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MARIATEGUI, AMA UTA
Y LA VANGUARDIA LITERARIA

Mirla Alcibi'ades

I

En una entrevista de junio de 1925 Jose C-arlos Mariategui declarkba que en-
tre sus proyectos inmediatos se podia contar la preparacion de una revista critica
a la que pensaba ilamar Vanguardia, con la intencion de que fuera la "revista de
los escritores y artistas de vanguardia del Peru y de Hispano-America"' . En sep-
tiembre del siguiente afno parece materializarse su proyecto cuando inicia la
publicacion de un mensuario al que llamo Amauta -Maria Wiesse recuerda que
por sugerencia del pintor Jose Sabogal-2. Amauta, sin embargo, trasciende lo
que parece haber sido la intencion primaria de una revista artistico-literaria, al
ampliar su honizonte intelectual con la incorporaci6n de una serie de articulos
sobre temas diversos (economicos, politicos, educacionales, historicos, antro-
pol6gicos, etc.) que, lejos de invalidar el proyecto de una revista artistico-litera-
ria, muestran el fenomeno artistico en una nueva dimension.

Estos arti'culos se integran a Amauta con el objeto de ayudar a entender ei
su complejidad el proceso renovador de las letras y las artes peruanas y continen-
tales, como parte del proceso renovador global que se desarrolla en el periodo in-
mediatemente posterior a la Primera Guerra Mundial. En su mayoria son la ex-
presion de un sentimiento de ruptura, de un descontento, de una inquietud en
todas las manifestaciones de la vida social, tanto en lo economico, lo social, lo
politico y lo cultural. En conjunto enuncian la negacion de un sistema y la
busqueda de una renovacion. Su ubicacion en Amauta puede perfectamente en-
tenderse como un aporte a la comprension, a la integracion del proceso renova-
dor de las letras y las artes hispanoamericanas al interior de un proceso mayor de
cuestionamiento a la estructura y organizacion social aceptadas como vf1idas
hasta ese momento. Disciplinas como la sociologia, la economia, la filosofia,

1. Publicado en: Variedades, Lima, 6 de junio de 1925. Recogido en: La Novela y la
Vida, Obras Completas, vol.4, Lima, Biblioteca Amauta, 5ta. ed. 1974, p. 145.

2. Cf. Jose Carlos Maridtegui. Etapas de su vida, Obras Completas, Lima. Biblioteca
Amauta, vol. 10, 3era. ed., 1971, p. 38.
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etc., se convierten, por consiguiente, en materias para-literarias que, antes que
negar la orientacion artistico-literaria de Anaauta, contribuyen a reafirmarla den-
tro de una perspectiva que rompe con el espiritualisnmo inmanentista y busca
un enfoque materialista y dialectico. Con su revista Mariategui puso en praictica
lo que asegurara en un momento:

Soy un convencido asertor de la tesis de que el arte y la literatura no
tienen una existencia independiente y aut6noma. Los considero subor-
dinados a un conjunto complejo de factores hist6rico-economicos, so-
ciales, politicos, espirituales3.

Entre el proyecto de Vanguardia y la publicaci6n de Amauta, media la apari-
ci6n de un boletin bibliografico editado bajo el tftulo de Librosyj Revistas. Este
boletin tuvo vida autonoma en sus dos primeros numeros -correspondientes a
los meses de febrero y marzo-abril de 1926-; a partir del nuimero tres se incorpo-
ra como una seccion flja de Ainauta. Segu'n afirmaci6n de Alberto Tauro, Libros
y Revistas "tenia por objeto difundir la importancia de las Ediciones Minerva
y pulsar la receptividad cultural del ambiente4.

El subtftulo que ileva esta publicacion inicial ("Bibliograffa, Crftica, Noti-
cias Literarias, Cientfficas y Arti'sticas") defmina su interes, pero en la practi-
ca la informacion cientfifwa cede casi todo su espacio a la bibliograffa, la crfti-
ca y las noticias literarias. En esta marcada inclinaci6n hacia lo literario, inclina-
cion explfcitamente manifiesta en su presentacion donde declaraba: "Libros v
Revistas estudiara y resefiara el movimiento literario contemporaneo"5. po-
demos ver que se acerca mas al programa original de Vanguardia, tal como se es-
boza en la entrevista antes citada. Quizas Libros yZ Revistas sirvi6 a Mariategui
para sondear las posibilidades de recepcion de una revista de mayor amp'itud,
y s6lo entonces edita Amauta.

Los objetivos y la funcion de Anauta no pueden ser adecuadamente com-
prendidos si no se le considera como parte de un programa general de trabajo
que se propone Maridtegui, originado en una concepcion de la vida social perua-
na en su conjunto a partir de la lucha de clases. En este sentido, Amauta repre-
senta la oposicion en el plano artistico e intelectual, a la organizacion poiftico-
social representada por el gamonalismo y la oligarqufa.

Marahtegui estaba convencido de que la problematica economico-social del
Peru tenf'a sus raices mas profundas en la explotacion de la gran masa de campesi-
nos indigenas por un reducido sector de gamonales y oligarcas. Buscando la sali-
da a esta situacion se propuso contribuir a la organizacion de un ampio movi-
miento clasista y para ello concibio la estrategia de impulsar tres grandes frentes

3. En: Temas de Educaci6n, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta, vol. 14, 3era.
ed., 1975, p. 121.

4. En: Amauta y su influencia, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta
3era. ed., 1974, p. 11.

5. Libros y Revistas, 1, 1, Lima (febrero de 1926), p. 1.
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para la lucha de clases: el sindical, el politico-doctrinario y el intelectual6. A ello
obedece la actividad que lleva a constituir la Confederacion General de Trabaja-
dores del Pernu en 1929, el Partido Socialista Peruano en 1928 y Amauta y Labor
en 1926 y 1928 respectivamente.

Antes de estructurar la organizacion del movimiento clasista desde estos
tres frente abona el terreno propiciando y promoviendo el proyecto del Frente
Unico. Las aspiraciones del Frente Unico se conocen desde 1924 cuando Maria-
tegui manifiesta que, en las jomadas de enfrentamiento al gamonalismo y la oli-
garquia, el primer paso debfa ser "suscitar en la mayoria del proletariado perua-
no conciencia de clase y sentimiento de clase"17. El Frente Unico no fue un mo-
vimiento estrictamente clasista, fue un movimiento que acepto en sus flas a
todo aquel que se sintiera en "el deber de luchar contra los ataques y las repre-
siones reaccionarias"8 de la oligarquia conservadora, dentro de el debia cumplir-
se con el deber de luchar por "las reivindicaciones de la esclavizada y oprimida
raza indf'gena"9.

