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Ser yo, yo misma, totalmente yo... 
Escalartodas las cumbres, pro bar 
todos los do/ores. (Magda Portal, 
"Dialog° de la tarde", inedito) 

ADVERTENCIA 

El 4 de junio de 1981, en la Ciudad de Mexico, el IV Congreso 
Interamericano de Escritoras rindio honnenaje a Magda Portal, distin-
guiendola como Escritora de las Americas, y considerandola como una 
de las mujeres mas destacadas del siglo XX en la vida literaria y politica 
de los dos hemisferios. La escritora peruana habia Ilegado a esta cum-
bre de reconocimiento por su poesia y otros escritos literarios, por su 
lucha a favor de la mujer, y por su activa participaciOn en la politica de 
Hispanoarnerica a lo largo de mas de medio siglo. 

Cincuenta y cuatro anos antes, en la misma semana de junio, 
durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguia, fue detenida y 
arrestada junto con otros colaboradores de la revista Amauta, como 
supuesta cOmplice en un complot comunista contra el gobierno. Pocos 
dias despues tuvo que dejar el Peru, iniciando con esto sus actividades 
politicas en varios 'Daises del Hemisferio Sur y un period° en el que 
estableciO importantes vinculos con intelectuales en Mexico, el Caribe, 
Venezuela, Argentina, Chile y otros 'Daises de la America Latina. 

Cuando Magda Portal falleciO, el 11 de Julio de 1989, los periodicos 
de Lima la reconocieron y elogiaron como "una rebelde", "una revolucio-
naria", "la poetisa de los pobres", "una luchadora social infatigable" y 
"una mujer del siglo". Tales elogios contrastan con la fOrmula un tanto 
despectiva que, decadas antes, los mismos medios usaban para hablar 
de ella: la Madga Portal. Esta expresiOn revela cierto desprecio por la 
mujer que militaba en las filas de la Alianza Popular Revolucionaria Ame-
ricana (APRA) y del Partido Aprista Peruano. Sus actividadeS revolucio-
narias de izquierda y su vida privada no calzaban en el modelo tradicio-
nal de "una mujer decente" de aquel entonces. 
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Durante casi setenta anos, Magda Portal fue una tenaz luchadora 
a favor de las causas politicas y sociales de su pals y de las Am6ricas. 
En Mexico, en 1928, era la Unica mujer entre los fundadores del APRA. 
Ella ayudO a formular los principios del APRA junto con sus fundadores 
y propag6 su doctrina hasta 1950, alio en el que renunci6 al partido. 
Fue una de las mas asiduas propagandistas durante la formaci6n del 
APRA, al principio como organizadora de celulas apristas en el Caribe 
y, luego, como lider en 61 Comite Ejecutivo del PAP (Partido Aprista 
Peruano) dentro del Peru. Sus articulos de indole politica aparecian en 
revistas y periOdicos desde Mexico, Cuba y Centroamerica hasta el 
extremo sur de Sudamerica. En sus escritos se destacan sobre todo 
su actitud antiimperialista y su militancia a favor de los derechos de la 
mujer en su pals y en toda Latinoarnerica. 

Desde joven, Magda Portal escribia cuentos, relatos y ensayos. 
Despues de haber sido premiada por sus poemas en los Juegos Flora-
les de la Universidad de San Marcos en 1923, publica en Bolivia su 
primer libro de cuentos, El derecho de matar (1926), en colaboraciOn 
con su compeer° Serafin Delmar. En 19271a lmprenta Minerva publicO 
Una esperanza i el mar, colecciOn de sus poesias que le vali6 el recono-
cimiento de Jose Carlos Mariategui como "valor-signo" en las letras pe-
ruanas. A pesar de lo azaroso de su vida politica durante mas de dos 
decadas, Magda Portal sigui6 publicando otros tomos de poesias y en-
sayos. El nuevo poema y su orientaci6n hacia una estetica economica 
(1929) trata de las nuevas tendencias esteticas de la poesia. Los ensa-
yos que forman parte de America Latina frente al imperialismo (1931) 
son producto de sus actividades politicas en el Caribe durante los arms 
1927-1929. Hacia la mujer nueva (1933) es un libro sobre el rol de la 
mujer en la politica peruana y latinoamericana. Otros escritos destacan 
la vida ejemplar de la franco-peruana Flora Tristan (Flora Tristan, precur-
sora, 1944y  1983), asi como muestran tambion su desilusiOn y rechazo 
del Partici° Aprista Peruano Quienes traicionaron al pueblo?1950). 

Durante su largo destierro en Chile (1939-1945), Magda logrO reunir 
varios poemas que se publicaron en Costa Sur (1944), un compendio 
que recoge su producciOn poetica durante los arios treinta y cuya tema- 
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tica gira en tomb a la persecuciOn que sufri6 y sus actividades politicas 
dentro del Peru. Una sola novela, La trampa, publicada en 1956 . y de 
marcadaindole politica, trata de la vida de Carlos Steer, quien asesinO al 
entonces director del diario El Comercio, el doctor Antonio Mimi Quesada 
y a su esposa en 1935. En Constancia del ser (1965), Magda Portal 
selecciona poemas de su obra anterior e incluye nuevos textos poeticos 
escritos en el interin. La autora misma destruy6 un gran numero de sus 
poemas. Otros desaparecieron durante los periodos de su persecucion 
politica y algunos mas quedaron olvidados en diversas revistas latinoa-
mericanas o permanecen ineditos hoy dia. 

Lo que no se revela a traves de un breve recuento de sus principa-
les publicaciones son las circunstancias de una vida cuyos altibajos van 
desde las gloriosas cumbres del exit° y el reconocimiento hemisferico 
hasta los abismos de la persecuciOn, la deportaciOn y el dolor de trage-
dias personales. La vida de Magda Portal es arquetipica en varios sen-
tidos. En un mundo machista, se hizo reconocer y respetar por su 
intelecto y esfuerzo personal. Magda no se arredraba ante las causas 
justas y revolucionarias y se comprometia sin temor. Se vio marginada 
y despreciada al ejercer su libertad y al rebelarse en un ambiente donde 
la mujer debia ser mas bien ama de casa y no militante politica. Desde 
el period() de su primer destierro (1927-30), fue perseguida y luego en-
carcelada dentro de su propio pals, del cual tuvo que huir con su hija en 
1939. Se ref ugio primer° en la Argentina y luego residi6 en Chile hasta 
su retorno a Lima en 1945. SufriO el dolor de la tragica muerte de su hija 
Gloria en 1947, para luego verse implicada en el levantamiento militar 
del Callao el 3 de octubre de 1948, cuya culminaciOn fue su defensa 
ante un Tribunal de Guerra en 1950, seguido por otro autoexilio en la 
Argentina. 

La trayectoria de la vida de Magda Portal se asemeja al perfil clasi-
co de una odisea o sea, a una vida de peregrinaciones Ilena de exitos y 
de tragedias. A la vez, revela a una mujer que no dejo de confiar jamas 
en su propio destino. Siempre tuvo la voluntad para sobrevivir, superar 
todos los obstaculos que se le presentaban y no rendirse ante los gol-
pes que le traia la vida. Otros hombres y mujeres, quiz& no hubieran 
podido encontrar en su ser esa determinaciOn y vitalidad tan necesarias 
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para seguir adelante: La Magda Portal, isll Hasta el final sigui6 creyen-
do en la justicia para todos, y en su propio valor como mujer. En este 
sentido, la vida de Magda Portal es ejemplar; como mujer rebelde en un 
mundo machista, goz6 de las cumbres de sus exitos y superO las trage-
dias de sus cafdas. Las pretensiones de su vida se evidencian en las 
palabras de un personaje en su boceto teatral inedito, "Dialog° de la 
Tarde": Ser yo, yo misma, totalmente yo. . . . Escalar todas las cum-
bres, pro bar todos los dolores. 

En su ensayo titulado Hacia la mujer nueva (1933), Magda inicia el 
proceso de definir o moldear la imagen de la mujer latinoamericana del 
futuro. La libertad del individuo, respeto sin referencia a genera, la 
igualdad a la par del hombre, y la capacitaciOn de la mujer para realizar 
sus posibilidades en la vida sin otros limites que su propia motivaciOn y 
capacidad intelectual son algunos de los temas que mas se destacan 
en este escrito. La "mujer nueva", tal como la concibe Magda, es en 
primer lugar la peruana y por extensiOn la latinoamericana, o cualquier 
mujer en el mundo cuyos derechos y posibilidades hubiesen sido trun-
cados por prejuicios sociales o por condiciones econOmicas. 

