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Uno de los acontecimientos cul-
turales más importantes para el 
Perú y América Latina antes del 

inicio de la pandemia, fue la realización 
de la Exposición Redes de vanguardia. 
Amauta y América Latina, 1926-1930, 
que transitó entre febrero de 2019 y 
mayo de 2020, en las ciudades de Ma-
drid, Lima, México DF y Austin (USA). 
Curada por dos reconocidas especialis-
tas, Beverly Adams (Blanton Museum of 
Art) y Natalia Majluf (Museo de Arte de 
Lima), la exposición tuvo tres momentos 
en su realización. Una primera, de inves-
tigación documental sobre la historia de 
la revista fundada por José Carlos Mariá-
tegui (1894-1930), que se realizó en el 
Archivo José Carlos Mariátegui de Lima, 
a cargo de Ana Torres Terrones. Dicho 
archivo virtual puso al acceso de las cu-
radoras correspondencia, documentos 
administrativos, fotografías y otros mate-
riales que formaron parte del archivo de 

Amauta, así como, la copia digital de la 
célebre revista.

La segunda, que contó con la cola-
boración de diversas instituciones cul-
turales en España (Museo Reina Sofía), 
Argentina (Instituto Nacional de Bellas 
Artes) y México (Instituto Nacional de 
Antropología), consistió en el acopio de 
las obras y materiales museables (más de 
doscientas piezas), para la exposición en 
sí. Entre los autores de las obras expues-
tas destacan, entre otros, Camilo Blas, 
Martín Chambi, Julia Codesido, Elena 
Izcue, César Moro y José Sabogal (Perú), 
Ramón Alva de la Canal y Diego Rivera 
(México), Norah Borges, Emilio Pettoru-
ti y Alejandro Xul Solar (Argentina), Car-
los Mérida (Guatemala) y Tina Modotti 
(Italia). Cabe resaltar que tras la aparente 
itinerancia de una sola exposición, en rea-
lidad se trataron de cuatro, ya que en cada 
ciudad en la que se la instaló hubo diver-
sos cambios y adecuaciones propios de 
toda curaduría de carácter internacional.

| RESEÑAS

* Archivo José Carlos Mariátegui, Lima.

Redes de vanguardia. Amauta y 
América Latina, 1926-1930

Beverly Adams y Natalia Majluf (Editoras)
Blanton Museum of Art-Museo del Arte de Lima-Museo Reina Sofía, Madrid, 2019, pp . 352 .
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La tercera, fue la invitación a una 
decena de investigadores y especialistas 
en la obra de Mariátegui o en las artes 
plásticas para la elaboración de artículos 
de investigación (o “Historias”, como 
se presentan en el catálogo). Estos son: 
Fernanda Beigel, Natalia Majluf, Patricia 
Artundo, Lynda Klich, Ricardo Kusuno-
ki, Natalia de la Rosa, Roberto Amigo, 
Silvia Dolinko y Horacio Tarcus.

La exposición ha recibido múltiples 
y elogiosos comentarios en la prensa in-
ternacional, tanto impresa como virtual. 
Menos recepción ha tenido su extraordi-
nario Catálogo, que también cuenta con 
tres ediciones relativamente diferenciadas 
en español e inglés. Además de las nume-
rosas fotografías de las carátulas, cartas, 
y publicidad de la revista, se reproducen 
la mayoría de las obras expuestas. Cuenta 
también con un aparato crítico que con-
textualiza y sitúa a Amauta dentro de los 
principales fenómenos políticos y estéti-
cos latinoamericanos, de las primeras dé-
cadas del siglo XX (cronología, índices de 
autores y revistas, la red de colaboradores 
e intercambios, bibliografía). En particu-
lar, la reconstrucción de la red de la revis-
ta Amauta en América Latina, no hubiera 
sido posible sin el trabajo pionero de Fer-
nanda Beigel. Finalmente, se encuentran 
las investigaciones realizadas durante el 
proceso museístico, que dan contexto 
y desarrollan una serie de propuestas y 
planteamientos que no son fáciles de de-
sarrollar con amplitud en la exposición.