Los primeros 16 nuimeros de Anauta responden a la exigencia del Frente
Unico y fueron programados por Mariategui para cumplir su proposito de preci-
pitar el "fenomeno de polarizacion y concentracion"I 0 del movimiento clasista.
En el nuimero 17 la primera jornada se considera satisfecha; en el "Aniversario y
Balance" admite haber sido hasta ahora "una revista de definicion ideologica"l 1
y a partir de este nuimero declara sin ambages su integracion al movimiento
clasista:

La primera jornada de Amauta ha concluido. En la segunda jornada, no
necesita ya llamarse revista de la "nueva generacion", de la "vanguar-
dia", de las "izquierdas". Para ser fiel a la Revolucion le basta ser una
revista socialista"I 2.

El movimiento clasista aspiraba dar cabida, dentro de la dinaimica social del
Per'u. a la marginada clase campesina-indigena. Mariategui Ilega a concluir que la

6. Esta tesis mariateguiana de organizar la lucha en favor del campesinado indigena des-
de estos tres frentes era propuesta ya por Federico Engels en 1874 cuando, al recapitular el
desarrollo del movimiento obrero aleman, aprobaba el modo c6mo habi'a logrado aprovechar
las ventajas de su situjacion: "Por primera vez desde que existe el movimiento obrero. la lu-
cha se desarrolla en forma metodica en sus tres direcciones concertadas y relacionadas entre
si: te6rica, politica y economico-practica (resistencia a los capitalistas). En este ataque con-
centrico, por decirlo asi, reside precisamente la fuerza y la invencibilidad del movimiento
aleman", Cf. "Prefacio" a La Guerra Campesina en Alemania, en: Carlos Marx y Federico
Engels: Obras escogidas, Moscu', Editorial Progreso, vol. ll, 1976, p. 180.

7. En: Ideologi'a y Politica, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta, vol. 13, 10
ed., 1979, p. 108.

8. Idem.

9. Idem.

10. "Presentaci6n de Amauta", Amauta, 1, 1, Lima (septiembre de 1926), p. 1.

11. "Aniversario y Balance",Amauta, III, 17, Lima (septiembre de 1928), p. 1.

12. Idem, p. 2.
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idea de un Peru integral, en el que participen y tengan peso efectivo todos los
sectores sociales que pudieran conformarlo, choca y se opone a lo que realmente
se da en la practica; el Peru se le presenta como "una nacionalidad en forma-
ci6n. Lo estan construvendo sobre los inertes estratos indigenas, los aluviones
de la civilizacion occidental"'l 3. Con el Frente Unico inicia el trabajo de forma-
cion de esa peruanidad que vel'a inexistente. En el Peru -observo6--, a partir del
perfodo de la Conquista, la oposici6n entre los fundamentos del lnkario y los de
la Colonia ha mantenido su vigencia. El elemento indi'gena perdio, desde ese
momento, toda posibilidad de evolucion y desarrollo en virtud de que se ope-
ra un proceso en el aue solamente se aceptan como validos los principios y
directrices emanados del mundo colonial espafiol.

En la Rep5iblica la oposicion Inkario/Colonia sigue defmiendo la realidad
peruana. Con el advenimiento de la burguesia al poder economico y polItico, la
transformacion del patron economico colonial al regimnen economico capitalista
no se produce. la burguesia capitalista se vio imposibilitada de anular la dicoto-
mia mencionada:

El mayor cargo contra la clase dominante de la repu'blica es el que cabe
formularle por no haber sabido acelerar, con una inteligencia mas libe-
ral, mna's burguesa, mas capitalista de su mision, el proceso de transfor-
macion de la economi'a colonial en economia capitalista"l 4.

Para Mariaitegui la supervivencia del patr6n economico feudal en muchos de
los pal'ses hispanoparlantes impidio, de una parte, la formacion y desarrollo de
estas realidades nacionales como tales, y de otra, y como consecuencia de la an-
terior, la articulacion de un conglomerado intemacional de pafses de habla hispa-
na. "En la historia (. . .) -aseguro- la nacion precede a toda sociedad de nacio-
nes" 1 5.

En nuestro continente el capitalismo reprodujo. en escala supranacional,
su inhabilidad para anular la supervivencia de la economia feudal. Planteado
asi el problema Mariaitegui sostuvo que:

El capitalismo, como sistema economico y politico, se manifiesta inca-
paz, en la America Latina, de edificacion de una economia emancipa-
da de las taras feudales"1 6.

En el trabajo de preparaci6n de un sistema intemacional de naciones hispa-
noamericanas Mariategui considero v6lida su participacion al contribuir a elimni-
nar la supervivencia de la econoimfia colonial y proponer la entrada del amplio
sector de campesinos indigenas, ignorados por la politica colonialista, a la dina-

13. Peruanicemos al Perzi, Obras Completas, Lima Biblioteca Amauta, vol. 11, 3era.
ed., 1975, p. 26.

14. Ideologfa Polhtica, ed. cit., p. 32.

15. Temas de Nuestra Amnzenca, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta, vol. 12,
5ta. ed., 1978, p. 14

16. Ideologia y Politica, ed. cit.. p. 25.
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mica social del Per'u. Para alcanzar este proposito, y viendo la ineficacia del siste-
ma economico capitalistra en su pais y el resto del continente, propuso su "ex-
pli'cita parcialidad revolucionaria o socialista"I 7.

El primer numero de Anmauta se abre con una presentacion donde se define
su significacion, biusquedas y orientacion. Aqui encontramos expuestas, muy
suscintamente, las ideas capitales que sirven de encuadre al marco conceptual
que apoya el pensamiento mariateguiano. Los numeroros articulos, asi como la
seleccion de todo el material que configura cada n(umero de la revista concurren
a enriquecer y ampliar el sentido de cada uno de estos principios rectores de su
actividad intelectual enunciados, en apretadas frases, en el primer n(umero publi-
cado.

Estas ideas capitales las podemos hacer coincidir con cuatro ejes tematicos
que exigen se les enumere respetando un necesario orden que permita apreciar
la dialectica de su concepcion y desarrollo. Estableciendo este orden podemos es-
tudiar en Amauta -y/o en Jose Carlos Mariategui- cuatro aspectos que pudieran
rotularse: 1) Internacionalismo. 2) Peruanidad. 3) Movimiento de Renovacion.
4) Objetivo de Amauta.

El modo de produccion capitalista -recuerda el director de Amauta- genera
un proceso de unificacion economica y cultural, de comunidad de ideas y aspira-
ciones nunca antes conocido en la civilizacion occidental. Marintegui pudo apre-
ciar la realidad de esta organizacion internacional de la humanidad a traves de la
practica capitalista del librecambio en la industria y el comercio: "Cuando se
averigua su origen historico, el internacionalismo resulta una emancipacion, una
consecuencia de la idea liberal. . ."1 8. Estudi6 este internacionalismo generado
por la practica capitalista del comercio, como tesis fundamental previa a cual-
quier intento de explicacion de los problemas y realidades nacionales; lo vio no
como una idea o un sentimiento, lo valoro como un hecho historico real:

La civilizacion occidental ha intemacionalizado, ha solidarizado la vida
de la mayor parte de la humanidad. Las ideas, las pasiones, se propagan
veloz, fluida, universalmente.
Cada df'a es mayor la rapidez con que se difunden las corrientes del pen-
samiento y de la cultura. La civilizacion ha dado al mundo un nuevo sis-
tema nervioso I 9.