Nuestro estudio no pretende ser una aproximacion definitiva a la 
obra de Magda Portal como escritora, ni profesa ser una biograffa inte-
lectual exhaustiva. Nos acercamos a su persona a traves de datos 
biograficos extratextuales y por medio de su obra, cuyos textos revelan 
en gran parte lo mas hondo de su ser y las dimensiones de su intelecto. 
Ademas, podemos aseverar que muchas de sus obras revelan detalles 
autobiograficos. Cabe sefialar, por ejemplo, que en su libro Anima ab-
sorta, obra que jamas IlegO a publicarse, aparece un epfgrafe de Leonardo 
de Vinci que subraya su propia conciencia de la Intima relaciOn texto-
poeta que existiera en aquellos primeros poemas: "El alma, primer 
manantial de la Vida, se refleja en todo lo que crea. La verdadera obra 
de arte es como un espejo en que se mira el alma del artista". En 1926, 
Jose Carlos Mariategui observa muy a propOsito que su poesfa 
Magda nos da, ante todo, una limpida versiOn de sf misma. No se 
escamotea, no se mistifica, no se idealiza" 1 . 

Desde los primeros versos, publicados en el semanario lirneho 
Mundial, hasta los Ciltimos poemas ineditos vislumbramos la naturaleza 
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taciturna y melancOlica de una joven de diecinueve arms, sus sentimien-
tos sobre el activismo politico y, posteriormente, la madurez de una 
mujer en su ciclo °tonal. Las protestas contra las injusticias acusan su 
orientaciOn hacia el compromiso social en su obra; y las meditaciones 
amorosas, las reflexiones sobre la naturaleza de la mujer-madre, y las 
indagaciones introspectivas nos dan entrada al interior vital de una mujer 
apasionada e inteligente, de gran fuerza fisica y de una entereza insupe-
rable. 

Aunque los escritos de Magda Portal –poemas, ensayos, relatos, 
novela, y obras dramaticas— se vinculan intimamente al context° histO-
rico del period() en que le toc6 vivir, es siempre algo riesgoso para el 
crftico literario o el bi6grafo buscar nexos demasiado estrechos entre la 
obra creada y los contextos o entornos de la vide misma de un escritor. 
Pero los escritos de Magda Portal cobran mayor relieve vistos dentro de 
las circunstancias de su vide personal e intelectual. Por eso, nuestro 
estudio de su obra se presenta de manera cronolOgica desde su ninez 
hasta nuestros dies, siguiendo la lima de sus peripecias, sus peregrina-
ciones y su actividad creative dentro de un marco histOrico. Con tal 
metodolog fa, queremos ofrecer una biografia intelectual, o sea una es-
pecie de intrahistoria de la vide y obra de Magda Portal. La intrahistoria 
es la que se revela entre lineas o en los ref lejos de una "persona-obra" 
entre dos espejos que se miran. La historia de Magda no este Unica-
mente en sus datos biograficos ni en los textos que ha dejado; el valor-
signo de Magda Portal este en la combinaciOn de ambas fuentes. 

LCuales fueron las circunstancias de principios de siglo que mol-
dearon a este gran luchadora en el Peru? ,Cuales fueron las motivacio-
nes socio-politicas que la Ilevaron a ser una de los fundadores del APRA? 

Por que se convirtiO en defensora de las causas femeninas? LCOmo 
fueron los alms de persecuci6n, de encarcelamiento y de destierro? 
LPor que rechazO al Partido Aprista Peruano? 6Cuales fueron los he-
chos de mayor impacto en su vide personal? LCual es el legado de esta 
pensadora peruana? ,Cuales son los valores duraderos en su obra 
poetica y ensayistica? La respuesta a estas y otras preguntas se 
revelan en los escritos y en los actos de Magda Portal a traves de siete 



6  Daniel R. Reedy 

decades como escritora infatigable. Esa es la tarea de nuestra indaga-
cicin y el propOsito de nuestro estudio. 

Testimonio personal. 
Descubri a Magda Portal por primera vez en un ensayo de Jose 

Carlos Mariategui. En 1959, viaje al Per6 a realizar un alio de estudios 
de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 
En las viejas aulas sehoriales de la Casona conoci a muchos jOvenes 
que participaban en la polftica peruana —algunos orientados hacia Mos-
cu, otros hacia Beijing, y aim otros hacia partidos nacionales peruanos 
como el APRA. En las discusiones con ellos, me familiarice con diver-
sas opiniones sobre la actualidad politica del Peril. Aunque mis intere-
ses literarios en aquel momento se orientaban hacia las letras colonia-
les, conoci a escritores peruanos del siglo veinte en los cursos sobre 
literature peruana del doctor Augusto Tamayo Vargas y del doctor Luis 
Alberto Sanchez. Durante el curso de Literatura Peruana Monografica 
de Sanchez, muchas figures de la literature peruana de principios de 
siglo se convirtieron, de individuos muertos cuyos libros se encontraban 
sobre algOn estante en la biblioteca, en seres de came y hueso, habien-
do cobrado vide de nuevo en los recuerdos de Sanchez que los habia 
conocido como comparieros de su tiempo. Abraham Valdelomar, Jose 
Maria Eguren, Cesar Vallejo y Jose Carlos Mariategui, entre otros, se 
convirtieron en seres vivos en mi imaginaciOn. En los 7 ensayos de 
interpretacion de la realidad peruana conocia Magda Portal. 

Seis arios despues, en 1966, volvi al Peru pare realizar investiga-
clones sobre los poetas de Amauta. Muchos poetas de la decade de 
los arms 20, colaboradores de Amauta, seguian vivos. En Lima, conoci 
a Jose Varallanos, a Cesar Mir& a Julian Petrovick (Oscar Bolahos) y a 
Ricardo Martinez de la Torre, entre otros. Tuve la grata fortune de cono-
cer a don Esteban Pavletich, quien me sirvici de fuente histOrica impres-
cindible sobre los arms en que se publicO la revista, habiendo sido corn-
pafiero y amigo de muchos de los poetas cuyas obras aparecian en 
Amauta. Gracias a sus buenos oficios, viaje a Chiclayo para converser 
con el poeta y periodista Nicanor A. de la Fuente y a Arequipa para 
conocer a Guillermo Mercado. Me empape de las historias personales 
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y de los avatares politicos de sus contemporaneos en el mundo literario 
peruano de ague! entonces: Enrique Bustamante y Ballivian, Mario 
Chabes (Chavez), Seraf in Delmar (Reynaldo Bolanos), Alberto Hidalgo, 
Cesar Moro (Alfredo Quispez Asin), Carlos Oquendo de Amat, Juan 
Parra del Riego, Ricardo Peria Barrenechea, Alejandro Peralta, Cesar 
Atahualpa Rodriguez, Martin Aden (Rafael de la Fuente Benavides), y 
muchos otros. De Pavletich y de otros escuche con creciente interes 
las historias de colaboraciones con Mariategui, y recuerdos del sombrio 
Vallejo y la misteriosa uruguaya Blanca Luz Brum, viuda de Juan Parra 
del Riego. Pero la figura mas elusive y la que mas me fascinaba era la 
de Magda Portal. 

Por fin, me senti lo suficientemente valiente para ir a converser con 
ella. Entre en el local de la libreria del Fondo de Culture Econcimica, que 
elle dirigia en la calle Lampa. LCOrno podria ser esa diminuta mujer 
sesentona, de pelo castano, la militante y revolucionaria peruana que 
mencionaban Pavletich y otros? Me acerque a ella y, medio tartamu-
deando, le explique que me encontraba en el Peru para realizar una 
investigaciOn sobre los poetas que colaboraron en Amauta, y que de-
seaba converser con ella sobre su obra y sus colaboraciones literarias 
durante aquellos arios. La conversed& fue corta: "iYo, de esa epoca, 
no se nada!", –me contest& "iVaya usted a hablar con Jorge FalcOn!". 
No pude menos que escaparme de la libreria, aunque esto no disminuyO 
mi determined& de seguir con el proyecto. 

