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LAS INTELECTTTALES PERUANAS DE l.A GENERACION DJ~ JOSE CARLOS ~1ARIATEGUI 

José Carlos ivfariáte~:u i vivió apenas 35 años, nació en 1894 

en Moau~gua, murió en lima en 193U. Su vida y obra dejaron, sin 

embargo, una huella de proyecciones crecientes er1 la historia de 

las ideas de mi país y de Arnéri ca JJa ti n~. 

"Mi pe ns ami en to y mi v id a ~:.o n un so 1 o pro ce s o ••• he es c r i to 

con mi sangre .•• Mis apreciaciones se nutren de mis ideales, nd 

sentimiento y rnis pasiones", nos dice en el breve prólogo a su obra 

fundamental: Siete ensayos de in te!.:2Fet~~ión de Ja r~alidad peruana 

(1928). Su uensarniento e ideales al confrontarse este Último 

medio sig1o cou la realidad flUe trató de discernir constituyen 

un elemento ~e~erador del recono-

cimiento crítico del Perú, cuyas raíces y d imensiones quiso definir. 

Ja filosofía social de Mariátegui influyó a varias generaciones 

no solo peruanas, habiéndose convertido en c onoc imiento básico para 

analizar el fenómeno de la ctltura peruana, así corno otros aspee-

tos de nuestra sociedad dentro de los 1ineamientos de una aprecia

ción coherente de nuestra historia y nuestra vida política y econórni-

ca, relacionados al mundo contemporáneo. 

Sintió al Perú corno un paíc urgido de peruanización, en el 

vértice de buscar y definir su conciencia nacional. Trató de apo-

yar este proc~so con un movimiento integrador d~ritro de pautas y 

fin es nacionales. Autoconsciente de e e, ta bÚfrnueda se comprometió 

en Ja descrj pcj_Ón de ese e.spacio iI'lé.l.f'iriado 2 jmat ~ jnativo en que se 

forja la conciencia ·de 
. , 

una 11ac1 on. 

Mariáte gu j fué de aquel} os inteJ ectL~aJ e::> oue ro acf ~Ti -

tan la vida cultural de su tiempo, de 1ns que declaran su descon-
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ten to, de los que analizan, definen y tanilüén condenan, cuando 

sienten que no aceptan ] os va1ores cLl turales o sociales df· su 

é-poca • Se ubicó fuera de Ja suneres-t:;~::-1:c-tura cul t11raJ y, por 

lo tanto, del eaujlibrio socio-cultura] y político de su época. 

Mariátegui es colllo tipo de i11teJectuaJ, fundarnentaJrnente un ideó-

1 o g o q u e d e man d a c arn b i o s e n 1 a e o n e i en c i a d e 1 a e o m 1w :_ =~ ,. l . 

Corno dice Luis Alberto Sár..ch~z: "marc () a fuer o 4ü añ.or· de 
~j 

la vida intelectual peruana". l'euoó, escri1JiÚ, vivió, ~rt e ·ta.do 

de emergencia mientras convocaba a stw co11ternporáneos a LJna 

labor de redefinición, prir1ci pa11ueLte def::cle la trib1m;1 de su 

r e vi s ta 11 Amauta " (J 9 2 6- 3 O ) , f L' 'j c1 ,5 e- 1 r ar U d o 0 u e i a 1 j f ta 1 >e r u a1 1 o 

(1928), polemizó desd~ las p8.{')'1é1s dP- 1o<.: d iorios y rf'vi'~tas ~>obre 

ternas que ge11eraron entonces o despué~, E·1 ntidmien to de importau-

te s c o rr i en te s en J a cu 1 t lJ r a n a e i u ú al , e s p P. e i ci 1 me n te E: 1 i 1 a Ji i te -

ratura y en las Artes l'Jásticas. 

e o m p 1 e j as i n t t> r a c c i o n e s o pe r an , r 1 o s ó J o d e 1 i t ro d e n u e s t r a 

vida naciona1, para producir el i'e11Órne>no l'lariátegui : antPcedentes 

como la Revol u e i Óu 1v1ex ic a.oa, la Revo 1 u-

ción Rusa, la Primera Guerra Mundial, la depresión ec onówica de} 

~fio 2g· - ~on hechos hjstdricos, sociales, econÓmjcos, políticos -, 

que inician un profundo cambio en los valores de una so~iedad ca-

duca. Apuntaba pues un enfr~ntami ent o aue sE:·ría en sí una conmoción 

y q u e t arn b i é n pro me tí a un a me tamo r fo si .s : 1 r.t í s ti ca y f i J o s 6 f i ca en 1 a 

cultura cnntemporánea. 

r~l grtpu literario CoJc)rddéi (l~Jü- lb) , dirj[ddo por 

Abraham VaJdelornar, sirvió para que Mar iáte[lli iniciara RU acti-

'lida9- _ LLJ;erar:j,a... Sucede en touce s la fe cha más importan te de nues-
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tra poesía: César Vallejo pubJica Los heraJdos_negros (1918). 

Desde 1918 se puede detectar las inquietudes sociales fuertemente 

incorporad as a todo ni ve J de ere ac icfo . l,a orden de 1 día es reno

var, incorporar lo que se había pos ter vado. lJa actividad litera

ria y plástica, corresponde desde estof· 111omentos, y por las dos 

décadas siguientes, a una definida 

posición de insurt_:'encia cuJtural e ideológica. 