17. Siete Ensayos de Interpretaci6n de la Realidad Peruana, Obras Completas, Lima,
Biblioteca Amauta, vol. 2, 43a. ed.. 1980, p. 233.

18. El Alma Matinal y Otras Estaciones del Hombre de Hoy, Obras Completas, Lima,
Biblioteca Amauta, vol. 3, 4ta. ed., 1970, p. 53.

19. Idemn, p. 51. Al internacionalismo capitalista opone Mariategui el internacionalismo
proletario: "Hay un internacionalismo socialista y un internacionalismo burgues, lo que no
tiene nada de absurdo ni de contradictorio. (.. .) El librecambio, como idea y como practi-
ca, fue un paso hacia el internacionalismo, en el cual el proletariado reconocia ya uno de
sus fines, uno de sus ideales. Las fronteras economicas se debilitaron. Y este acontecimiento
fortalecio la esperanza de anular un dia las fronteras politicas". Loc. cit.
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La conciencia de esta situacion despierta su interes por el estudio de "los
grandes movimientos de renovacion -poll'ticos, filosoficos, artf'sticos. literario
cientficos 20. La inquietud comiun que pudo observar en los paises pertene-
cientes a la civilizacion occidental alcanza a explicar. de un lado, el criterio que
privo en la seleccion de los temas desarrollados en el Programa de las Conferen-
cias de la Universidad Popular2 1 -orientados a divulgar la situaci6n poliftica, so-
cial, economica de Europa e Hispanoamerica-; y del otro, la acogida que tuvo
en Amauta la colaboracion de escritores y artistas europeos -Shaw, Barbusse,
Rolland, Unamuno, etc.-. La expresion: "Todo lo humano es nuestro"22 se
convierte en su revista en la frase de orden.

El saberse participes de un movimiento de renovacion internacionial impo-
ne la urgencia de definir lo nacional. Se tiene la idea del contacto, cada vez ma-
yor, del Pernu con las preocupaciones e inquietudes mundiales. Mariategui expresa
su punto de vista en tal sentido cuando precisa:

El Per(u contemporaneo tiene mayor contacto con las ideas y las emo-
ciones mundiales. La voluntad de renovacion que posee la humanidad
se ha apoderado, poco a poco, de sus hombres nuevos. Y de esta volun-
tad de renovacion nace un urgente y difusa aspiracion a entender la
realidad peruana2 3.

La "voluntad de crear un Perui nuevo dentro del mundo nuevo"24 da sen-
tido al tftulo de la revista que se ampara en la mas profunda tradicion incaica,
al mismo tiempo que nos plantea la importancia que adquiere el abordaje del
tema indi'gena y que particulariza el trabajo intelectual de Amauta.

La tesis de la reflexi6n sobre la peruanidad se articula con la idea de renova-
cion. Este anhelo de renovacion se plantea en oposici6n a la actitud, calificada
de conservadora, de quienes postulan como vOiidos el orden oligarquico que se
pretende superar25. Mariategui logra apreciar la confusion de respuestas que se

20. "Presentacion de Anwuta". loc. cit.

21. Reunidas en Historia de la Crisis Mundial, Obras Completas. Lima. Biblioteca
Amauta. 4ta. ed., 1973, pp. 11-171.

22. "Presentacion de Amauta", loc. cit.

23. Peruanicemos al Peni, edic. cit., p. 50.

24. "Presentacion de Anauta". loc. cit.

25. Mariategui prefiere hablar de tradicionalistas o pasadistas para referirse a quienes
quieren defmii el pasado -la tradicion- "como un conjunto de reliquias inertes y si'mbo-
los extintos. Y en compendiarla en una receta escueta y utnica", en: Peruanicemos al Peru,
Edic. cit., p. 118. Los tradicionalistas peruanos, asegura, fijaron su meta intelectual y politi-
ca en el Virreynato: "Lo nacional, para todos nuestros pasadistas, comienza en lo colonial.
Lo indigena es en su sentimiento, aunque no lo sea en su tesis, lo pre-nacional. El conser-
vantismo no puede concebir ni admitir sino una peruanidad: la formada en los moldes de
Espaina y Roma (.. .). El Peru, como se lo representa esta gente, no desciende del Inkario
autoctono: desciende del imperio extranjero que le impuso hace cuatro siglos su ley, su
confesi6n y su idioma", Idem, p. 73.
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ofrecen como salida efectiva a la situacion de transici6n planteada; Ilega a perci-
bir que el lazo comiun que las une se patentiza en la actitud cuestionadora
-por eso vacila en aplicarles un nombre gen6rico que las englobe a todas y opta
por resumirlas en un etc6tera: "A los fautores de esta renovaci6n se les llama
vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc?26 -. Estas diferencias ideol6gi-
cas son27, en uiltima instancia, las que se proponen eliminar. La conciencia de
su participacion en este proceso renovador define el objetivo de la revista que,
como ya sefialaramos, en sus primeros 16 numeros se interesa por realizar un tra-
bajo de acercamiento entre los sectores que luchan por la transformaci6nn so-
cial. Habra' quienes, indiferentes a esta situacion de evidente conflicto, pretendan
mantenerse al margen del problema planteado; este desinteres ante un debate
que involucra a todos los sectores sociales, apunta Mariategui, resulta la inter-
vencion de un tercer elemento de discusion en un enfrentamiento polarizado en-
tre dos fuerzas: conservantismo y renovacion. Los defensores del agnosticismo
olvidan que, en ese momento, "toda intervencion de un tercer elemento tiene
que operarse en beneficio de la clase conservadora"28.

26. "Presentacion de Amauta", loc. cit.