Cuando poco despues le conte a Pavletich las circunstancias de 
mi encuentro, el me explicO que en una conversed& con Magda se 
habia enterado de que ella me habia tornado por un agente de la CIA. 
Amigo de Magda desde sus anos estudiantiles en La CatOlica, Pavletich 
se convirtiO en nuestro intermediario. Le pedia copias de sus escritos y 
elle se los mandaba poco a poco, sabiendo que eran para mi proyecto. 
Al irme del Peru a fin de alio, volvi a mis labores de profesor con la 
determined& de proseguir con mis investigaciones sobre Magda Por-
tal. Pasaron cinco arios y un frecuente intercambio de cartes con don 
Esteban me mantenia al die sobre los acontecimientos en el Per6 — 
testimonio personal suyo, desde una silla de ruedas, habiendo perdido 
las dos piernas a causa de la diabetes. Entretanto, mis articulos sobre 
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Magda Portal tuvieron mucha acogida entre los profesores de estudios 
latinoamericanos en los EE.UU. Comente los sentimientos de compro-
miso social en su obra poetica, el papel que desemperx5 en defensa de 
los derechos de la mujer peruana, y el rol teOrico de Jose Carlos Mariategui 
y sus vinculos con Magda Portal y otros poetas en Amauta. Pero per-
sistia siempre el deseo de volver a investigar mas a fondo la persona y 
obra de la mujer de mayor relieve de esa epoca. Por fin, en 1971, una 
beca del Consejo de Investigaciones Sociales me facilitO otro viaje al 

Don Esteban habia entregado a Magda copias de mis articulos 
sobre su obra y me confici que estaba seguro de que ella aceptaria 
verme en esta ocasiOn. En febrero, recibi una breve carta de Magda 
agradeciendo el envio de mis separatas sobre su obra poetica y su labor 
social, y anadiO: "Usted dice que a mediados de este ario vendra al 
Penj. Si le parece, le facilitare mis recortes y conversaremos para infor-
marle un poco sobre ml, de lo cual voy perdiendo la memoria". Asi fue 
que en junio del mismo ano me acerque a su departamento en la calle 
Col& de Miraflores, donde en el transcurso de dos meses tuvimos fre-
cuentes conversaciones que me proveian cada vez mas detalles. Me 
facilitO la consulta de un libro de recuerdos, repleto de recortes de periO-
dicos y revistas, que su madre, ya fallecida, habia mantenido sobre las 
peregrinaciones y actividades de su hija durante treinta alms. Ademas, 
me obsequi6 copias de obras ineditas —cuentos escritos en ems ante-
riores, poemas de reciente composicion, bocetos teatrales y ensayos 
de no facil alcance en publicaciones argentinas y chilenas. 

Sobre sus actividades politicas, Magda era muy conversadora y la 
memoria le sirviO muy bien. Le seguia seduciendo el mundo de las 
ideas y sobre todo la dinamica de los movimientos politicos de derecha 
y de izquierda. De su vida personal quiso revelar muy poco. En ague-
Ilas conversaciones de orientaciOn mas intima siempre se quejaba de 
su mala memoria hacia las cosas del pasado. En el transcurso breve de 
dos meses, creo que se establecio una verdadera amistad entre noso-
tros —una curiosa simbiosis entre la revolucionaria de izquierda y el 
extranjero estudioso (poco politico) de las letras peruanas. Pero hubo 



IV Congreso Interamericano de Escritoras 
Plaza de Santo Domingo, Ciudad de Mexico 

Juni° de 1981 
El autor y Magda Portal 
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un terreno sacro que nos unia: la poesia, que era la mas pura expresiOn 
de su ser vinculada a ml aficion por ese genero. 

Diez anos despues, en junio de 1981, nos reunimos en Mexico 
donde me tocO presentar el discurso de homenaje sobre Magda como 
una de las mas distinguidas escritoras americanas del siglo. Como 
tftulo de la ponencia, volvi a las palabras del ensayo de Mariategui, "Magda 
Portal: valor-signo en las letras y sociedad peruanas". Despues de 
varios dias juntos en las actividades del IV Congreso Interamericano de 
Escritoras, por invitaciOn de la poeta peruana Cecilia Bustamante, resi-
dente en aquel entonces en Austin, Texas, Magda partici a una gira por 
varias universidades de los Estados Unidos —primero a la Universidad 
de Texas-Austin, luego a la Universidad de Kentucky, oportunidad en la 
cual se alojo en mi casa, y luego a la Universidad de California-Berkeley. 
Nos despedimos por Ultima vez con un abrazo en el aeropuerto de 
Lexington. Los contactos posteriores entre nosotros fueron a traves de 
amigos que viajaban al Perii y a traves de nuestra correspondencia que 
durO unos ahos mas. Cuando recibi la noticia de su muerte en 1989, me 
encontraba terminando un ensayo sobre ella y su obra para la gura bio-
bibliografica Escritoras de Hispanoamerica (1990). Allifiguran otras dos 
peruanas: Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Matto de Turner. 
Pero Magda es la Unica peruana que ocupa un merecido lugar al lado de 
Juana de lbarbourou, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral 
y otras escritoras americanas de renombre de nuestro siglo. 



Los viejos a la tumba; los jovenes a la obra. 
(M. Gonzalez Prada, Horas de lucha) 

CAPITULO I 

Introduccion: Lima, lugar de encuentros 

Desde su fundaciOn como la Ciudad de los Reyes en 1535, Lima ha 
sido el principal escenario de acontecimientos que habrian de afectar 
todos los sectores del Per6, primero como sede de gobiern° del Virreinato 
del Pert) y luego como capital de la repUblica a partir de 1821. MI, Lima 
ha sido eje del pals en lo cultural y educativo —la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la mas antigua de America, se encuentra alli— asi 
como centro gubernamental. A la vez, ha sido el lugar donde las intrigas 
politicas produjeron violentas reacciones que repercutieron por toda la 
naciOn y el extranjero —desde las guerras civiles y la muerte de Francis-
co Pizarro hasta las actividades de grupos armados en nuestros dias. 
Sebastian Salazar Bondy, agudo observador del ambiente limeño, afirma 
en 1964 que a traves de su historia Lima veria "las guerras civiles de los 
capitanes conquistadores, la intriga rumorosa de la corte virreinal, la cons-
piraciOn entredientes de los patriotas, y luego . . . la disputa del efimero 
poder republican°, la invasiOn extranjera, las ciegas dictaduras y entre 
ellas los furtivos respiros civicos" 1 . 

Durante los &los formativos de Magda Portal, Lima fue un lugar de 
encuentros donde los jOvenes de las diversas regiones del Pertj acudirian 
para seguir estudios universitarios o encontrar un empleo burocratico; 
donde los del Norte (Piura, Chiclayo, Trujillo), los del Centro (Huanuco, 
Huancayo), y los del Sur (Arequipa, Cusco, Puno), trabarian amistad, 
unos con otros, por primera vez; donde fertiles inteligencias estarian ex-
puestas a las ideas de los grandes pensadores peruanos, americanos y 
europeos; donde debatirian la polftica del pasado y sonarian el porvenir de 
su pals, donde especularian sobre el impacto de la RevoluciOn Mexicana, 
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de la Rusa y de la Primera Guerra Mundial; y donde descubririan los 
textos futuristas de Tomasso Marinetti, el Ariel de Jose Enrique Rock) o 
las ideas de Vasconcelos, Marx, Barbusse y Einstein; y donde algunos 
conocerian en persona a Manuel Gonzalez Prada, el 'icier intelectual y 
patriarca de su generaciOn. 

En Lima, estos jOvenes —nacidos en su mayoria entre 1895 y 1910— 
indagaban sobre los problemas que iban a conformer su tematica politica, 
filosOfica y literaria: anarquismo, civilismo, militarismo, revoluciOn, auto-
cracia, gamonalismo, oligarqu fa, antiimperialismo, indigenismo y reforma 
(industrial, agraria, universitaria), y los movimientos de vanguardia. Asi 
los futuros lideres del Perir, que se formaron intelectualmente durante la 
segunda y tercera decades del siglo, tuvieron conocimiento de los proble-
inas de su naci6n y de las Americas y sabian de las ideologies y tacticas 
aplicadas a la soluciOn de semejantes dilemas en otras partes del mun-
do. 

Civilistas, militates, autocratas. 
A principios del siglo XX, el Pertj vivia aim en la sombra de la Guerra 

del Pacifico (1879-83) que habia dejado no sOlo cicatrices dolorosas en el 
orgullo y la sicologia nacionales, sino que tambien habia tad° la ruina de 
una de las economies mas robustas de Sudamerica en el siglo XIX. Desde 
su formaciOn como partido en 1871, los civilistas fueron el grupo dominante 
en la politica peruana hasta 1919. Representantes de las elites de las 
families oligarquicas desde epocas virreinales, los lideres del Partido Civil 
se oponian a los excesos del militarismo y querian poner la administraciOn 
gubemativa en manos de profesionales del sector pUblico. Aunque el golpe 
de estado de Leguia en 1919 disminuyO su influencia, los civilistas seguien 
representando el conservadurismo para la generaciOn joven: aristOcratas 
ambiciosos cuyos fines fueron el mantenimiento de su posiciOn de poder, y 
empresarios que sOlo querian proteger sus intereses econOmicos. 