Nac~n los dos partidos políticos rnáfl importantes, estimula-

d os por 1 os ac o n te e i mi en tos euro~ ::-· os y e J n ac ion ali sru o rn ex i can o . 

El APRA, de Víctor Raúl Haya d~ la Torre (1924) y el Partido 

Socialista Peruano (1928) . l .oF i: 1 mié1r1 · los dos ideÓlot;os más impor

tantes que ha tenido el Perú en este siglo. Se ahrPn las Univer

sidad e s Pop u 1 ar es G o n z ál e z P rada , su e ed e de f j n i ti v amen te e 1 na c i -

miento de la clase media. 0ol:1r~vienen lo"' compl.e.ios efectos de 

1 a de pre si ó n e con ó ª' i ca d f.: 1 2 9 y e 1 de s p l orne e c o n Ó mi c o y p o 1 í tic o 

interno se materi~lizó en una serie de dictaduras políticas que 

afectaron a los intelectuales con uua secuela de represión, perse-

cución, cárcel, destierro. 

Se in~:ia el movimiento Indigenjsta volcándose hacia Jo in

dio como tema y materia, su Je11guaje tiende a ser directo,gráfico, 

con uu llamado implícito a la renovación y al reconocimiento de 

nue e.tra identidad . Esta teriderw ja está en plena ef erve scen cia 

cuando s1.lcede en 1930 la niuprtE~ de .r osé Car1os ~lariáteeui . 

h b
. . .. , 

h. ora ien, ¿ quil -li.~e l'u~roo .Y e¡ ue pane J de sempeñaro11 J a s 

mujeres inte"2.2ctuales que tormaron parte de este iu1p0rtante 1110 -

mento de la vida peruana? }>ara hablar de e11aG ha:' oue redescri-

bi r sii hue¡la "se~uilarlas y _r0n1nararl ~ts" para ver " surgir lac' 
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ttextrañas firuras" de nue no~: habla í';oval ic. ~us características 

son sorprendentemente recurrentes: actitud. de denuncia audaz y 

precursora, crítica sod al pro:- unda de los ternas tabt'l~ de tlUN~-

tra sociedad tradici cmal, con cora;ie que pa.r·ece seruos i : p: :.e ,j n-

di ble - una actitud y pensamier1 to que no re trucede au1.e 1 aG intirni-

daciones, la rt=-presión, ni el anioui la.miento llli smo. 

I1a participación cultural d~ e:::tas mu je ·e0, se 1'orrnu ·1 éi me

jor en la noveJa, el ensayo, eii la poesf;::¡ de denuncia y tH.rnldén, e11 

la participación activa en la vida no ·l Ítica. ~~0ta tradición rebelde 

arranca de 1v1icaela Bastidao eú e1 niglo XVllI. 1,a i ndumabl e esposa 

de Tupac Amaru desuliente con su estoirirn.io y heroísino, e J Pf;-

·tereotipo de cobardía, servil i srno, pasividad y falta de receptivi

dad de la rn u i e r de n u e s tr a raza meº ti za e i ud :L~ .t= na . h s ter e o tipo 
V ~ 

promovido por lo que Mariátegui llarnó la literatura "col orlia1". 

Clori nda Matto de Turner ( J 854-] 9U9) y í"'Jercedes Cabello de 

Carbon~ra (184t:S-1909) son también rebeJdes. La primera, espiri

tualmente identficada con eJ ¡;;runo deJ 86, o sea la re11~ración de 

G o n z á le z P rada - in i c i Ó e 1 ".ro TJJ ar l ti e ü;rr1 o sen timen ta 1 j_ n d i an i s ta" • 

En s u s n ove 1 as d en un c i ó 1 a si tu a e i ó 11 in j u t · ta d e 1 o s i r; d {;~..:u .a s . 

I .a segunda , pidió "la verdad sin conver1cj Q léÜ:i s111os e irnposi-

e iones"; su crítica social inaue;ura e] natural isrno eri el Pení. 

la nub1ica.c:i<.)n de sus 1bras y la fide1idad a sus posicioues, sig

nificó nara ambas el ostracis100 y el anatema. Al refL rirse r~uis 

Al berta Sáuchez a 1 a evasión de narte de ] Ori deJ grupo ColÓuid~ 

de los temas tabús; como sexo, reli¿.:-iÓ1 1 , nr( rilernas sociá.Jes, no 

puede si 11 o d e c i r a u e " n ad i e que r í a re pe ti r J a ºmar fa r1 "i f · to ria d e 

las señoras Cabello .de Carbonera y l\1 atto d~ ~,1iruer , en quienes 

por su audacia temática, se e 1erci tó sin piedan la vi ud i e· ta 
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burocrática, conocida con el nombre de opj r.iSr1 nÚblica " , . 