27. Mariategui no uso el termino 'ideologi'a' como categoria valida para una apreciacion
marxista de los fen6menos sociales. Al estudiar la dimension y alcance del termino en: La
Ideologi'a Alernana Nelson Osorio distingue un primer sentido que "forma parte de un con-
texto en que la oposicion se establece entre "ideologi'a" "ciencia real y positiva". El otro
sentido surge de un contexto diferente, en el que la oposicion no reviste primariamente con-
notaciones valorativas sino distintivas: se reduce a oponer "formas ideologicas" a "condicio-
nes econ6micas de produccion". En otras palabras "ideologia" "estructura economica", (Cf.
Nelson Osorio. "Las ideologias y los estudios de la literatura hispanoamericana", Casa de
las Amne'ricas. XVI, 94, La Habana (enero-febrero de 1976, p. 65). Esta dualidad del ter
no la encontramos en Mariategui ya que este no tuvo oportunidad de conocer La Ideologz'a
Alemana -Eric J. Hobsbaum nos recuerda que su publicaci6n en Europa ocurrio en 1932
(dos anios despues de la muerte del director de Amauta): " (... .) Tanto La Ideologz'a Alem
na como los Maniuscritosecon6mico-filos6ficosdel844, fueron editados en 1932, aunque
aun hubo que esperar mucho tiempo para su traduccion i'ntegra. "Las vicisitudes de las
edicones de Marx y Engels", en VVAA: Historia del Marxismno, Barcelona: Ed. Bruguera,
1980, t. 2. p. 305.

Podemos aventurar la tesis de que la carencia del o los sentidos que dieran al termino
Marx y Engels obliga a Mariategui a recurrir a sustitutos tales como: "mito", "religion",
"fe"; en un intento por precisar el sentido que confirio Mariategui a la palabra "mito",
Yerko Moretic asevera: "Para Mariategui, "mito" es un anhelo intenso, un ideal entrafia-
ble, una idea superior encarnada en las masas y. asi, motriz de su actividad: el "mito" es
una esperanza colectiva, un suenlo factible. el entusiasmo en torno a un objetivo radical
del bien comiun. "Mito" fue para la burguesia revolucionaria la democracia representativa,
el liberalismo; "mito", su consigna de "Libertad, Igualdad, Fraternidad", "Mitos" fueron
tambien la Razon y la Ciencia Omnipotentes" (en: Jose Carlos Maridtegui, Santiago de
Chile, Ediciones de la Universidad Tecnica del Estado, 1970, p. 169).

tJn estudio sobre el problema de la ideologia en Jose Carlos Mariategui podria ini-
ciarse considerando el trabajo de Bukharin publicado en el numero 25 de Amauta, en e1
Bukharin se propone "separar las nociones ideologi'a y superestructura, tomando esta uilti-
ma como nocion ma's amplia y general, Las ideologias son. los sistemas de ideas, de senti-
mientos, de imagenes, de normas, etc. La superestructura abarca todavia muchas otras co-
sas"; "Breves notas sobre el problema de la teoria del materialismo historico", Amauta,
I1l, 25, Lima (ulio-agosto de 1929), p. 41.

28. Historia de la Crisis Mundial, edic. cit., p. 136.
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Los que participan en este proceso renovador tienen en com(un el deseo
de superar el ordein politico. filosofico, econ6mico. social y artf'stico que
ha perdido efectividad real. Otro rasgo que los acerca es el deseo de ayudar
a la formacion de uIn Peru' nuevo, pero, advierte Mariategui, hay diferencias
de opinion en la formulacion de un programa conjunto. Para estructurar un
punto de vista unitario se necesita, como paso previo, abrir el debate. dar
curso a la polemnica. El objetivo inicial de Amiiauta no fue "imponer un pro-
grama ni un criterio sino (. . .) elaborarlo, con el aporte de todos los hombres
dignos de participar en esta empresa"29.

As; queda resurnido el modo c6mo entendio Mariategui el papel del inte-
lectual en ese primer moinento del intercambio de ideas y puntos de vista;

este, desde el campo de trabajo que le es propio, ha de comprender que "su
mision, a este respecto. debe contentarse con la aportacion de elementos de
crftica. investigacion y debate"30. Esta maniera de entender el trabajo intelec-
tual explica el amnplio espacio que concedi6 en su revista a la discusion y la
polemica; sirvan comno ejemplo, para citar algunos casos, el desacuerdo entre
Magda Portal y Miguel Angel Urquieta, originado por unas afirmaciones de la pri-
mera en el nuimero 5 de Ainauta: la oposicion de Martin Adan al poema de En-
rike Pefia Barrenechea "Elogio a Miss Backer", aparecido en el nuimero 13 del
mensuario limefio; la replica de Mariategui a Alberto Hidalgo en e niumero 16;
la tan citada polemica entre Mariategui y Luis Alberto Sanchez, de la que cono-
cemos en Anmauta la posicion y puntos de vista de su director. etc.

Con mucha insistencia Mariategui repite en sus escritos que el estudio de la
realidad nacional debe comenzar por el estudio del hecho econ6mico -recorde-
mos que el primero de los ensayos de su obra capital: 7 enisayos de interpreta-
ci6n de la realidad peruanw se centra en el estudio de la evolucion de Ia econo-
nila del Per'u. Al final debera concluirse que en la base de la problematica so-
cial peruana se encuentra la existencia del problema indigena. Situar en el indio
todo e sentido del conflicto economico explica la nueva acepcion que adquiere
la palabra Amauta: se pretende lograr la incorporacion efectiva del elemnento
indfgena en la dinamica politica, social y econ6mica del Peru contemporaneo.

II

Mariategui no se propuso estudiar la proyeccion continental del movimiento
vanguardista de las letras y las artes hispanoamericanas; al incorporar la vanguar-
dia peruana al trabajo poll'tico de reconstruccion nacional postergo la tesis de la
hispanoamericanidad ya que consider6 que la idea de un sistema de naciones
hispanoparlantes, como veiamos anteriormente, debia ser el resultado de la suma
de naciones economica y socialmente desarrolladas -condicion que, dec;a, no
Ilegaban a satisfacer la mayon'a de las comunidades nacionales de Hispanoameri-

29. "Nota Pol6mica", Amauta, II, 6. Lima (febrero de 1927), p. 29.

30. Ideologia y Politica, edic. cit., p. 176.
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ca. La colaboracion permanente en Amauta de escritores y artistas de vanguar-

dia del continente -citamos el caso de Huidobro. Neruda, Borges, Hugo Mayo,
Emilio Pettoruti, etc.- se explica por el afin de su director de dar testimonio de
la existencia del movimiento renovador artistico-literario en los diferentes paises
del continente.

Al iniciar el estudio de la vanguardia literaria y artistica, el interes de Maria-
tegui se dirige a la vanguardia europea y, con mayor enfasis, a la vanguardia pe-
ruana. En un primer momento, observa, ambas literaturas tienen en com(un el he-
cho de fonnar parte de un malestar que se proyecta a todos los ordenes de la
existencia humana3 1. La presencia de este malestar permite que se hable de una
crisis mundial cuya genesis situia Mariategui en Europa a partir de la Primera Gue-
rra Mundial, el triunfo del socialismo en Rusia y la cafda de las monarquias de la
Europa Central32. En Hispanoamerica, puntualiza, la crisis sufre el contagio de
Europa -la crisis espiritual que provocan la guerra mundial y la revolucion rusa-,
pero ademas de la influencia europea la realidad americana encuentra una justi-
ficacion propia que alienta esta situacion de malestar.