Desde el gobierno de Nicolas de Pierola (1895-1899), producto de una 
coaliciOn de los Partidos DemOcrata y Civil, los civilistas ocuparon la presi-
dencia durante los doce anos siguientes: Lopez de Romero (1899-1903), 
Candamo (1903-04), Pardo (1904-08) y Leguia (1908-12). Pero la tradiciOn 
del intervencionismo militar se reestableciO en 1914 cuando una revoluciOn 
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encabezada por el coronel Oscar R. Benavides puso termino a la presiden-
cia de Guillermo Billinghurst (1912-14). La Reptblica volvi6 a establecerse 
con la elecciOn de Jose Pardo (1915-19), pero el golpe militar de 1914 se iria 
repitiendo durante los siguientes setenta arms con golpes de estado o inter-
venciones en el proceso democratic°. 

Los vinculos entre los militares y la autocracia se estrecharon en 1919 
cuando el general Andres A. Caceres encabez6 el golpe militar que Ilev6 a 
la presidencia al civilista Augusto B. Leguia. La caida del gobiemo de Jose 
Pardo se debia a muchos factores que podian verse tanto en el context° 
internacional de la Revolucian Mexicana y de la Rusa como en los movi-
mientos reformistas: mas de una decada de inflaciOn econ6mica, polariza-
ciOn oligarquica, demandas laborales y huelgas de trabajadores, y una cre-
ciente militancia reformista entre los universitarios. Una alianza entre estu-
diantes y obreros a favor del reconocimiento de la jornada de ocho horas 
produjo una huelga general en alio nuevo de 1919y el gobierno tuvo que 
aceptar sus demandas. No tard6 mucho el presidente Leguia en establecer 
un gobierno cuyas rigidas medidas de orden revelaban su papel de autOcra-
ta. La influencia de los antiguos partidos politicos iba disminuyendo en el 
proceso de gobierno. Se suspendieron las elecciones municipales, se 
promulgO una nueva constituciOn; los universitarios fueron desterrados o 
encarcelados; y los otros que se oponian at gobierno agitaban los movi-
mientos de obreros. Asi empez6 el onceniode Leguia el 4 de julio de 1919, 
el cual se mantuvo hasta agosto de 1930, cuando fue depuesto por una 
revoluciOn militar encabezada por el coronet Luis M. Sanchez Cerro. 

Gonzalez Prada, Fiaya de la Torre, Mariategui. 
Sin lugar a dudas, Manuel Gonzalez Prada, Victor Raul Haya de la 

Torre y Jose Carlos Mariategui son las tres figuras de mayor importancia en 
la formaciOn intelectual, ideolOgica y politica de Magda Portal en el ambien-
te limetio. A la vez, son los tres individuos cuya influencia en el pals ha 
seguido vigente durante gran parte del siglo XX. Gonzalez Prada, prominen-
te intelectual de fines del siglo XIX, influye de una manera sorprendente en 
las siguientes generaciones. Jose Carlos Mariategui, despues de su esta-
dia en Europa, se convierte en el mentor de los jOvenes de los ailos veinte y 
treinta; el impacto de sus 7 ensayos de interpretacion de la realidad perua- 
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na y otros escritos en la percepciOn pUblica de los problemas del Per6 
perdura hasta nuestros dias en la conciencia nacional. Durante seis deca-
das, la presencia de Haya de la Torre en la vida politica y doctrinaria del 
Pen] seria constante en su rol de fundador y Mar del APRA y del PAP. 

Las ideas de Gonzalez Prada sobre los problemas del Pen) estan 
presentes en la tematica de los ensayos de Magda Portal. Posteriormente, 
en cuestiones ideolOgicas, influye en ella Mariategui, cuando Magda co-
mienza a colaborar en Amauta yen las actividades de la Editorial Minerva. 
Ademas, Magda esta entre los fundadores del Partici() Aprista en Mexico 
en 1928 cuando se proclaman los principios politicos del partido. Durante 
veinte arms, ella y Haya de la Torre fueron colaboradores en las actividades 
del APRA. 

Manuel Gonzalez Prada. 
El verdadero maestro de los jOvenes intelectuales de las primeras 

decadas del siglo XX es Manuel Gonzalez Prada. Proveniente de una anti-
gua y noble familia espariola, Gonzalez Prada nace en 1844. Despues de 
la muerte de su padre, ex Vicepresidente de la RepUblica y alcalde de uno 
de los cabildos de Lima, su aficiOn a las ciencias y su orientaciOn hacia el 
positivismo lo motiva a consagrarse a la agricultura. Al iniciarse la guerra 
con Chile, Gonzalez Prada se incorpora a la reserva y participa en la batalla 
de Miraflores. El desastre nacional y la ocupaciOn chilena de Lima lo con-
vierten en uno de los mas fervorosos impugnadores de la politica nacional 
que habia Ilevado el Pert:, a la ruina. 

Gran orador y ensayista, Gonzalez Prada publica sus importantes 
ensayos "Grau" y "Vigil" en 1885 (el uno de orientaciOn patriOtica y el otro 
sobre su apego a la libertad de conciencia en asuntos de fe), el mismo año 
que se afilia al grupo liberal queformaba el Circulo Literario. Sus discursos 
y articulos sobre el malestar nacional a consecuencia de la Guerra del 
Pacifico inspiran la transformaciOn del grupo en la UniOn Nacional (1891), 
entidad que apoyaba principios radicales en la politica. Su "Conferencia en 
el Ateneo de Lima" (1886), por ejemplo, termina con un llamado idealista a 
los colegas reunidos en el Circulo Literario: 

Ojala nuestras sociedades cientificas, literarias y artisticas se unie- 
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ran para decir constantemente al Peri): iAbre los ojos, deja la 
horrorosa pesadilla de sangre, porque el Siglo avanza con pasos 
gigantescos, y tiene mucho camino que correr, y mucha herida 
que restariar, y mucha ruina que reconstrue. 

De semejante tematica, su "Discurso en el Teatro Olimpo" (1888) ex-
horta a los jOvenes a que se afilien a grupos que qUieran cambiar la naciOn. 
Aunque su punto de partida son las artes y ciencias, su vaticinio es de un 
futuro revolucionario: "Cuando llegue la hora oportuna, cuando resuene el 
clarin y nuestras guerrillas se desplieguen por las mas humildes provincias 
de la repUblica, el Peru contemplara una cruzada contra el espiritu decrepi-
to del pasado, una guerra contra todo lo que implique retroceso en la cien-
cia, en el Arte yen la Literatura" (26). En el famoso "Discurso en el Politeama" 
(1888), envia dos mensajes importantes a las futuras generaciones de pe-
ruanos. Uno, en su aseveraciOn de que la reconstrucciOn del pals han de 
realizarla los jOvenes, no los viejos: "jLos viejos a la tumba, los jOvenes a la 
obra!" (46). El otro de ferviente nacionalismo: "j0jala cada una de mis 
palabras se convierta en trueno que repercuta en el corazOn de todos los 
peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y sal-
varnos: el amor a la patria y el odio a Chile!" (47). 

Aunque Gonzalez Prada era el fundador y jefe de la UniOn Nacional, 
por razones no muy claras abandona el pals en 1891 y viaja con su familia 
a Europa donde permanece en Francia y Espana, vinculandose a los inte-
lectuales y literatos de la epoca. Sus Paginas libres se publican en Paris 
en 1894. Al volver a Lima en 1898, pronuncia el importante discurso "Los 
partidos y la Uni6n Nacional" en el que ataca a los civilistas como "clubes 
eleccionarios o sociedades mercantiles" (201) y acusa a los caudillos (Ni-
colas de Pierola) de ser "agentes de las grandes sociedades financieras, 
paisanos astutos que hicieron de la politica una faena lucrativa o soldados 
impulsivos que vieron en la Presidencia de la RepUblica el Ultimo grado de la 
carrera militar" (202). 

En otros escritos y discursos reunidos en Horas de lucha (1908), 
Gonzalez Prada propone la uniOn de obreros e intelectuales del pals. Sus 
ideas en "El intelectual y el obrero" (discurso led() el primero de mayo de 
1905) subrayan una orientaci6n revolucionaria y anarquica. Su fervorosa 
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defensa de la justicia social para todos y la idea de que la falta de justicia 
para los pobres resultard en la rebeliOn de las masas, se resumen en su 
pronOstico del porvenir peruano: 

Malaria, cuando surjan olas de proletarios que se lancen a 
embestir contra los muros de la vieja sociedad, los depredadores y 
los opresores palparan que les Ilegb la hora de la batalla decisiva y 
sin cuartel. Apelaran a sus ejercitos, pero los soldados contaran 
en el nOmero de los rebeldes; clamaran at cielo, pero sus dioses 
permaneceran mudos y sordos. 

