escrl- 
tores emblemáticos del cr 
liso chileno, matriculado en 
la editorial de la revista con el 
título "América y Cervantes”. 
En su artículo, nos recuerda 
que la mayoría delas obras de 
Cervantes están determinadas 
por la época en que el Impe- 
Flo español era el más extenso 
y poderoso que la humanidad 
haya visto desde los tiempos 
de Roma. Luis Durand puntua 
liza que cuando los capitanes y 
soldados españoles se stable- 
cieron en América, Cervantes. 
estaba creando al Quijote, la 
más importante obra de nues 
tro idioma. 

El Premio Nacional de Lite- 
ratura de 1944 Mariano Lato- 
tre, en su ensayo “Cervantes y 
Galdós”, después de hacer un 
paralelo entre ambos escrito- 
res, plantea que “héroes y ani 
héroes, caballeros y pícaros, la 
totalidad de la saciedad caste- 
lana de ines del siglo XVI y de 
principios del XVII, otoño del 
clasicismo y alba del barroco. 
fueron caplados por Cervan- 
tes, y que el Quiote encierra 
úunasociedad, na época que se 
anticipa varios siglos alaapari- 
«ción de la novela cíclica. 

Guillermo de Torre en cam- 
bio, se refiere en su trabajo “El 
postulante y el favorito” a las 
profundas contradicciones que 
mantuvieron los dos escritores 
españoles más importantes de 
su tiempo: Cervantes y Lope 
de Vega. Mientras el primero. 
o tuvo nunca apoyo de Ya- 
Jedores o mecenas, el segun- 
do estuvo desde niño bajo la 
protección de obispos y du- 
ques. Edgardo Garrido Meri. 
o, futuro Premio Nacional de 
Literatura en 1972 recordaba 
ensu “Espiritualidad y huma- 
nismo del Quijote”, la manera 
“en que Cervantes enriqueció el 
idioma incorporando vocablos 
aprendidos en cada uno de los 
Juigares en que sirvió como in-| 
tegrante del ejército español, 
Después se incluyen tres 

  

aportes muy distintos entre sí. 
Elarículo de Pedro Selva, “Sin 
haberreleído el Quijote”, y dos 
poemas: uno de Juvencio Valle 
Eitulado “Sublime Caballero” y 
una composición de Luis Me- 
rino Reyes denominada “So. 
neto a don Quijote”. Imposible 
o detenernos en Pedro Selva, 
quien confiesa abiertamente 
Su rechazo hacia la obra cum. 
bre de Cervantes, aunque re- 
conoce que autores y criticos 
ho hispanos, como Turgeniew, 
Heine, y Salnte-Beuve fueron 
los principales divulgadores 
del famoso libro del "Manco de 
Lepanto" y contribuyeron en 
sus respectivos países, Iniciar 
las traducciones en sus lenguas 
de origen. En este sentido, Fé- 
lx Armando Núñez, propone, 
en su "Relectura del Quijote”, 

jue el reencuentro cada cierto. 
tiempo con el libro de Cervan- 
tes, permitirá no sólo abor- 
darlo de nuevas maneras, sino 
también, establecer variadas 
«categorías de interpretación, 

En tanto, Eleazar Huerta en 
“El diálogo cervantino” aporta 
una interesante observación, 
Junto con valorar su aporte en 
la construcción formal de la 
obra narrativa, el uso del diá 
loga en el Quijote, represen. 
taba un salto cualitativo en el 
desarrollo temático de la no- 
vela moderna. En sta línea de 
contenidos, el aporte del crl- 
tico de arte Antonio Romera, 
resulta esencial en "Cervantes 
y Veldsquez”, cuando realiza 
la analogía delo trágico, loca- 
tastrófico, motivo de muchos 
euadros de la pintura española 
que se replican en la literatura 
y viceversa, independiente de 
la época de su creación. 

“res trabajos unidos corre- 
lativamente y sin. embargo, 
escritos por tres plumas dis. 
tintas, exponen virtudes que 
pocas veces se destacan. Die- 
go Muñoz, en “Cervantes, su 
época y el Quijote” reflexiona 
que la obra del autor españoles 
ina constante enseñanza para 
los ilusos de cualquier época; 
José M. Corredor, en “Cer 
Vantes ola gran pledad de los 
hombres”, nos hace ver el In- 
menso humanismo de Cervan - 
tes y que esa virtud entra en 
conflicto con la época actual, 
plagada de muertes, en medio 
de escenarios como la Segun: 
da Guerra Mundial o la misma 
Guerra Chil Española; Miguel 
Ángel Vega, en “Algunas in- 
terprelaciones curopezs. del 
Quijote”, hacer ver la relación 
entre el autor y su obra: “Le- 
yendo el Quijote no nos pade- 
mos igurar a su autor distinto 
de cómo fue: pobre, mísero, 
angustiado, acosado por la ne- 
cesidad, andando por los ca- 
minos perpetuamente por la 
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NERO ESPECIAL EX HOMENAJE A CERVANTES. 

  

Portada delN268 edición extraordinaria para conmemorar elcuarto 
centenario en1947 del nata de Migue de Cervantes y Saavedra. 
realidad dolorosa. Un hombre 
rico, blenhallado, no hubiera 
podido escribirel Quijote”. 