La relacion del hombre hispanoamericano con su entomo social comienza
a variar presionada por la oferta de cambio que propone el nuevo orden econ6-
mico que emerge3 3. Mariategui percibi6 la realidad de este momento particular-
mente cuestionador y se preocup6 de explicar todas las manifestaciones de la
inquietud social en funcion de este afan de trascender el aniquilosamiento eco-

31. Mariaitegui no vacil6 en aceptar el ocaso de los principios rectores de la sociedad
burguesa. No s6lo llego a hablar de una crisis poi'tica, economica y filosofica, tambi6n ha-
b16 de una crisis artistica: "(La) crisis mundial no es solo politica, economica y filosofica. Es
tambien una crisis artistica. No hay sino recherches. La epoca es revolucionaria. Mas que una
epoca de creaci6n es una epoca de destruccion". La novela y la Vida, edic. cit., p. 141.

32. Mariategui vio el espiritu revolucionario de la generaci6n del 19 en Europa corno
"un reflejo de la situaci6n revolucionaria creada en Europa por la guerra v sus consecuen-
cias, por la victoria del socialismo en Rusia y por la caida de las monarquias de la Europa
central", Defetsa del Marxismno, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta. vol. 5, 9a edic.,
1980,p. 112.

33. Una nueva realidad social comienza a definirse en Hispanoamerica a partir del pe-
riodo historico que marca la Primera Guerra Mundial -1914-1918-, cuando el control eco-
nomico que ejercian los paises europeos en la America de lhabla hispana -Inglaterra en pri-
mer lugar, Holanda y Francia-, control que fragmentaba la unidad economica continental
en parcelas que respondian a los intereses de cada una de estas fuerzas. cede su lugar y da pa-
so a la supremaci'a de los Estados Unidos de Norteamerica como nueva potencia economica
que emerge.

Esta escision y perdida de la unidad continental era observada por Mariategui en un
articulo de 1924 en el que afirmaba: "Emancipadas de Espaina, las antiguas colonias queda-
ron bajo la presion de las necesidades de un trabajo de formacion nacional. El ideal ameri-
canista, superior a la realidad contingente, fue abandonado (. . .). Pleitos absurdos y guerras
criminales desgarraron la unidad de la America Indo-Espafola. Acontecia, al mismo tiempo.
que unos pueblos se desarrollaban con mas seguridad y velocidad que otros. Los mas proxi-
mos a Europa fueron fecundados por sus inmigraciones. Se beneficiaron en un mayor con-
tacto con la civilizaci6n occidental. Los pai'ses hispanoamericanos empezaron asi a diferen-
ciarse". En: Temnas de Nuestra Amenica, edic. cit., p. 14.
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n6mico-social a que obligaba la estrechez del regimen oligarquico. Situado en
esta perspectiva de enfoque del problema, ubic6 el Movimiento de Reforma Uni-
versitaria, atrafdo por su repercusion continental. mis all de su intenci6n pura-
mente academica. en el interior de esta actitud cuestionadora.

El analisis del Movimiento de Reforma Universitaria sirve a Mariategui de
excusa para exponer sus puntos de vista ante el hecho mas general y totalizador
de lo que llam6 el "nuevo espiritu" continental. Le interesa demostrar que ese
"nuevo espiritu" no es alentado uinicamente por factores foraneos sino que

(. . .) es antes que nada y por sobre todo, un fen6meno social que re-
sulta de otro mais general y extenso, producido a consecuencia del gra-
do de desarrollo econ6mico de nuestra sociedad. Fuera entonces error
estudiarla unicamente bajo la faz universitaria. como problema de re-
novaci6n del gobierno de la Universidad, o bajo la faz pedag6gica, co-
mo ensayo de aplicacion de nuevos metodos de investigacion en la ad-
quisici6n de la cultura. Incurririamos tambi6n en error si la conside-
riraaios. como el resultado exclusivo de una corriente de ideas nuevas
provocadas por la gran guerra y por la revolucion rusa (. ..)34.

Mas adelante agrega:

La Reforma Universitaria no es mas que una consecuencia del fenome-
no general de proletarizaci6n de la clase media que forzosamente ocu-
rre cuando una sociedad capitalista llega a determinadas condiciones de
su desarrollo economico. Significa eso que en nuestra sociedad se esta
produciendo el fenmneno de proletarizaci6n de la clase media y que la
Universidad, poblada en su casi totalitad por esta ha sido la primera en
sufrir sus efectos, porque era el tipo ideal de institucion capitalista35.

Este hecho, unido a la influencia que ejerce la revoluci6n mejicana36 en la
atm6sfera espiritual del continente, son los dos factores inherentes al proceso
hist6rico social hispanoamericano que valora Mariategui como los resortes que
catapultan el despertar de una nueva conciencia continental.

Mariategui observa que las manifestaciones de la vanguardia literaria de Eu-
ropa e Hispanoamerica, por ser expresion de situaciones historico-sociales dife-
rentes, adquieren caracteristicas propias que particularizan a una en relacion a la
otra. En este sentido alega diferencias irreconciliables que obligan a enfocar estas
dos literaturas desde angulos diametralmente opuestos. Su argumentacion en
este sentido queda asentada cuando asegura:

El futurismo, el dadaismo. el cubismo, son en las grandes urbes un fe-
n6meno espontaneo, un producto genuino de la vida. El estilo nuevo

34. Mariano Hurtado de Mendoza, citado por Jose Carlos Mariategui: Siete Ensayos de
Interpretaci6n de la Realidad Peruana, edic. cit., p. 126. Publicado tambi6n en "La Reforma
Universitaria", Amauta , II. 12, Lima (febrero de 1928), p. 4.

35. Siete Ensayos de Interpretacion de la Realidad Peruana, edic. cit., p. 127. Tambien
en "La Reforma Universitaria", loc. cit., p. 4.

36. Cf. Historia de la Crisis Mundial, edic. cit., p. 193.
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de la poesfa es*cosmopolita y urbano. Es la espuma de una civilizacion
ultrasensible y quintaesenciada. Es una moda que no encuentra aqui
(en Hispanoamerica -M.A.-) los elementos necesarios para aclimatarse.
Es el perfume, es el efluvio lirico del espiritu esceptico, relativista de
la decadencia burguesa. Esta poesia. sin solemnidad y sin dramaticidad,
que aspira a ser un juego, una pirueta. no florecera entre nosotros37.

En Europa las manifestaciones de la vanguardia literaria son apreciadas,
atendiendo a esta perspectiva de ani1isis, como expresion de la decadencia
de la sociedad burguesa38. Mariategui llamo6 la atencion sobre lo que conside-
ro la progresiva perdida de los valores alimentados por los principios de la cla-
se burguesa, esta desvalorizacion marco, a su juicio, el tono de esta literatura
esceptica, m6rbida, decadente. Ante esta situacion la salida inmediata que en-
cuentra el artista es expresar la descomposicion de ese orbe.