Las cnndi ciones soci <iJ es de Ja 111u j er pe·r-ua11 a va habían [~id n 

agudameute observadas y criticadas et t -J 833-3LJ por J él precurEJri ra 

de] soci alisma, la franco-perua11a l!1lora Tri 0 tári y J'lot cupn ( lbú j -

1844) cuyas observacior1es sobre ]é-W cor1dicioni:;s 

Paria ( H338 :son todavía vigentes. U 8 scrj be conC:i ci one s o ue re e i {n 

a mediados del siglo XX empezarían a variar, una ic.iosir1cracj a fe-

menina que has ta hoy sobrevive e: la rilf' 11 tal id ad de las mujeres de la 

clase rnedi a y la burguesía per11ana. :U ice: 

"I.i ma es una ciudad muy sen sual. 1 a~· costumbres ~e han forwado 

bajo la influen~ia de otras inFtitucionec. El espíritu y la belleza 

se disnutan el imperio ••. I1os santirnientoé: ¡:enerosoo .'l Ja.s virtudes 

privadas no pueden nacer cuando se sabe que a nn.da coúducen y Ja 

instrucción prime.ria no está 1o bastante desarroJlada como para 

que las a1 tas clases puedan tem('r mucho a ~ ~- l i hertad de prer1sa.." 

( 2 ) • T am b i é n observa q ue : "en e 1 Perú 1 a a J ta c 1 as e ~ ~ i t á pro f ur1 dame n te 

corrompida, por satisfacer el aí'áu de J ucro, el amor al poder y las 

demás pasiones, su egoísmo los lleva a las tentativas wá~ aritiso-

ciaJ es ••. el e.nbrutecimien to del pueb1 o es extrenio ••• y da vida a la 

inmoralidad de las al tas el ases" ( 3;. 

lia gran precursora del fernirdsrno .v del sociaJismo, hab1a tam

bién con 1 as palabras que marcar1 a fue f'J 1 a r is to-ria de Jos pueblos. 

Ella fué una p.cria en su tiempo, su genj o y cn.rácter j ndórni to rd c-2 e

ron de su v:da visión lúcida y acción, coH ur1á cone;iencia del sufri-

miento e injusticia hmrnanos, hacia la mujer y los tratajadorefl, que 

la llevó a decjr: "mi patria es el lJr1ive.rso y r11iA cornpatriotaf~, to-
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dos los hombres del mundo." 

La Tristán no es lo suficientemente crJDOcida, pé:i.radÓjicétmente, 

emtre Jéis !1~:1jeres de tny y - Jo ci11e es már· desconcP.rtan(te -, entre 

las jntelectuales. Al definjr su j¡¡1portancjé:t. baste sen.alar ciue es 

ella la que primero en un e i a 1 a t i ~cesi dad de or· i ~ani zar las fuerzas 

trabajadoras el 13 de Febrero de Jt-'43. Antes 011e J•arl tvíarx y Ericels 

1 o hubieran convocado en su !Vlanií'i es to. Aru bus h i e i e ror1 bu dei'en sa 

en 1 a obra La s agrada f ami 1 i a ( 1 84 4 ) y ~ am u e 1 Be r E; te in ( 4 ) i ri d i e a: 

"en Ja dif'cusión de Flora T.ristán es donde por primera vez encontrri 

mos esta afirmación (la orrr:tmi7.ación de 1 o:.-; traba .iadores); e] Ja pide 

igual cosa, y la insolencia de hah~rse atrevü1o a adela11ü1rse ••. es Jo 

que 1 e va 1 e ser tratad a e o r11 o c an a 1 1 ét • " Kl lé; 111 u r i ó e 1 1 ~ de T o vi e m-

bre de 1844 en Burdeos. T.os obrero~ 1 e 
. . , 

er 1r1 er or1 llléü~ tard P un 

monumento con el producto de 
. , , . 

su cooperétc101.1 e<:ororuica. 

Pienso que cualquier proyecto de reiuvidicacj ~r1 social de Ja 

mujer, ferünist a o revolucionario, pierde perspectj va histórica 

si no dirime su en] ace cnu el pern_; an¡j en to é:'fll~1.11cirJato1 io de la 

mujer y la obra de 1a revolucioua.ria Flora ~ 1ristán. s l.J 
. . , 

v1s1on 

revolucionaria y utópica forma parte de nuestra hereucja cultu-

raJ para las escritoras peruanas. .8lla r:os visitó er1 J bY'5, e.stuvo 

en Areoui pa, 1 a cj udad na-tal de su padre, recurri Ü a 1or1iO d r::. ieHtia 

los cair 1 irior·~ fué espectadora atertta de C0'-·· ~111urrPs y diH'T'Ílil:ÍL~cio
nes; en 1838 pubJica en PereeTiri8ciones de una Paria sns opiniones 
descarrié~das, ·--·-- ··------- ·--- - -- ---
/ Jos primeros ejemplares fueron qnemados en Areqnjpa. 

Y su destino perua(lu tue c-=rwurado como el de 
una hija natural. 

I , a 1: ~ al j d ad q u e e 1 J a e 11 e o n t re) y q u t-> ! ;-J f-' e ~3 e r i t o i · ,'.-i ~ : -µe r u a1 j ar: e o n o -

cerán has ta cien años des pué o, estará te ni da pü"!'.:' J as rHtÍl ti :iJ es 

manifestaciones de nuestra so~iedad p8.ternalisto., jerárquica, di s-
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criminadora J machista que ejercita ou yiorler de subordinación de 

la mujer cuando la limita en su derecho a 1 a edncaciór. y 1a µri va 
de 

en conqecuencia de articular sus dem ~n 1das y/partiri par en concretarJ as· 

Aún hoy, cuando alf ~n progreso se ha efectuado, del total de analfabe-

tos la proporción de mujeres entre ellos es ca~ü del 7U% y se conti-

núa discutiendo 1a aprobación de1 voto para el analfabeto para ln.R 

eleccione H de 1980. 