Al ver que el auxilio no Vega y que el oleaje de cabezas amena-
zadoras hierve en los cuatro puntos del horizonte, se miraran a las 
caras y sintiendo piedad de 51 mismos . . . repitiran con espanto: 
jEs la inundacion de los barbaros! Mas una voz, formada por el 
estruendo de innumerables voces, respondera: No somos la inun-
dacion de la barbarie, somos el diluvio de la justicia" (233-34). 

Las resonancias de estas palabras repercutirian mas tarde en el joven 
Mariategui, en Haya de la Torre y airn en las imagenes de "Los heraldos 
negros" de Cesar Vallejo. 

De 1912 a 1914, Gonzalez Prada ejerce el cargo de director de la 
Biblioteca Nacional, habiendo reemplazado at tradicionista Ricardo Palma, 
lo cual provoca ataques injustificados. Como acto de protesta debido at 
golpe de estado del general Benavides en mayo de 1914, renuncia al pues-
to, pero vuelve a su direcciOn dos &los mas tarde al establecerse el gobier-
no constitucional de Jose Pardo. AIR, en la oficina del antiguo local, se 
reunio. con muchos de los futuros lideres del Perir, entre ellos Haya de la 
Torre, quien habia lefdo sus escritos en ediciones que Ilegaron a las provin-
cias. El 22 de Julio de 1918, cay6 muerto rumbo a la Biblioteca Nacional el 
hombre cuyo fervor patriOtico habia estimulado la transformaciOn de la men-
talidad peruana para futuras generaciones. 

Un articulo de Magda Portal, publicado en 1935, da testimonio del 
impacto de Gonzalez Prada en los jovenes peruanos de su Opoca, y al 
reseflar en 1947 una nueva ediciOn de Horas de lucha, asevera que "sus 
libros de protesta ester) ahl como enserianza y como ejemplo de lo que es 



Introduccion 
 17 

capaz un alma sin claudicaciones, libre y erguida. Gonzalez Prada es la 
mas pura expresiOn de nuestra intelectualidad con finalidad, con la finalidad 
de cumplir la misiOn de seiialar rumbos a un pueblo que parecia sin desti-
no"3 . 

Victor Raul Haya de la Torre. 
En su libro, Haya de la Torre o el polftico (1934), Luis Alberto Sanchez 

relata el primer encuentro entre Victor Ratil Haya de la Torre y Manuel 
Gonzalez Prada el 26 de abril de 1917, cuando recien habia Ilegado el joven 
trujillano a Lima. Despues de aquella primera conversaciOn hubo otras 
visitas a la oficina del director de la Biblioteca Nacional. En una de ellas, 
Haya declar6 su disgusto por Pierola, a lo cual Prada le preguntO: ",Es 
usted civilista?" Y contesta Haya: "Senor, tambien los detesto porque me 
parecen todos malos". Don Manuel sonri6 satisfecho ." 4. En su ensayo 
"Mis recuerdos de Gonzalez Prada" (1925), Haya de la Torre comenta que 
"habia crecido oyendo decir que Gonzalez Prada era el demonio y viendo 
santiguarse a las viejas cada vez que alguien recordaba su nombre. Sin 
embargo, un sentimiento de curiosidad y respeto me atraia hacia la figura 
del viejo luchador (53). Asi las ideas de Gonzalez Prada seguirian cobran-
do vida en acciones y escritos de Haya de la Torre a lo largo de su vida 
politica. Y al crearse las universidades populares despues de la muerte de 
Gonzalez Prada, a los dos atios fueron bautizadas con el nombre de "U ni-
versidades Populares Gonzalez Prada" para honrar al patriarca y maestro 
de la generaci6n. 

Nacido en 1895, Victor Rad Haya de la Torre inici6 sus estudios en la 
Universidad Nacional de Trujillo donde fue elegido miembro de la Mesa 
Directiva del Centro Universitario. Al trasladarse a Lima en marzo de 1917 
para estudiar derecho, trabaja como escribiente en las oficinas de unos 
abogados amigos de su padre. Mas tarde acepta el puesto de secretario 
del prefecto del Cusco, se traslada a esa ciudad donde por primera vez 
experimenta la vida del altiplano y ye con sus propios ojos los problemas de 
los indigenas. Cuando vuelve a Lima en abril de 1918, ya siente un estrecho 
lazo con el indio serrano y una simpatia con las circunstancias politico-
econOmicas que regian la vida del indigena. Habiendose matriculado en la 
Universidad de San Marcos, Haya de la Torre se hunde en las corrientes 
politicas de la universidad. 
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Varios momentos resaltan en las actividades de Haya de la Torre 
durante los siguientes arms. Una visita en junio de 1918 del socialista 
argentino Alfredo Palacios, el portavoz de las reformas universitarias en la 
Universidad de COrdoba, da renovadoimpetu a los estudiantes de San Mar-
cos a Ilevar a cabo semejantes reformas en su propia universidad. Haya de 
la Torre inicia su participaciOn en la Federaci6n de Estudiantes del Peril 
(FEP) en aquella epoca. Luego, desempena un papel de cierta importancia 
en el respaldo de la FEP a las gestiones de los obreros por la jornada de 
ocho horas, lo cual contribuy6 a la caida del gobiemo de Pardo en enero de 
1919. No tard6 (octubre de 1919) el joven en ser elegido presidente de la 
FEP. En esa epoca la Asamblea Nacional dict6 leyes reconociendo mu-
chas de las demandas estudiantiles de reforma universitaria; entre los acuer-
dos centrales estuvo la participaciOn del estudiantado en el gobierno de la 
universidad. 

Disfrutando de su puesto oficial en la FEP, Haya de la Torre convoca 
un congreso nacional de estudiantes en Cusco en marzo de 1920, con el 
prop6sito de discutir los problemas mas candentes de la vida universitaria y 
de la naciOn. Aunque no eran numerosos los delegados al congreso, algu-
nos de los acuerdos iban a tener resonancia por muchos afros. El voto en 
apoyo de la solidaridad entre el estudiantado universitario y los trabajadores 
manuales subrayaba la posici6n de Haya de la Torre para establecer firmes 
vfnculos entre intelectuales y obreros, como lo aconsejaba Gonzalez Prada. 
Tal conceptualizaciOn seria posteriormente una de las bases fundamenta-
les del APRA. Pero la aprobaciOn del concepto de las Universidades Popu-
lares fue una de las acciones mas importantes del congreso: "la Universi-
dad Popular tendra intervenciOn oficial en todos los conflictos obreros, inspi-
randose en los postulados de justicia social"5. Segun los particulares del 
acuerdo, las universidades populares deberfan ofrecer cursos de especiali-
zaciOn tecnica para obreros, tanto como estudios generales de orientacion 
nacionalista. 

Con el apoyo de unas finanzas aportadas por San Marcos, y con 
Haya de la Torre como rector, la primera Universidad Popular se estableci6 
en el local de la FederaciOn de Estudiantes; la segunda en Vitarte; y con el 
correr de los anos se fundaron otras en varios centros urbanos del Perri En 
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1922, siguiendo la propuesta de Haya de la Torre, se bautizaron con el 
nombre del maestro: Universidades Populares Gonzalez Prada (UPGP). 
Segiin Magda Portal, fue a traves de su propia colaboracion en las UPGP 
como ella se ligO al estudiantado sanmarquino de 1921 a 1922. Ademas, 
ella acostumbraba a asistir como oyente a las catedras que se dictaban en 
San Marcos. Las UPGP serian en arios posteriores una importantisima 
rama politica del Partido Aprista Peruano. 

A principios de 1922, Haya de la Torre viajO a la Argentina y at Uruguay 
como representante de la FederaciOn Estudiantil Peruana y de la Federa-
ciOn Obrera Regional de Lima. De Buenos Aires pas6 a Chile antes de 
volver a Lima en junio. AIlI el presidente Leguia lo invita a conversar en su 
casa con el propOsito de ofrecerle una beca para estudiar en Inglaterra. Era 
la manera presidencial de eliminar a Haya de la Torre como catalizador del 
movimiento universitario-obrero, pero la oferta fue rechazada. 