Inmerso en un mundo que declina, observa Mariategui, el intelectual se
acoge, en impulso irreflexivo, a la violencia. a la destruccion. La c'risis art'sti-
ca fue el impulso que determin6 el nacimiento de las corrientes literarias de van-

37. En: Peruanicemiaos al Pern, edic. cit., p. 19. En este sentido es valido recordar aho
la observacion de Luis Mongui6 cuando al estudiar las revistas peruanas aparecidas en 192
1927 descubre que "(. . .) la obra de los poetas que en ellas colaboraron revela que buen nu
mero de esos escritores, si bien adoptaron las f6rmulas t6cnicas de expresion del vanguard
mo, incorporaron en cambio en ellas problemas peruanos economicos, sociales, politico
que el cubismo, el dadal'smo o el creacionismo hubieran rechazado como ajenos a su con
cepto de la poesia (. . .). En casi todas las revistas a que ahora nos referimos (alude a Fe
chas, Amauta, Poliedro, Trampolin-Hangar-Rascacielos-Timonel, Guerrilla, Hurra, Jarana
y en los libros de los mismos anios de muchos de los escritores que en ellas colaboraron,
hallan ejemplos de la fusion de las tecnicas vanguardistas con las distintas ideologias soci
les y poll'ticas, que concluyeron por formar grupos o escuelas literarias": en: La poesia po
modernista peruana. Me'xico, F.C.E.. 1954, pp. 78-79.

38. "La decadencia de la civilizaci6n capitalista se refleja en la atomizacion, en la di-
solucion de su arte. El arte, en esta crisis, ha perdido ante todo su unidad esencial. Cada uno
de sus principios, cada uno de sus elementos ha reivindicado su autonomia. Secesion en su
termino mis caracteristico. Las escuelas se multiplican hasta lo infinito porque no operan
sino fuerzas centrifugas". en: Jose Carlos Mariategui "Arte, Revolucion y Decadencia",
Amauta, 1, 3, Lima (noviembre de 1926), p. 1; tambien en: El Artista y la Epoca, Obras
Completas. Lima, Biblioteca Amauta, vol. 6, 7a edic., 1979, p. 18.

Ernst Fischer utiliza en dos momentos el termino 'decadencia', el primero para definir
la corriente, orientacion o escuela artistica en las cuales: " (. ..) el arte se ha convertido en
aquello que el mismo ha de superar, o sea, en negacion de si mismo por la mera frase, el
cliche, la rutina, la hipocrecia, la apologetica, el fetichismo. "Decadente" serian pues los aja-
dos tardios de una epoca (. ..) ", Arte y Coexistencia, Barcelona, Ediciones Peninsula,
1968, p. 235. (Subrayado del autor). Un segundo momento coincide con el uso que Ma-
riategui atribuye al termino cuando lo aplica a la vanguardia europea. Esta es vista como
expresion de una realidad aparencial, desvalorizada, fantasmal; en estos periodos des-
pierta, segun Fischer, "(. . .) el predominio de lo violento. espantoso, grotesco; la ten-
dencia a la danza de la muerte y a la mascarada; la percepcion de la realidad co-
mo una pesadilla. sin sentido ni meta; el sentimiento de una sucesion casual, no causal d
los acontecimientos; la separacion de sociedad e individuos: la vuelta desde un mundo senti
do como caos a lo estrecho, privado, intimo, con desprecio del mundo y vision apocalipti-
ca", Idem, p. 21 7.
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guardia a las que definio6 con el nombre generico de literatura "fin de epoca" 39
por cuanto las estudio, no tanto por su fuerza creadora, sino porque, ciertamen-
te, enuncian la decadencia del capitalismo. Las considero expresion de una epo-
ca en descomposicion, definidas por su negatividad: la protesta.

El sentido revolucionario de las escuelas o tendencias contemporaneas
no esta en la creacion de una tecnica nueva. No esta tampoco en la des-
truccion de una tecnica vieja. Esta en el repudio, en el desahucio, en la
befa del absoluto burgu6s4O.

En este periodo caracterizado por el afin de alcanzar una profunda transfor-
macion social Maraitegui ve en los escritores vanguardistas "los mas grandes artis-
tas contemporaneos"'41 por su irreverencia a todo lo que signifique o se asiente
en el solio burgues, pero los ubica en el espacio literario que marca el transito de
la literatura burguesa -o generada por la burguesia- a la literatura proletaria. Es-
ta transicion que marca la literatura "fin de epoca" le imprimne un rasgo de am-
bigiuedad sefialado por el vinculo que establece entre el final de una crisis y el
comienzo de una reconstruccion:

La literatura europea de vanguardia (. . .) representa la flora anibigua de
un rnundo en decadencia (. . .) En las escuelas ultramodernas se descom-
pone, se anarquiza, y se disuelve el arte viejo en exasperadas buisquedas y
tragico-comicas acrobacias. No son todavi'a un orto; son, mds bien un
tramonto. Los celajes crepusculares de esta hora preanuncian sin duda
algunos matices de arte nuevo, pero no su espiritu4 .

Visto entonces que se habla de crisis y de decadencia se plantea la exigencia
de hurgar en las causas que, seguin Mariategui, la determinan. Varios artfculos pu-
blicados en 1923, 1925 y 1929 se interesan en abordar este aspecto del anOlisis.
En el primero de ellos alega que la

contradiccion entre la estructura politica del regimen capitalista y su
estructura economica es el sintoma inas hondo, nias elocuente de la
decadencia y de la disolucion de este orden social (. . .) Este orden so-
cial declina y caduca porque no cabe ya dentro de el el desenvolvimien-
to de las fuerzas economicas productivas del mundo. Estas fuerzas eco-
nomicas y productivas aspiran a una organizacion internacional que
consienta su desarrollo, su circulacion y su crecimiento43.

En el articulo de 1929 profundiza mds en el modo como se ha organizado
internacionalmente el capitalismo, temina por concluir que la "sociedad capita-
lista declina por su incapacidad para organizar internacionalmente la produccion.

39. Cf. Terms de Nuestra Ame'nca, edic. cit., p. 106-107: "La literatura europea de
vanguardia (.. .) no la llamaremos literatura "fm de siglo" para no coincidir con Eugenio
d'Ors. Mas si le Ulamaremos literatura "fin de epoca".

40. En: Arte, Revolucion y Decadencia", loc. cit.

41. El Artista y la Epoca, edic. cit., p. 63.

42. Tenias de Nuestra Amenrca, edic. cit., pp. 106-107. (Subrayado mino).

43. Historia de a Crisis Mundial, edic. cit., p. 162.
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La mas irremediable de sus contradicciones es tal vez la existente entre sus exa-
cerbados antagonicos nacionalismos y su economina forzosamente internacio-
nal'44.