Las escri. ·toras peruanas son y han sido un elemento capté..1.dor dP 

J as ne e e s :i dad es y responsa h i l id éld es d e es a m j no ría a 1 a que pe r 1, e -

necen. Si son escasas en número en comparación con 1oR hombres, 

su va1 en tía y 1 as consecuencias de su acción, equinara y nml ti p1 ira 

su contri bu e i ó n , así ésta hay :4 s i d o r ~ch z ad a , an a te m j 7. ad a , a i s mi n u í da 

o silenC'iada, por los "crÍUcos " de] status-qua. Es verdad riue a 

veces 1 es infirieron heridas mortales, como' ,q, la r.ah~11 o d Q Carbonera., 

pero temporal es ,siempre. 

Cuando Mariátegui enj,.Ucia Ja Literatura Peruana, lacalifica de 

"indigerj bJ e miscelánea de la literatura española", anota qne e1 

Per 1Í es h i. jo de J • conquista y uri a ~r~ac iÓn de la sierra y que es te 

implícito ant.aronisrno se encuentra Jatente corno factor deciRivo en 

la vida del PPr1'i (5), de lo cual se infiere qu~ en sn 0 011AciÓr i radica 

el encuentro de nuestra identidad inclu:vendo "al indi0 como s 1J fuóda-

me n to h i s t r) r j e o " ( 6 ) • Re c o n o e e e n n o n z á 1 ~ ?: P r ad a a 1 m v rl J j o so 

i n s tan te d P 1 ~ l e o n c i en e i a d e 1 1 'e r 1 í ., l a Re r11 i l 1 a d e l e ;~ n í r j t u n a e i n -

-
na1 nuevo. Percibimos ya que un fenón1eno Jj-t:'erario va camirio de S f-'r 

o r Í €,.e r; d e un m o v i rn i en to p o l ·í t i r. o , r ad i. e a J .. 

A lo::> ro~Ónidos 

rnae no de afjrmaciÓn"(7), sus raíces eran dE~bilN:, ~eredPr8.r- dP. Jr1 



--1 
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conriuista y ~-,; rl lazos con e] f'llf r' u rio rod ]·, (éste pr11r 1
()) "e ~·t.ar 

capacitado. riara jnternrPtar la acdu;t tarea dP la forruacjÓrj de un 

nuevo Per1'l 11 (P.) • 

81 f' ~ ~ t ~ el i rn a j n t ~ l e c tu al (~ P !~ e n era , él l p r j ni P .. · ~ j n s t 8. n e ü1 , e 1 

movjroiPnto Ind ·if~lA.Lista en lRs Arteu ii1ántira:1. TJir'i¡rjdo pur ,Tof;é 

Sahop-aJ .Y ~ecundado por numerof1os arUstas, eas jy1tere ante not.ar 

que snr1 mn ieres 1 as que conforman P.n primPra fil~ ePta tend Pne ja: 

Julia Codesido, I1e0nor Vinatea, rf'eresa Carva lJ o, AJ i cj a fü1s ramante, 

Carlota Carva11 o, Carmen Saco, entre otran. 

Los indigenistas se constituyen en un movirnient0 concientiza

dor de i ncues ti onabJ e env~r§Jad ura, q 11e ha j nfl uÍd o def in j ti vamen te 

en Jns esfuP.rzos poraccenAr a una vj si ón jnterrral de lo r_er11ano_. 

El indio marginado y los valores de su trad j ciÓn c1 .. J t•¡raJ em~rgie

r o n a 1 pr i me r p 1 ano de 1 a pre oc u p ac i ó n ;r an áJ j s i s d e l os i n te 1 e c t ua-

1 es y artistas. Arróspide de la Flor (9), nos dice: " ..• Ps un mo-

v i mi en to suscj tado en lo pol Ítj co ;1 socia 1 nor MariátA p;ui •.• se re

fJ e j Ó ••• en un movimiento que 1e djÓ rostro sensi1QJe a la Jite-ratu

ra, 1a plástica y la música ••• es un caso evidente del comprorniQo 

de una p-en~raci Ón con su contexto humano .. " 

tste n;rupo de artistas pJásticos vive e inter rr~ta un med)o 

que Mariano Pic6n Salas descrihiera con eleranria y aciPrto: (P r) 