El escenario que se desarrollO al ario siguiente fue de suma importan-
cia para Haya de la Torre, Magda Portal y centenares de otros universita-
rios, intelectuales y obreros en Lima. A pesar de la libertad de cultos garan-
tizada por la ConstituciOn, el presidente Leguia anunci6 su intenciOn de 
Ilegar a un acuerdo con el arzobispo de Lima para consagrar el Peru al 
CorazOn de Jesus. En general, la denuncia del posible concordatoentre la 
republica y el Vaticano fue casi universal, provocando una reacciOn de los 
de derecha y de izquierda contra las acciones autocraticas de Leguia. Siem-
pre astuto para percibir las oportunidades para intervenir en la politica, Haya 
de la Torre se dio cuenta de la vulnerabilidad del presidente y comenz6 a 
organizar las federaciones de estudiantes y obreros en una manifestaciOn 
pUblica contra el prop6sito presidencial. 

Recien Ilegado de Europa, Jose Carlos Mariategui fue invitado por 
Haya de la Torre a que colaborara en la oposiciOn, pero no quiso participar 
debido a que percibi6 una falta de fines revolucionarios. El 23 de mayo de 
1923, miles de manifestantes se reunieron en el local universitario de San 
Marcos y despues de un discurso de Haya de la Torre marcharon a la Plaza 
San Martin y luego pasaron a la Plaza de Armas. Alli, Leguia mand6 la 
caballeria contra el grupo; al anochecer, los manifestantes tenian dos "mar-
tires" y muchos heridos. Un paro general y otros actos de protesta conti-
nuaron durante varios dias; por fin, el Arzobispo suspendiO el acto de la 
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consagraciOn. En estas actividades se encontraban muchos estudiantes 
y obreros que posteriormente militarian en las filas del APRA; Magda Por-
tal, segun su propio testimonio, estuvo presente como participe en los acon-
tecimientos del 23 de mayo y de los dias posteriores. Adernas, se convier-
te en admiradora de Haya de la Torre como futuro 'der del Pen.i. Haya de la 
Torre habia cobrado cierta estatura como lider al nivel nacional, pero a la vez 
el gobierno de Leguia lo comenzO a perseguir. El gobiemo le ofreci6 dinero 
y una pensiOn mensual, a cambio de su destierro voluntario, oferta que 
Haya rechazO. El 2 de octubre lo apresaron en casa del pastor protestante 
John Mackay, donde se habia refugiado, y despues de pasar unos dias en 
la prisiOn de San Lorenzo, donde iniciO una huelga de hambre, finalmente 
fue deportado a Panama. 

Desde Panama, Haya de la Torre viajO a la Ciudad de Mexico por 
invitaciOn de Jose Vasconcelos para trabajar en la Secretaria Nacional de 
Educacion Riblica. En Mexico, ve los cambios producidos por la Revolu-
ciOn Mexicana y tiene contact° con intelectuales y revolucionarios de dis-
tintas ideologias. Alli tambien comienza la formulaciOn de los preceptos 
basicos de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Al poco tiempo, 
en 1924, despues de un recorrido por los Estados Unidos, Haya viaja a 
Rusia en agosto para conocer los efectos de la RevoluciOn Bolchevique. 
Luego pasa por Suiza, Italia, y Francia antes de establecerse en Inglaterra 
(marzo de 1925) para seguir estudios de economia y de antropologia. En 
1927, asiste al Primer Congreso Antiimperialista Mundial en Bruselas, y 
luego viaja a Nueva York para retornar a Mexico donde el y un grupo de 
desterrados peruanos proclaman el "Plan de Mexico" (1928). Bea:0 una 
gira por Centroamerica, pero al Ilegar a Panama las autoridades lo embar-
can hacia Bremen de donde pasa a Berlin (1929). AU, en 1930, recibe la 
noticia de la caida del gobierno de Leguia. Al volver al Peru en Julio de 1931, 
cuando por fin las autoridades peruanas le dan permiso de entrar al pals, 
Haya de la Torre ya habia anunciado su candidatura presidencial como Jefe 
del Partido Aprista Peruano. 

Durante este period° de viajes, estudios, y formaciOn ideolOgica, Haya 
de la Torre mantenia contacto directo epistolar con los grupos de exiliados 
en Paris, Mexico y Buenos Aires, dill& la formaci6n de celulas apristas en 
distintos lugares, y buscaba con exit° los medios para hacer propaganda 
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en apoyo de las doctrinas del APRA. Entre los mas asiduos comparieros 
del naciente partido politico en Mexico se encontraba la desterrada, Magda 
Portal, quien se convertiria en la principal portavoz del APRA en 
Centroamerica y el Caribe desde finales de 1927 hasta 1929. Serie la Unica 
mujer entre los companeros de la celula aprista de Mexico que firmaron el 
"Plan de Mexico", anunciando el Partido Nacionalista Libertador, antecesor 
de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Durante los siguientes 
veinte anos, la trayectoria de Magda Portal estuvo estrechamente ligada a 
la de Victor Rad Haya de la Torre —la mayor parte de las veces como 
comparieros en las !ides politicas; otras, at final, como antagonistas. 

Jose Carlos Mariategui. 
Si Gonzalez Prada fue el venerado maestro espiritual de la epoca y 

Haya de la Torre el admirado hombre de acciOn, Jose Carlos Mariategui fue 
el respetado y querido amigo e idedogo de los escritores y artistes de los 
erns veinte. El impacto personal de Mariategui sobre los jOvenes de la 
epoca fue de dimensiones dificiles de comprender hoy en dia. En una 
conversaciOn que sostuve con Nicanor Angel de la Fuente (1972), me im-
presionaron sobremanera los sentimientos de amistad que sentia el perio-
dista y poeta chiclayano hacia Mariategui. "Nixa" era colaborador y  distil-
buidor de la revista Amauta en Chiclayo. Jamas conocio a Mariategui en 
persona, pero el carino que le tenia se evidenci() en las lagrimas que le 
calm mientras hablaba de un amigo muerto hacia cuarenta atios. Para 
toda una generaciOn de Avenes, Mariategui fue el interprete maxim° de la 
realidad de la naciOn y el intelectual carismatico que les servia de interlocu-
tor con el mundo de las ideas fuera del Peru. 

Nacido en Moquegua el 14 de junio de 1894, las circunstancias del 
nacimiento y juventud de Mariategui tienen, quiz& cierta relevancia sobre 
su desarrollo profesional e intelectual. Descendiente de Francisco Javier 
Mariategui, uno de los prOceres de la independencia, Jose Carlos apenas 
conocia a su padre Francisco Javier Mariategui y Requejo que abandon() a 
su mujer e hijos, dejandolos en el desamparo. Desde muy joven, Jose 
Carlos fue enfermizo y, debido a una herida en una pierna a los siete anos, 
tuvo que soportar varies intervenciones quiriirgicas que le inutilizaron dicho 
miembro. A los catorce anos, deja los estudios escolares formales para 
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trabajar en las oficinas de La Prensa en Lima. AllI conoce y traba amistad 
con Abraham Valdelomar, Felix del Valle y Cesar FalcOn con quienes cola-
bora en la revista Colonida (1916), donde hace su debut literario con la 
publicaciOn de tres sonetos. Adernas, desde joven, frecuentaba las reunio-
nes con Manuel Gonzalez Prada, cuyas teorias sobre clases sociales y 
sobre politica le fueron muy importantes en un principio. La generaciOn de 
Mariategui, sin embargo, se orientaba mas hacia la acciOn que a la teoria. 

En 1916, Mariategui se traslada con Cesar FalcOn a El Tiempo, diario 
limerio de izquierda, donde realmente empieza su carrera de periodista. 
Con Felix del Valle organiza una revista, Nuestra Epoca, pero sOlo se publi-
caron dos numeros. Sin embargo, ese primer fracaso no lo desalienta; en 
junio de 1918 funda La Razor), diario de marcada orientacion izquierdista 
donde los escritos de Mariategui revelan su bOsqueda de definiciones mas 
claras de las ideas socialistas que proponia y defendia en su peri6dico. En 
La Razon, apoya el movimiento obrero de 1919y la reforma universitaria. 
La formaciOn de un Comite de Propaganda Socialista con Cesar FalcOn y la 
creciente influencia de Mariategui en actividades politicas en Lima atraen la 
atenciOn del nuevo gobierno de Augusto B. Leguia, que decide silenciar "el 
periOdico del pueblo y para el pueblo"6. El 8 de agosto de 1919, Mariategui 
mand6 cartas a El Comercio y La Prensa protestando por la clausura de La 
Razon—la primera victima periodistica en el oncenio de Leguia. 