La unica posibilidad de reemplazo que ofrece Mariategui para sustituir a la
burguesia asoma en el articulo de 1925, esta posibilidad de reemplazo la ve re-
presentada en la clase obrera: "La crisis de la democracia45 es el resultado del
crecimiento y el concentramiento simultaneos del capitalismo y el proletariado.
Los resortes de la produccion estan en manos de estas dos fuerzas. La clase pro-
letaria lucha por reemplazar en el poder a la clase burguesa"46.

Para llegar verdaderamente a las u'ltimas implicaciones del fenomeno estu-
diado, Marintegui incorpora una categorfa al anilisis critico que le permitira,
efectivamente, ir mas alla de la mera apreciacion estetica, de tal suerte la valora-
cion crftica de una obra literaria la hara sobre la base de la toma de conciencia
polftica que asuma el autor en el debate ideologico del momento historico que
determina la aparicion del texto. Insiste en hacer mediar, entre el producto lite-
rario y la infraestructura social, la posicion ideologica del productor.

Lo primero que se debe tener en cuenta, advierte, es que el hombre no

escapa al domirio de la esfera social; la cuestion sccial opera en el ejerciendo
innegable ascendencia. "El intelectual, como cualquier idiota, esta sujeto a la
influencia de su ambiente, de su educacion y de su interes. Su inteigencia no
funciona libremente"47. Ese lazo indisoluble que se establece entre -el intelec-
tual -y en general todo individuo humano- y su entorno social no ofrece otra
posibilidad -propone Mariategui- que tomar la decision de pensarse y actuar
en la certeza de que la participacion del individuo social en el proceso de gesta-
cion de la nueva estructura politico-social que se incuba, coadyuvara en la pre-
paracion o el rechazo a la nueva organizacion social que se aspira alcanzar. Al
tomar partido, a favor o en contra, en el debate entre las fuerzas sociales en ri-
validad, hace que toda praxis humana se trastoque en actividad politica -en el
sentido de que obliga a una introspeccion de sl' para indagar el alcance y efica-
cia del trabajo propio en el interior del conflicto entre los sectores o grupos so-
ciales-. Estas precisiones de Mariategui en lo tocante al tema literatura-sociedad
concluyen con la afirmacion de que en esos periodos de crisis

la poliftica deja de ser oficio de una rutinaria casta profesional. En estos
pernodos la politica rebasa los niveles vulgares y domina todos los am-
bitos de la vida de la humanidad4 8.

44. Figuras y Aspectos de la Vida Mundial, Lima, Biblioteca Amauta, t. II1, vol. 18,
2da. ed., 1977, p. 34.

45. Cf. E7 Alma Matinal y Otras Estaciones del Hombre de Hoy, edic. cit
En este articulo hace corresponder la democracia con el Estado demo-liberal burgues.

46. Idem, pp. 34-35.

47. La Escena Contempordnea, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta, vol. 1, 
ed., 1980, p. 155.

48.Idem, p. 154.
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A partir de estas consideraciones previas logra mensurar el alcance del traba-
jo intelectual en este periodo que llam6 de crisis politica-economica, de esta ma-
nera auna en un todo la sensibilidad estetica con la sensibilidad historica:

Asi' como nadie puede ser indiferente al espectaculo de una tempestad,
nadie tampoco puede ser indiferente al espectaculo de una Revoluci6n.
La infidelidad al arte no es en estos casos una cuestion de flaqueza este-
tica sino una cuestion de sensibilidad liistorica. (. . .) La Inteligencia y el
Sentimiento no pueden ser apoliticos. No pueden serlo sobre todo en
una epoca principalmente politica. La gran emocion contemporanea es
la emocion revolucionaria. ,C6mo puede entonces, un artista, un pensa-
dor, ser insensible a ella?4 9.

Todas estas observaciones inducen a Mariategui a concluir que las bu'squedas
formales y la experimentacion con la palabra y el lenguaje no dan una idea plena
de la modernidad5 0, de la contemporaneidad de espiritu:

No podemos aceptar como nuevo un arte que no nos trae sino una nue-
va tecnica. Eso senra recrearse en el mis falaz de los espejismos actuales.
Ninguna est6tica puede rebajar el trabajo artistico a una cuestion de tec-
nica. La t6cnica nueva debe corresponder a un espfritu nuevo tambien.
Si no, lo uinico que cambia es el paramento, el decorado. Y una revolu-
cion artfstica no se contenta de conquistas formales5 1.

Las bi'squedas forrnales, la irreverencia ante la escritura tradicional deben
estar subsumidas a la creencia, opinaba, de que con su trabajo contribuye en el
proceso de gestacion de la revolucion social. Solo esta disposicion del hombre
de letras hara posible que se hable de artistas de vanguardia, pues 'unicam ente asi
podra sentir el escritor que contribuye con su obra en este cambio. En su apre-
ciacion del movimiento surrealista da el ejemplo practico del alcance de su requi-
sitoria.

Para el director de Amavta, de los movimientos o grupos literarios de la van-
guardia europea, es el surrealismo frances el uinico que supera la etapa de la mera
experimentacion formal. La importancia y significacion que confiri6 al trabajo
intelectual de este grupo la homologa, en el terreno politico, con la teoria poll'-
tica-economica del comunismo; ambos -suprarrealismo y comunismo- coinci-
den en el "repudio revolucionario del pensamiento y la sociedad capitalista"5 2.
El suprarrealismo propone, desde el plano artistico, un nuevo acercamiento v

49. Signos y Obras, Obras Completas, Lima, Biblioteca Amauta, vol. 7, 4ta. edic.,
1975, p. 125.

50. La idea de modernidad en Mariategui debe entenderse como la defensa y la luc
por la transformacion social: "El modernismo no es solo una cuestion de forma, sino, s
todo, de esencia. No es modernista el que se contenta con una audacia o una arbitran
externas de sintaxis o de metro". En: Peruanicemos al Peru, edic. cit., p. 18.

51. "Arte, Revolucion y Decadencia", loc. cit.

52. El Artista y la Epoca, edic. cit., p. 43. Sobre la relacion entre el suprarrealismo y el
comunismo afirma: " (El suprarrealismo) por su repudio revolucionario del pensamiento y la
sociedad capitalista, coincide hist6ricamente con el comunismo, en el plano politico", Idem.
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una nueva relacion con la realidad social, preparando asi' el camino al realismo
verdadero, o infrarrealismo como lo denomino Mariategui:

El verdadero realismo Ilega con la revolucion proletaria, cuando en
el lenguaje de la critica literaria, el termino "'realismo" y la categoria
arti'stica que designa, estan tan desacreditados, que se sienten la peren-
toria necesidad de oponerle los te-rminos de "suprarrealismo", "infra-
rrealismo'", etc.5 3.