ºel turr11Jl tooso misterio sobre el qne nos haríamrrn íl.ornddo, donde 

aún en l R.s ~om"bras de la amanf'ra<,ia " perezosa rortfl peruana de-1 

si~lo YVTTJ, se de8cubr~ de -rcontqa11P. tooavía t-ixi.·t.Pt1 ind :io~ ... ve 

aparer,..r f'1 1 ~ · rostros venino~3 dE->1 forjdo rl~ Amérj r·a, ,io la (J~1 .. 11ra 

m 8 t. r i z <l F> n u e n + r a e x i s ten e i a C' n 1 P. e t i v a. • • . l ¡a · "1 e re j ~t d , · 1 s lle ri n d ·~ 

una ol i p·1rr:iu1a irresponsahl~ .\r ocio~m ob~~erva Ja ternnP.f~i<-i.cj 'l 1e 

viene, el deseo de iniciar otra Fistoria •. n 0 :ro el J)e ·-ri] n\) e~· 
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aún un país nuevo ••. parece -penar por 1a trar:edia que sjgrdficó la 

conquista."(JO) 

Pi eón Salas eser i be con prernonj d Ón en 193 5 lo que ocurrirá ob-

j e ti v ame o t E' más de 3 O años después : " grupos re v o 1 u e ion ar i os bu Fe an 

su inspjración en el cnlectivismo de loe Incrts .•. destruirían Ja 

estatua de 1'izarro para erigir Ja de Tupac Ama ru" (11). Y sobre 

la limeña: "arquetipo de su cuJ tura ... lima. es rnás épica q1Je l:Írica, 

ciudad lunar, sipue siendo el elemento femenino de Ja historia pe

ruana •.. Ja r.r]tj ca revolucionaria del 1-'erú ha proc~sa.do a l j rna pre-

cisarnente por ~aueJlo que es eJ ~ncanto de los turi s tas" (J2). 

Las Artes Plásticas en e) Per1! habían f:',jdo hasta 
, 

mas 

años 2 O , e. uro pe izan tes , si E"U j en d o 1 a c o rr i. en te de In gr e s y De J a

c ro i x, hasta que Sabogal efectuó Ja "emancj pací Ón -rJ ásti ca". Fue 

Director de la BscueJ a de Bellas Artes en 1920 y r~on Ju] j 8 Codesido, 

Teresa Carvallo y AJ icia Bustaman te, fundaron además e 1 "Ins ti tu to 

de Arte Peruano". Desarrollaron una activa labor de investi gación 

de las artes populares por todo el territorio nacional, coordinando 

su J 8bor con l,uis E. Val cárcel, uno de nuestrof.; ¡~randes historiado-

res e i ~~ j fenistas, que diriría entonces e1 Museo Nacional. 

Pero, nara que esta corriente encontrara su rumbo, hah ía sido 

necesari o que Mariátegui, VaJdelomar y '.I1eÓfilo Castillo, en i)n a 

controvertj da polémica entre los ,pj ntores .académicos ¡r renovad ores, 

acJarara nosi r iones en 19J6. ta respuesta qne maduró fue el I ndi

g-enismo, tanto en las Artes Plásticas, como en la l1iteratura. " t~ l 

Indi genismo P S nn estado de mente y de conciencia, relaci.onado con 

una corrjente social e ideológica", dijo más tarde Mariáteruj .. 
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Los pintores indigenistas en Íntirna vincuJaciÓn con sus 

contemporáneos efü el carnpo de 1as le tras, desarro1Jan . encuwttros, 

d i s cu si o ne s y pro y e c to s en 1 a Peña" Pan ch o Pi erro 11 
, fu n d. ad a por J a 

pintora AJicja Bustamante y su her111a11a Ce1ia, rná8 tardP- esposa de 

.Tosé María Art~uedas. Por un cuarto de sit_'.:10, esta acot~ert0:-a peña 

concentró a Jo más importante deJ rnund 1) c1ü tural peruano, muchas 

jóvenes inquietudes se definieron al contacto de otras más maduras; 

el joven talento de Jos~ María Areuedas 

con mayor perspicacia que la de Jos críticos oficiaJPs de la 
, 
epoca. 

J,a escritora ptlertorriqueña Concba Meléndez(l904) dice en ~. u 
(J 941): 

1 i b ro En tr ad a al Perú / "1 a I) e ñ a l · i ter aria 1) an eh o :Fierro es un si ti o 

de reurdón de las gentes de letras y arte en lirna ••• dirt v ida por 

dos muchachas jóvenes, inteligentes y lirneñísimas .•• AJ id a .'l Celia 

Bustamante ••. conocí allí .a Xavier Abril, Bmilio Westphalen, Péfia 

Barrenechea, Alberto Tauro, José María Arguedas, Martín Adán .•. 

José Sabo[al pintó el retrato de las dos hermanas en grupo .•• " 
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Entre las mujeres que escribieron en Ja ~poca de Mari~tegui, 

una de laR p~rf·onalidades máR inouiet<intes en Dora: Mayer de Znlén. 