En general, tanto la exposición como 

las investigaciones publicadas en el ca-
tálogo, hacen hincapié en los diversos 
aspectos de la perspectiva estética de 
Mariátegui y Amauta, de la cual no sólo 
era el director general, sino también artís-
tico. Resaltado como una entrada nove-
dosa al estudio de la obra de Mariátegui, 
no puede sustraerse del sustrato político 
e ideológico que está detrás. Si bien se 
centra en la perspectiva estética de Ma-
riátegui sobre las diversas corrientes del 
indigenismo y las vanguardias en la dé-
cada del veinte, el acercamiento de Ma-
riátegui a la literatura, el arte y el teatro 
data de su etapa juvenil, previo al viaje a 
Europa. Aunque es en Europa, particu-
larmente en Italia, donde esta perspectiva 
estética se perfecciona y actualiza, ésta es 
expresión de su asunción al marxismo. Y 
es en la revista Amauta donde encuentra 
su máxima expresión.

En esa dirección se resalta la hetero-
doxia de Mariátegui y su actitud de aper-
tura ideológica. Es claro que Mariátegui 
no promueve la ortodoxia soviética de es-
tablecer las características propias de una 
“cultura proletaria” o del “realismo socia-
lista”, propios del estalinismo que recién 
comenzaba a consolidarse en la Unión So-
viética. En la década de los veinte todavía 
existía cierta apertura cultural en la URSS 
como en los partidos comunistas. El esta-
blecimiento de una línea cultural única y 
oficial se establecerá en la década poste-
rior, cuando Mariátegui ya había muerto.

Al interior del marxismo de la época, 
existían numerosos debates acerca del pa-
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pel de la cultura y del arte en el proceso 
revolucionario. Este tema fue particu-
larmente relevante para el movimiento 
revolucionario internacional, ya que las 
diversas corrientes de vanguardia asumie-
ron, según los casos, el comunismo o el 
fascismo. El interés por este tema tam-
bién estuvo presente en las obras de esos 
años de marxistas como Trotsky, Gramsci 
y Lukács. Algunos de estos debates, 
como el ocurrido en la revista Clarté de 
Henri Barbusse, se verán replicados en 
Amauta y en el quincenario Labor. Era 
pues, entonces, un tema en debate y, por 
tanto, abierto. Esto también se expresa 
en los numerosos artículos de Mariátegui 
publicados en la prensa limeña.

En ese sentido, el gran aporte de 
Mariátegui fue abrir dicho debate en el 
Perú e incluirlo en las discusiones que se 
desarrollaban en otros países de América 
Latina. Nos colocó en un debate inter-
nacional en igualdad de condiciones con 
los debates que se producían en Europa, 
ya que la revista llegaba a países como 
España, Francia o Alemania. Un aspec-
to relevante de la obra de Mariátegui re-
cientemente resaltado por Martín Bergel 
para el caso de Defensa del marxismo. La 
difusión de Amauta, llevó a diversos con-

tinentes las expresiones estéticas del indi-
genismo y las vanguardias latinoamerica-
nas, cuyas fronteras a veces eran porosas, 
a un escenario internacional en creciente 
expansión.

Si bien la exposición como el catálo-
go tienen, debido a lo extenso del tema, 
como centro al Perú y su relación con 
México y Argentina a través de la revis-
ta Amauta, se hace patente la amplia re-
percusión que tuvo en diversos países de 
América Latina. Una repercusión que fue 
posible no sólo por la red de relaciones e 
intercambios (cartas, revistas, libros) que 
Mariátegui fue tejiendo pacientemente, 
sino también porque existía la concien-
cia de vivir en una época en el que los 
acontecimientos históricos tenían amplia 
y directa repercusión mundial. Y que di-
chos acontecimientos también podían ser 
estudiados, entendidos y expresados des-
de la subjetividad propia de la estética. 
La Revolución mexicana, la Revolución 
rusa, la posguerra, el problema indígena, 
el “despertar” de oriente, no sólo produ-
jeron cambios políticos, sociales o econó-
micos, también culturales y estéticos que 
buscaban expresar las nuevas realidades 
que emergían y cuestionaban nuestra 
comprensión de la realidad.