Sin otras posibilidades en ague! momento, Mariategui y sus dos cola-
boradores en La RazOn aceptaron la oferta del gobierno de Leguia de ser 
"Agentes de Propaganda del Perii" en Europa; estaban entre los primeros 
de un nilmero creciente de desterrados. Mariategui IlegO a Paris en no-
viembre de 1919. FrecuentO el teatro de vanguardia, asistiO a sesiones de 
la Asamblea Nacional y trabo relaciones con los lideres socialistas, entre 
los cuales estaban Henri Barbusse y los del circulo de la revista Clarte, 
quienes lo introdujeron a la ideologia marxista. Gracias a estas influencias 
y a sus lecturas, Mariategui fue capaz de encontrar respuestas a sus pre-
guntas de indole econ6mica, social y politica sobre los problemas de su 
naciOn. 

Despues de una corta estadia en Paris pasa a Italia donde se queda 
mas de dos arlos. Asistia a las reuniones del Partido Socialista Italiano; vio 
de cerca el nacimiento del facismo y la sObita carrera de Mussolini. AIR 
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estudiaba, escribia y mantenia contactos con intelectuales de mucha in-
fluencia en Europa: Croce, D'Annunzio, Marinetti, Gorki y otros. En Italia, 
como corresponsal de El Tiempo, tambien asiste al Congreso de Livomo 
(enero de 1921) donde las facciones del Partido Socialista Italian° debatie-
ron los acuerdos tomados en la Tercera Internacional. Ya casado y con un 
hijo, Mariategui deja Roma en junio de 1922y parte hacia Paris para cono-
cer al novelista Romain Rolland. De alli pasa a Munich, Viena, Berlin, 
Praga y Budapest. Se quedan algunos meses en Alemania donde Mariategui 
estudia el idioma, quiza para poder leer a Marx en su lengua original. 

El regreso a Lima se efectua el 11 de marzo de 1923, epoca en que ya 
se incrementaba la oposiciOn al gobiemo de Leguia en la coaliciOn de uni-
versitarios y obreros. El redactor sindical de su fenecida revista La Razor) 
lo vincula a Haya de la Torre, quien le invita a asumir la direccion de la revista 
Claridad (Organ° de la federaciOn obrera local de Lima y de la juventud libre 
del Peru) y, a invitaciOn de Haya de la Torre, comienza a dictar un ciclo de 
conferencias en las Universidades Populares Gonzalez Prada sobre los 
problemas sociales de Europa. Su propOsito se habia cristalizado: crear 
un nuevo socialismo peruano con el fin de fomentar la unidad de los trabaja-
dores en un frente Onico. 

La oposiciOn de diversos grupos a la consagraciOn del Peril al Sagra-
do CorazOn marcO la primera ruptura entre el modus operandisuyo y el de 
Haya de la Torre. Haya de la Torre lo invita a formar parte de las manifesta-
ciones contra Leguia, pero Mariategui rehusa la invitaciOn, con la explica-
ciOn de que las protestas parecian carecer de legitimos fines revoluciona-
rios. Cuando las autoridades mandan a Haya al destierro, Mariategui se 
convierte en el eje intelectual de una coaliciOn de universitarios ytrabajado-
res en Lima. El poeta Xavier Abril ha dicho lo siguiente sobre su papel en 
las actividades de este momento: 

Casi toda mi generaci6n se salv6 con el ejemplo de su vida que 
era su propia dialectica. Mi generaciOn, que pudo perderse en el 
mar desenfrenado del subjetivismo estetico, debido a la busqueda 
desesperada en la psiquis se salvO a la temperatura afirmativa y 
revolucionaria de su materialismo. Yen ello habia mucho espiritu, 
de ese espiritu nacido de la lucha social, de la angustia creadore. 
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Jose Carlos vuelve a padecer problemas de salud en 1924y se some-
te a una intervenciOn quirUrgica que resulta en la amputacion de su pierna 
derecha, lo cual le impide futuros viajes a lugares apartados. Su mundo 
diario se mueve entre la casa en la calle Washington y las oficinas de la 
Editorial Minerva, que el y su hermano, Julio Cesar, fundan en octubre de 
1925. Son frecuentes sus ensayos en Variedadesy Mundiat, en esta Ulti-
ma escribe la importante serie de ensayos "Peruanicemos al Peru" que 
figuraron luego en los 7 ensayos. 

En una entrevista en Variedades8, Mariategui anuncia su proyecto de 
publicar una revista de critica literaria y de ideas vanguardistas para los 
escritores y artistas del Peru e Hispanoamerica. Al ario siguiente (setiem-
bre de 1926) se publica el primer ntimero de Amauta, cuyo titulo, sugerido 
por el pintor Jose Sabogal, habia de captar cierto espiritu nacionalista, una 
connotaci6n indigenista y la idea del "amauta" como maestro y lider. En 
ella se enfatizaban los movimientos contemporaneos en la politica, corrien-
tes ideolOgicas, las letras, artes y ciencias. Declara Mariategui: • 

El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer 
los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y cien-
tificos. Estudiaremos todos los grandes movimientos de reno-
vaciOn. [...] Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculard a 
los hombres nuevos del Per0, primero con los de los otros pueblos 
de America, enseguida con los de los otros pueblos del mundo 9 . 

Amauta convierte a Mariategui en el foco de actividad politica y litera-
ria entre los jovenes escritores del Per6 y la America Latina. Alli encontra-
mos los escritos de los indigenistas del Cusco, Arequipa, Puno y Juliaca, o 
las poesias de los poetas revolucionarios de Huancayo y Huanuco; las 
colaboraciones de los contemporaneos y admiradores de Cesar Vallejo en 
Trujillo y Chiclayo, y la actuaciOn de los javenes intelectuales de diversas 
tendencias politicas y orientaciones literarias de Lima. Allifigura Magda 
Portal cuya obra Mariategui habia comentado en su ensayo publicado en 
Mundialw, que luego figurard en los 7 ensayos de intelpretacion de la reali-
dad peruana. Adernas, a su regreso de Bolivia, Magda trabaja en la Edito- 
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rial Minerva yen la producciOn de Amauta hasta su destierro en 1927. 
Los aportes de Amauta al medio cultural y politico del Peril son difici-

les de captar en todas sus dimensiones. Se incluyen textos literarios 
(poemas, cuentos), ensayos de critica, reserias, artes, mUsica, cine, filoso-
fia, ciencias sociales y econOmicas, politica del Per6 y Latinoarnerica, pro-
blemas nacionales peruanos, americanos e intemacionales. En las letras, 
abundan los ensayos teOricos sobre futurismo, dadaismo, creacionismo, 
ultraismo e indigenismo. En Amauta se publican textos literarios tanto de 
Vallejo como de los jOvenes poetas peruanos (y de autores del extranjero) 
que acusan influencias de la vanguardia europea. Se nota tambien que 
muchos poetas de orientaci6n revolucionaria y marxista encuentran en la 
revista una fuente muy propicia para la divulgacion de sus poesias. 

El mismo Mariategui se orienta hacia nuevos rumbos en cuanto a sus 
indagaciones sobre los problemas nacionales; nos referimos especificamente 
a sus ensayos sobre varios aspectos de la ternatica indigenista. Desde 
1920, cuando se publica Cuentos andinos de Enrique Lopez Albtljar, se va 
incrementando el interes del public() en los aspectos etnicos, econOrnicos 
y sociales del indigena peruano. Figura tambien en la primera fila de los 
indigenistas el pintor Jose Sabogal cuya ternatica, en esa epoca, se cen-
traliza en la imagen del indigena cusqueno. Luego, aparecen los ensayos 
de Luis Valcarcel (De la vida inkaina, 1925, Tempestad en los Andes, 1927), 
las poesias del puneno Alejandro Peralta (Ande, 1926) y del arequipeno 
Mario Chabes (Ccoca, 1926)y nacen otras revistas de orientaciOn indigenista: 
La Sierra (Lima, 1927-30), Boleti?? Kuntur(Sicuani, 1928-29) y Boleti?? Edito-
rial Titikaka (Puno, 1926-30). Durante febrero y marzo de 1927, Mariategui 
y Luis Alberto Sanchez sostuvieron una polernica period istica sobre el 
indigenismo en una serie de articulos que aparecieron en Mundial y en 
Amauta. Al concluir la polemica, Mariategui habia formulado una sintesis 
conceptual del indigenismo en relaciOn al vanguardismo, nacionalismo y 
socialismo, que se publicaria en los 7 ensayos en 1929 ("El problema del 
Indio", "El problema de la tierra" y "Las corrientes de hoy. El indigenismo" en 
"El proceso de la literatura"). 