Se trataba de una inteligenria ahjerta a 1os prob1ema8 del país y de 

su época. Con su es pos o fundaron Ja Apoc i ac iÓn Pro-Jnd í.g~n~a . y la 

Sociedad l\jaciona1jsta. Mariát~ .i:ui calif)ra a Dora Maver ( 1 7
) de 

"poseer un idealismo práctico" y de ser el motor dr. .1 ;:i Af·ociac.; Ón 

Pr()-IndÍfena a la que eJla defjne así: "s)f~nifira nara lon histor·a

dores lo riue Mariáteguj cree es 1m experimento de rPdenciÓrt de la 

raza jndÍgena •.. por medio 0 1ep;ales busca servj r como atorado e:1 mw 

reclamos (de los indios) con1;ra el Gohi erno •.. cien anos dAri nu4's dr· 

la procJamaciÓn de la Inc1e~endPr 1cia dP.l. Penl', la en 1rienc~a oe l.Of' 

g o be rn an t:e s , 1 o s gamonal e s , J ~ el e re e {a , y e l p 1'ib ·1 i ,... o P d 11 e ad o :r 

semi-educado continuó desatendientio sus rePponsahiJ jdades hélria un 

pu e b 1 o q 11 e n o sólo mere e í a un a 1 ibera e i ó n f i l an t r Ó 11 j e a d e J t rata-

mien.tc inh1 .. mano, sino con quien el patrj otisrno pP.ruano ten 'Ía una 

deuda de honor nacional,porque la raza Inca harn'a pE ·"~L.dn P.l rPsn~to 

de su nro-pi o naís y de otros T'aÍsPs." ( 14). 

Su rn e j o r res u 1 t ad o , re e o r1 o e e M ar i á te e;u i , e ~ la j n f 11: e 1 1 r· i a o u P. tuvo 
e1 , 

eh/de sr'-'rtr-:tr de la raza jndJgen::t. "J 10 nu~ dehÍ8. suc0der es al)a s11 -

cediend o, los indios mismos estaban aprenrljendo a hacPr]o ril , la 

protf~cri'1n dP 1os de afuera y e-'ncontral1an r111Pvos mocton de formu 1ar 

suR oqe .;as " (15). 

tiemno , sohre Jos djrgentes de la l r:l ~:·ja y su oauP1 en la cnu11m)d arl, 

d~spertaY'nn co n tra e1 la una cerrada cen•-rnra, carnn~·d1a r.lP dp~;pn~.;t · p:j o, 

s i l en ° i a m ; ~ n to . Como sus an t e e e s ora s , n o e e d j ó , l" 8 t j f .i r ó ro r t> f' e r i to 

su ~sctiopticjsmo en la política y en el ensayo tjtuJado _E¿__o2_r::e_}~1f' _j i~ar 
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de avanzada en el Perú (1934) sostiene aue teme aJ cambio porque 

"un régimen de izqui~1 rda sería más salvaje que el de J as derechas 

hipÓcri ta~ y refinadas."~ ~-1. vane;uardi smo autj-cJerical lo llama 

"los nuevos truhanes" y a grega : "e] n1undo ideal del var1gµa:rdisrno 

se reduce a un sistema económico y las promesas de 1a ~"'ercera In-

ternacional constituyen fantasrnac;orías no menores quP las visio-

nes del cj eJ o católico" ( 16) • 

.El siJ encjamiento de la obra de Dora Mayer resulta explic:abJ e. 

Censuró también al mismo Nariáteeuj, con quien estabéi en desa

cuerdo en sus nociones sobre lo peruano y lo ü1dio. Fué impla-

cable al enjuiciar al AFRA, primer partido populista de importand a 

en el Perú, y lo calificó de ser 11
ur1 círculo de variguardiéw de to-

dos los e~ lores, prindpalrnente de la cl'1se proletaria y media. 11 

E 1 pe Q s arn i en to de 1 a Maye r no ha sido a llll anal i z ad r) , su obra 

se halla desperdigada, inédita. censurada en verdad. Ac·omat1 en 

sus escrito s ciertos rasgos de anarquismo, en lo que éste presupone 

el aplastauü ento del poder y la destrucción de los ~üster11a~ polí-

ticos. No heredó el socialismo-utópico de Plora TriRtán, sir.o Que 

anhelaba e1 de los Incas. 
Ja 

la Mayer escribi6: El valor de/raza indígena (1 940) , Estudios 

soc i o l óri~os de a _c tuaJ id ad ( 195 O) y el ir1c J emen te ensayo ti t1•l ado 

El oncenio de l.e._guía (1932) en que fustiga }oR empréstitos, ]CJ. i11-

flación,a ·lariáte vui por " estar selllbrand o el sor iaJ i rni10 en las 
, 11 , factor1ap v a]deas 9a· los ciue deificaron al rt~c:tadur q1~e ve.--1dio 

e 1 país i lJ d í cct~" • • • e s e 1 pe o r d e 1 o s s í { i t r 1u1 á s e 1 J a! 1 d o ( m 1 e e d. t- ) J a 

deific..:aciÓ 11 oe c1.lt~Ún hrrn1bre • .t:n eJ grado eri qur f;\; f~naJtece d,.~rna-

si ad o a un miembru de la comunidad, ti Pti P t~ o ue re bn,j ar se lo.._ ne más " 

Con n.ruria mirada detectó hace casi med io sigJo la pen :t:·aci Ó1 
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cultural de nue5tro país por laf: potencias económicas extrauiPras 
i11cipientec- ' 

Y e 1 ne ne 1 d e J o s /me d i os d e c 0m11c1 j e a c i c1n o u e i n f J u y r· JJ " en e l p P. u r; a-

miento entero de la población .. GP 1e irnpoüe la neceRidad de objetcrn 

materiales ... haciendo desaparecer intereses ..• más naciorrnJ is tas" 