Juan Uribe Echeverría y Julio 
Molina escribieron dos artícu 
los que vale la pena reseñar, 
porque entregan información 
bibliográfica desconocida en 
Chale sabre el autor del Qui- 
jote. “Cervantes en la obra de 
Antonio Espiñelra”, recupera 
los nombres de las principales 
representaciones teatrales lle- 
vadas alas tablas porel director 
chileno y un listado de trabajos 
publicados en el último cuarto 
del siglo XIX. En la misma l- 

estudio “Cervantes en 
es un rescate de toda la 

producción impresa en nues- 
fro país sobre el autor español 
entre 1900 y 1947. 

En “Leyendo a Cervantes" de 
Vicente Mengod y “Figuras fe- 
meninas del Quíote” de Gra 
ciela Alfaro Illanes, se aborda la 
relación del autor español con 
las mujeres, y aunque existen 
Varios tipos descritos, se im- 
pone la presencia de un ideal 
sintetizado en los valores que 
simboliza Dulcinea del Tobo- 
so; la fusión de madre, esposa, 
hermana y novia. 
A continuación, se nos pre- 

sentan tres ensayos que colo- 
can en relieve, detalles poco 
conocidos del autor. “Dan 
Quijote, el gran aficionado”, 
de Fernando Uria, es una 
breve narración que define y 

  

    

confronta las personalidades 
de Sancho Panza con su prag- 
matismo y el idealismo del 
Quijote. “Los mancas” de An- 
és Sabella, es un relato que 
hace una suerte de paraleloen- 
tre tresescrilores que sulrieron 
estigmatización por esta con- 
dición: Ramón del Valle In- 
clán, Blaise Cendrars y Miguel 
de Cervantes; en camblo, Car- 
los Me Hale en su texto “¡Per- 
dónalas, Gran Cervantes!” en- 
trega un bosquejo acerca de las 
pésimas traducciones que en 
Inglaterra y en Estados Unidos 
se realizaron sobre el autor es 
pañol, en circunstancias que la 
mayoría de los grandes nove- 
listas anglosajones identifica 
ban a Cervantes, como uno de 
los más grandes escritores de 
todos los tiempos. 

Los dos estudios siguientes, 
“Presencia de América en la 
obra de Cervantes”, de Jorge 
Femández y “Donde se trata 
de la historia de Don Quijote y 
de cómo han juzgado ingenios 
de diversas lenguas y tiempo” 
de Eugenio Orrego Vicuña, 
desmenuzan la obra principal 
delliterato español y lacontra- 
ponen con los hechos histór 
cos, porque, s bien, El Quijote 
plantea superaciones de est 
lo o de contenido y al mismo 
tiempo, Cervantes superaba 
con su lectura de la realidad, 
las novelas de caballería que 
se leían en su época, también 

es una sátira de cómo impor 
tantes famila, arrulnadas en 
España por el vicio y el juego, 
partían a as Indias (América) a 
enriquecerse. 

En esta edición, se insertan. 
tros cuatro documentos de 
inestimable valor histórico: la 
petición hecha por Cervantes 
al rey Felipe Il solicitando un 
oficio o puesto en las Indias 
(América), aporte. brindado 
por Ricardo Rojas, eminen 
te flósolo argentino, rector 
de la Universidad de Buenos 
Alres; un capítulo de la obra 
“Mi pensamiento . filosófico 
de Cervantes”, del filólogo y 
ensayista españal Antonio de 
Castro; el ensayo “Un aspecto 
en la elaboración del Quijote” 
del académico español Ramón 
Menéndez Pidal y el estudio 
“La sabiduría de Cervantes”, 
realzado por el catedrático de 
la Universidad de Oxford, Wi 
1iam Entwiste, publicado en 
Junio de 1947 en el boletín del 
Instituto español en Londres 

Consideraciones finales. 
Hacemos — este recuento 

sólo por citar como ejemplo, 
mencionando la experiencia 
de Atenea, en el número ex 
traordinarlo dedicado al cuar 
to centenario del natalicio de 
Cervantes en 1947, a la dedi 
cación, la ertedad y el tiempo 
que se tomaban antes las ins 
Kituciones para hacer las osas. 
Decimos esto, pensando 

en la serle de eventos y con. 
memoraciones que desde el 
ámbito de la literatura, se 
proyectan para este año. A la 
celebración de los 80 años de 
la entrega del Premio Nobel a 
Gabriela Mistral, se agrega un 
acontecimiento fundamental 
para la Sociedad de Escritores 
de Magallanes, como es el cen. 
tenario- natalicio de su primer 
presidente, el profesor, poeta 
y comentarista lteraio Mari 
o Tomás Muñoz Lagos (1925. 
2017 
Premio Municipal de Poesía 

de la Municipalidad de San 
tiago en 1972 por su libro “Los 
osiros de la lluvia”, Premio 
Municipal por Punta Arenas, 
(edición. Blingue en 2001) 
creador de talleres literarios, 
periodista en diversos medios 
de comunicación y divulgador 
cultural, fue uno de los cro- 
stas con mayor producción 
literaria en la historia de Chi 
le -sobre 4 mil artículos, y 
quien, después de los estudios 
“Una mujer nada de tonta” y 
“La desterada en su Patria” 
de Roque Esteban Scarpa, se 
preocupó de ensalzar con su 
opúsculo “Vida de Gabriela 
Mistral en Punta Arenas” de 
1994, a la entonces olvidada 
Prerslo Nobel 
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