El realismo de la literatura burguesa -Mariategui prefiere liamarlo pseudo-
realismo-:

habla habituado a sus lectores a cierta idealizacion de los personajes
representativos del bien y la virtud. En el fondo, el realismo burgu6s, en
la literatura, no habia renunciado al esplfritu del romanticismo contra el
cual parecia renunciar irreconciliable y antagonico. Su innovacion era
una innovacion de procedimiento, de decorado, de indumentaria54.

Por eso llama la atencion contra el peligro de este encubrimiento que la li-
teratura burguesa, o generada por esta clase social, hace del aparato social. El

pseudorrealismo, alerta, mas que acercarnos por apropiacion y conocimiento
al nmundo, logra un eficaz alejamiento de rel; no lo capta en la movilidad de su
esencia sino que lo reduce a visiones idealizadas, arquetipizadas, que sirven de

apoyatura a los valores y principios defendidos por el grupo social dominante.

Este ocultamiento-alejamiento de la realidad. al ser propuesto con carac-
ter de verdad, crea el prejuicio de lo verosfmil55 ; para contrarestar esta aprehen-
sion falaz del hecho social, Mariategui propone su teorla del realismo verdadero
como unica salida valida a esa literatura 'realista'. Con la aceptacion del realismo
verdadero el arte quedaria bajo el dominio de la imaginacion y la fantasia. que es
como decir, si aceptamos esta propuesta, la posibilidad inmediata de conocer y
descubrir en su totalidad lo real.

La fantasia. contra el temor y vacilaciones de los que dudan de sus posibi-
lidades y alcances. no tiene posibilidades de emerger de la nada porque, preci-
samente:

es menos libre y menos arbitraria de lo que se supone. (. . .) En
realidad. la imaginacion es asaz modesta. Como todas las cosas huma-
nas, la imaginacion tiene tambien sus confimes. En todos los hombres,

53. El Alma Matinal y Otras Estaciones del Hombre de Hoy, edic. cit., p. 166.

54. Idem.

55. La oposicion entre lo verosimil y lo inverosimil la establece al decir que "en lo
inveros*mil hav a veces mas verdad, mas humanidad que en lo verosimil (...)El prejuicio
de lo verosimil aparece hoy uno de los que mas han estorbado al arte. Los artistas de espiri-
tu mas moderado se revelan violentamente contra el", en: El Artista y la Epoca, edic. cit. p.
24.
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en los ma's geniales, como en los ma's idiotas, se encuentra condicionada
por circunstancias de tiempo y de espacio5 6.

Por todo esto Mariategui ve el suprarrealismo mars cercano a la realidad que
el realismo: el realisnio mutila la realidad al considerar, y dar relevancia, a los va.
lores que justifica la hegemonia de la clase dominante que lo ha generado -por
ejemplo la idea de la existencia 'natural' de ricos y pobres-; el suprarrealismo,
por el contrario, necesita aprehender en su totalidad la realidad para dar inicio a
su batalla "por modificar lo que ve y lo que siente"5 7, necesita, verbi gratia, ad-
mitir la contradiccion que encierra la idea de la justificacion de la existencia de
las clases sociales en una sociedad regida por los principios de Libertad, Igualdad
y Fraternidad; en tal sentido no puede negarse que el suprarrealismo nace "de
la entrania misma de la realidad"5 8.

El valor de la fantasi'a queda testimoniado en su afan revolucionario por dar
sentido a una nueva realidad, por dar impulso a una oposicion sistemartica, des-
de la literatura y el arte, a la poli'tica y filosoffa burguesas.

Como sefialaramos con anterioridad, encontrarnos que en el autor de los 7
ensayos su aproximacion critica al feno6meno de la vanguardia literaria en Peru'
se inscribe en el interior de un proceso ma's vasto, caracterizado en el plano po-
lI'tico en funcion de la dicotomia carnpesino-indifgena/gamonal, y en el plano ideo-
logico por el enfrentamiento Inkario/Colonia. En este juego de oposiciones tra-
to de dirigir la orientacion del movimiento vanguardista hacia la ruptura de la re-
lacion que el intelectual peruano mantenia con la literatura colonialista.

En la literatura la influencia colonialista habia encontrado expresion sitema-
tica, el mundo indfgena habitualmente no era tomado en cuenta:

El literato peruano no ha sabido casi nunca sentirse vinculado al pueblo.
No ha podido ni ha deseado traducir el penoso trabajo de formacion
de un Peru integral, de un Perfu nuevo. Entre el Inkario y la Colonia
ha optado por la Colonia5 9.

Esta contraccion que sufre el proceso de formacion de la nacion peruana
por el estorbo que significo el peso de la vision colonialista, obliga a instrumen-
tar las bases que asistan y avuden a realizar el proyecto que contribuva a mode-
larlo.

La quiebra de un pasado colonial, representado ya por el gamonal, ya por
la atrofiada clase burguesa, encuentra expresion, tarnbi6n, en la literatura. En
su "Defensa del Disparate Puro"60 y su teorfa del "anti-soneto"61 trata de

56. El Alma Matinal y Otras Estaciones del Hombre de Hoy, edic. cit.- p. 38.

5 7. Idem.

5 8. Idem.

59. El Artista y la Epoca, edic. cit., p. 242.

60. "Defensa del Disparate Puro", Amauta, III, 13, Lima (marzo de 1928), p. 11.

61. "El anti-soneto",Amauta, III, 17, loc. cit., p. 76.
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demostrar que el rechazo a una literatura -literatura que codifica una organi-
zacioni social que ha agotado sus posibilidades de desarrollo y existencia- es el
rechazo a una forma de entender y relacionarse con la sociedad: "es el desor-
den, proclamado como (nica posibilidad art'stica"62. Es el inicio de un traba-
jo de reconstruccion.

Mariategui vincula la propuesta de refomia literaria defendida por los van-
guardistas a una propuesta general de reforma social; por eso considero que la
manera de motorizar el alcance de este objetivo debia advertir las especificidades
propias de cada pais. Al estudiar la vanguardia como fen6meno internacional no
nego los rasgos particulares que la tipificaron en cada una de las realidades nacio-
nales. Sin negar la vinculacion que tuvo la vanguardia hispanoamericana con la
europea vio los rasgos diferenciadores que las separaban. Por otra parte, al rela-
cionarlas con la propuesta social de reconstruccion nacional hizo valer la media-
cion ideologica entre la base social y el producto literario, incorporado de este
modo la vanguardia al proceso de organizaci6n del movimiento clasista, al de-
bate por la fonmacion de la nacionalidad.

Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos

62. En "Defensa del Disparate Puro", loc. cit.
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