( 1P ) • 

lilawanc~o a las cosas por su nombre reconocf' que eJ J)er1) jé!más 

ha sido ur1 poder polÍticu internacional y cri tj ca acerbar11erite su 

política interna: " ••• nuestra raza es megalómana e imprudente (~· n u) 

mente un material inconsistente". Al movirujento Ir1direrdsta lo 

flagela diciendo que "para los litera tos dicha raza si r;nifica (-:J 

indio) una mina inagota1ble de lirismo'> od osos, excepto cuando se tra

ta de un escaso n~mero de intelectuaJes amantes de lH estirpe au-

téntica de la patria." Anhela la reinstauraión del "valiocrn comunismo 

de n u e s tr o s p r i rn ero s padres sur ame r i e ano s " y 11 arna a u u es t v•o s más 

inrluj'"Cntes ideoJÓgos, Haya de la Torre y J"fariáteguJ, "peli rrosos 

cachorros", aduciendo que ambos se encuentran lejos de "los latidos 

del corazón nacional". 

Sus opiniones no fueron confrontadas en la necesaria polémica, 

ni sus posibJes contradicciones nslaradas. Se la rodeó del .imás 

absoluto siJencio y se la condenó al desconocimiento de su obra 

por las t~~eraciones posteriore8. 

"eJ J\'iarda I'ortal (J901) es el rnás vjvierite e.iernpJo e ~1 Ju q11e va 

~1 fl o en ~1 Perú del papel y riesgos de 1ma cscrj tora en una 

sociedad tradiriona]. Dice de ella Mariáteg1d er1 ['u~; f:j ei te er1sa'-'OC 

" • • • l rn ~ s t á te ñ id a d e 1 a d e c ad en e i a d e J o ~ 9 00 , e s 1 a v o z <} e 1 rn rJ 

mujer que vive apasionada e ü1tensamente ••• atormentada por Ja ver-

dad y la esperanza ••• su poesía es su verdad ... su arte es una t 1 'aduc
ción total de las dos fuerzas que J aceran e i uspirar1. AJ 1:unas v1=·ce« 



J 
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triunfa el principio de vid a, otraf~ e 1 de muerte, ¿quién sabe de 

cuántos oscurof' poderes, de cuantas conflictiva~; verdades eotá 

hecha unJ. ail::x~a corno la suya?" ( 19). 

Magda auj so deslindar en su vjda y obra estas "ccJ11flictivas 

verdades". Su prjrnera verdad era ser mujer. l·;n Ja rnuier rrueva 
--~-----

0933?) hab]é-l de nuestro sjstema Borjal corno basado eu lR riiás 

flaera11te dPf:igua1dad en que 1a tanjer sufre e1 1'desnotisnio, la 

humiJ lació11 11 ~, reconuce "su impotencia" para comprender"~~u propj a 

esclavitud" a c8usa de su incultura en rnedio de la que trata 

de "sustituí r e 1 conocimiento con.Ja in tui ci Ón tia tura 1 ~r 1 a ré1ZÓr1 
s 1 ~~lo 

con la fa11tasía 11 (?O). Un cuarto de/rnáfl tarar: en su o1Jra ] ima, 1a 

horribJe, desarrolla y elabora esta observaci6n el escritor Sehas-

de las pasiones políticas e!i que se viÓ envne1 ta, 

o del tradicional prejucio contra la ,apacidad cre&d ora de Ja mujer 
(salvo su sino biolÓgi co), aúu 110 se ha hecho justicia a e~~ U3 f rau 

peruana. Magda escribió seis libros de poemas, también ensayo y noveJa. 

Algunos títulos nos hablan claramente de por qué otros eran destruí

dos por Ja poJ icía: América I.atina frente al Irnperic:;L l isrno (1:331), 

¿Quiénes traj cionaron al puebJo? (1950), Jja '11rampa, nove-la, 0956). 

Por su actividad como ª;p.rista, fué desterradá. desde antes de los 

años 30. En sus varios exilios y persecuciones,promovió revjstas, 

diÓ conferencias, cohesionó inteleetuales. Vivió deport&da en 
, 

M€xico, Cuba, Colombia, Bolivia, apresada en ChiJe; rerresó al paJS 

cuando los vaivenes de las di C'taduras aflojaban la represiÓli, la 

pasaba oculta en Ja clandestinidad, :Jiempre perseguida, nuevamente 

encarceJ ada, su familia objeto de re pre salias, su madre viuda, su 

hermana dP 14 años, su hija de 5 meses, fueron a parar a la cárceJ. 

Magda dice en unfntrevista incluÍda en el reciente lforo Ser rnujer 
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(1978) 
en el Pedí / 

que su madre estuvo siempre táci téimente de acuerdo 

con su rebeJdía.(Anz. 1"f aría Portuta1 ~, Ssther JUJriradi han, p1 .l')l ~eado 
esta valiosa investir:;ación, cot1 sus nrCJpius r;1F-dj(rn ecor101.iicnr;J. 

Durante estos años ella ya hab.Ía tomado narte en 1 a i'undaci Ó:1 

del Partido Apri sta en México ( 1924), había in j ciado desde J 931 la 

organi zacj Ón de J as mujeres peruanas, reclaméido el voto fernenino, i -

rüciado una campaña feminista acentuada en los anos 33 ~,r 34; hasta 

que es n u e v amen te a pre s ad a en No vi e fil bre de 1q3 4 y' re c 1 u í d a por d os 

años a pr is iÓn común, origir.1and o Ja pro testa de los in te Je e tual es 

de América Tiatina. 

Años de zozobra permanente, la · -.~ ."'ba pr:>r el T'UO.er en~r~ pol í

ticos del mismo sector es constar1te, mientras el país se desca2-ahra 

ante 1 os efectos de los acon tecirilien tos mundiales: mner~ en l 93t:: 

Yallejo eri : 1ar ís, sobreviene Ja Segunda Guerra Mundial; eJ país 

ve af i;:m zar se al nazi sm o , al fas c i s m o - que s o: 1 en i' re 11 t éltj u~") por 

muchos intelectuales. La Guerra Civil BspañoJ a pone en cw~f· Lionam.it:n

to lrn valores po1Íticos y doctrinale s . htH:>v21.n1entP los escritores 

forman parte de los desterrados, encarcela.dos o, del servi 1 ü~n10. 

Hasta aqu} Ja Ji teratura prefería e1 ensayo, el poert1a épico. A 

partir de 1~4c::: regresan Jos exiJiados, la Unive rsidarl de Saü 1iar

cos diri¿:e un vasto movimiento de cul turización, mor¡¡e11tos de afir

macjÓn naC'ioraJ ista. Luego, otro volpe de estado, más persecll-

ci6n y exiJio - y a partir de 1949, nuestra Literatura 

en sus cre3.c.i 011es nuestro dii'Íci J camj tJO • 

. , 
i r1e:o•'rJn ·ara 

Mat:da Portal, que §>e separó de1 A-pra en 19,0, trad ncP co1nfJ 

e ser i tora , e 1 d o b 1 e de s af í o a su e o n d i e i ó n de rn u ~j e r .'/ e r ~·ad o r á. : 

actuó sir1 L.1iedo cuando e] Perú ingrer>aba realmente a::.. ~ : ir:-1 o XX. 

Mere e i ó e 1 P. ns añ amiento de un a so e i edad do nru.. , e o m o d j e e S a J azar 

Bondy, " .•. no reina la abierta controversia, si110 eJ chif'me 



• 
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maligno" ... donde el inconformü;rno, Ja denun<"'ia, la crítica del 

e sp! tu rebelde, por lo e;eneral "j uvo 1 uc ion a basta el con:-, erva-

d o r i s m o" ( ? 2 ) • A 1 o s 7 8 año s de vi ,ja J"l agd a Porta J par ti c i p a r .1 u e -

vamente et1 la vida política peruana, desde la trinchera más ciesa

fiante aue puede encontrar. l rebeldía de }'lora Tristán r1arece 
ta,mbi~n 

renacer una vez más.Magdal escribe sobre eJla: }'lo!:_a ':L1ristánJ __ _la 

precursora ( J 94 4). Pero la j ruportancia de L1 }Jortal fué tarn bi é r1 

escamoteada del conocimiento de las p;eneraciones de1 50 y el 60. 

Muchos otros nombres de mujeres rodear1 a José CarJ Of' f'·1ariá-

tegui, recogen su legado o, senciJ lamen te, se hacen pre~>en ir.~ ~ : en 

"Amauta": 

Ange1a Ramos, formó parte del más cercano círculo d~ .-í arj !tegui, 

es una escritora Jngeniosa, vivaz, cuya obra no ha ¡Jido 1 r t~ tmida. Su 

ac ti v j dad partid is ta también J a 11 e v Ó a 1 a e ár e e 1 y e o 1 oc Ó s 1 ~ t, o i i i t re 

en la lista negra. t 
Rosa Arciniega (1909-1976 1, tuvo contacto con Jos so c iaJ i 0 tas 

españoles y algunas de sus obras reflejan este e11cuentro. l '11 bl icó, 
otros 

, ent~ /libros: Jaaue-Mate/Engranajes (193J), Mosl!o Strorn (lC1 )':) ); 

Flora Tristán, Ja precursora ( 19"485 y dedicó 1os i11 tj ~ 1-1 n s afio~:; de ~ 
-..___ .. ~ 

su . .._ vid a a 1 a j_ n ve s ti g a_c i t5 n hi s t ó r i ca , pub l i e ando e 1 va 1 i o so 1 i b ro : 

Pedro Sarmiento de Gamboa: el Tílises de América (19S6). 

JV!aría WieEfse de Sa1'oe:al ( 1'B92-1964), perter11-(' j (5 a ·J f 'T11p u 

"Amauta " • E 1 l 91 9 pub 1 i e ó s u p r i me r 1 i r1 ro • "lJ e ~ , p 1 1 (~E '1 e e o n o e· (, r l a 

no ru e extrañó e 1 1 u g ar exaltad o q u e o e l1. p aba e n J ri. v i_ da c1 e , i () ~ · ~ 

2 

Sabogal", tlOR dice Concha Melér1dez, la escritora p1iPrtorrjcinefír1 (23). 

María Wiesse escribió y publicó ::J. rededor de trei~1ta Jjbros, <J¿:r·i-

. , 
f'·10 revistas, pro[Sramas radiales. ~J cr:Ítj co Alberto l'-'f; r,obar la 