Como una de las pocas voces pilblicas de orientaciOn antileguiista y 
antioligarquica, Amauta atrajo la constante vigilancia de un gobiemo que 
buscaba conspiraciones politicas por doquier. El 7 de junio de 1927, el 
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gobierno anuncio el descubrimiento de un complot comunista en el que se 
implicaba a Mariategui y a varios de sus consocios. Llevaron presos a unos 
cuarenta obreros e intelectuales, registraron la casa de Mariategui, arresta-
ron a varias personas en el local de la Editorial Minerva (entre ellos se 
encontraban Magda Portal y su companero Seraf in Delmar), clausuraron 
los talleres de la imprenta y suspendieron la publicaciOn de Amauta por 
espacio de seis meses. El mismo Mariategui fue internado en el Hospital 
Militar de San Bartolome durante seis dias. Los diarios y semanarios anun-
ciaban que se habian descubierto documentos ligando a Mariategui con 
centros comunistas en Sudamerica y Moscu". Ante la protesta tanto de la 
prensa limeña como la del continente, dejaron libre a Mariategui al poco 
tiempo, pero otros implicados en el complot fueron desterrados. Asi, Magda 
Portal y Seraf in Delmar pronto fueron embarcados hacia Panama con des-
tino final en La Habana. 

Al año , o sea en 1928, se produce una ruptura entre Haya de la Torre 
y Jose Carlos Mariategui sobre la fundaciOn de la Alianza Popular Revolu-
cionaria Americana como partido politico y no como alianza internacional. 
Mariategui se oponia al plan de Haya de la Torre por creer que la lucha 
antiimperialista habia de ser universal en sus dimensiones y no localizada 
al nivel nacional. En enero de 1928, Haya de la Torre y los comparieros de 
la celula aprista en la ciudad de Mexico promulgaron el "Plan de Mexico", 
anunciando la formaciOn del Partido Nacionalista Libertador con la aplica-
ciOn de los lemas del APRA al Peril. El intercambio de cartas entre 
Mariategui y Haya de la Torre en abril y mayo prod ucen la ruptura final entre 
ellos cuando Haya de la Torre ataca a Mariategui de enfermo del "tropicalismo" 
y de ser un "europeizante". Magda Portal, la discipula de Mariategui, ya 
una de las fundadoras del APRA, estuvo entre los apristas en Mexico y fue 
ella quien tomo dictada la carta de Haya a Mariategui. Con el distancia-
miento de Mariategui de los apristas, Amauta, la revista de vanguardia y de 
izquierda, da un viraje hacia el socialismo a fin de apoyar la lucha 
anticapitalista intemacional. 

En setiembre de 1928, Mariategui figura entre los fundadores del Par-
tici° Socialista del Peru, siendo nombrado secretario general del partido. 
Poco despues se publica los 7 ensayos, cuya influencia cobraria cada vez 
mas potencia durante el siglo veinte, a pesar de haber atraido mucha aten- 
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ciOn en un principio. Pese a que Mariategui no asisti6 al Congreso 
Antiimperialista de Francfort, Alemania, en 1928, lo nombraron miembro del 
Consejo General de la Liga Anti-lmperialista con el fin de que organizara 
una secciOn de la Liga en el Pertl 

El periOdico Labor, fundado por Mariategui en noviembre de 1928, es 
clausurado por el gobierno en 1929, y Jose Carlos y sus colaboradores 
estan bajo la constante vigilancia de las auto ridades del gobiemo. Comien-
za, entonces, los preparativos para trasladarse a la Argentina para seguir 
publicando Amauta en Buenos Aires, pero el deterioro general de su salud 
se agudiza. Se torna grave y muere el 16 de abril a los 35 atios de edad. A 
los pocos dias de la muerte de Mariategui, el escritor y periodista punetio 
Federico More, colaborador de Jose Carlos en la revista Coldnida, resume 
en Mundiallos sentimientos de los amigos y admiradores del fallecido: 

Mariategui es, hasta hoy, el mejor de nuestros escritores politi-
cos. [...] Mariategui quedard como el mas sereno y transparen-
te de nuestros prosadores. Y como el mas idealista, el mas estu-
dioso, el mas disciplinado y el mas ferviente de nuestros 
politicOgrafos. [. Mariategui quiso anhelosamente salvar a su 
patria, crearle una realidad feliz, interpretarsu historia eficazmente 
y los caminos que la Ilevasen a un porvenir mejor 12. 

La revista Amauta le sob reviviO hasta el nOmero 32 de agosto-setiem-
bre, a cargo de Ricardo Martinez de la Torre. La influencia de la revista y los 
otros escritos de Mariategui no ha disminuido hasta el dia de hoy. Ha sido 
el Cinico pensador peruano del siglo cuya obra ha ido cobrando cada vez 
mayor importancia con el transcurso del tiempo. Esto se debe, en parte, al 
hecho de que los problemas nacionales tratados por el no han desapareci-
do, ni se han resuelto, y porque la figura de Mariategui se ha convertido en 
un mito, como si fuera otro Viracocha u otro Tiipac Amaru. Hombre o mito, 
fue el amauta de su generaciOn. Existe cierta ironia en el hecho que el 
gobierno del presidente Leguia, que habia perseguido a Mariategui tenaz-
mente durante once anos, cay6 ante un golpe militar el 24 de agosto del 
mismo arm; Leguia muriO dos alios despues en el presidio. 

Cerrar esta introducciOn con la impresi6n de que Gonzalez Prada, 
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Haya de la Torre y Mariategui son los unicos lideres intelectuales de sus 
respectivas Opocas seria un equivoco de nuestra parte. Pero desde una 
perspective histOrica, a nuestro juicio son los tres individuos que han tenido 
mayor influencia en el desarrollo intelectual y politico del Peru en el siglo 
veinte por sus ideas, su fervor patriOtico, sus ideologies o sus actividades. 
Su importancia en la historia intelectual de este siglo no se debe tanto a lo 
que hizo cada uno de ellos, sino a la riqueza de sus ideas y a su capacidad 
como lideres para motivar a los otros a la acciOn. Gonzalez Prada, el 
positivista, proyectaba una visiOn idealizada de un Pen] que las futuras 
generaciones podrian crear; Haya de la Torre fue el hombre de acci6n que 
utilizO su astucia politica para fundar uno de los partidos mas duraderos del 
siglo cuyos fines fueron, precisamente, la creaciOn de un Peru nuevo; y 
Mariategui fue el ideOlogo cuya inteligencia, conocimiento de tendencies 
politicas foraneas y perspicaz entendimiento de los problemas nacionales 
se convierten, metafOricamente, en el faro para guiar a generaciones poste-
riores en la bUsqueda de soluciones yen el establecimiento de una realidad 
mas justa para todos los peruanos. 

Entre los intelectos mas destacados de la generaciOn del novecien-
tos, casi todos ellos de orientaciOn positivista, hubieramos podido nombrar 
a Jose de la Riva-Aguero (Lima: historiador), a Victor Andres BelaUnde 
(Arequipa: internacionalista, diplomatic°, sociOlogo y politico) y a Julio C. 
Tello (Huarochiri: fundador de la escuela arqueologica peruana). Y en la 
generaci6n posterior a ellos se encuentran Jose Carlos Mariategui 
(Moquegua), Victor Rad Haya de la Torre (Trujillo), Cesar Vallejo (Santiago 
de Chuco), los historiadores Raul Porras Barrenechea (Pisco) y Jorge 
Basadre (Tacna), Luis Alberto Sanchez (Lima: politico, historiador y critic° 
de las letras peruanas y americanas), Manuel Seoane (Lima: periodista y 
politico), Luis Valcarcel (Moquegua: historiador, sociOlogo y antropOlogo) y 
Jose Luis Bustamante y Rivero (Arequipa: politico, jurista y diplornatico). 
Al confeccionar tales listas, siempre se peca por omisiOn. Para nuestro 
propOsito, vale sealer a unos cuantos de esos lideres intelectuales, oriun-
dos de varies regiones del PerO, para comprobar que Lima, como lugarde 
encuentros a principios del .siglo, era una extraordinaria ciudad de ebulliciOn 
intelectual y de diversas tendencias politicas, ideologicas y culturales. Es 
el ambiente que rodeaba a la barranquina Magda Portal y el lugar donde ella 
se formO politica, cultural e intelectualmente. 



El alma, primer manantial de la Vida, se refleja 
en todo lo que crea. La verdadera obra de arte 
es como un espejo en que se mira el alma del 
artiste. (Leonardo de Vinci) 

CAPITULO II 

Metamorfosis: de la melancolla a 
la rebeldia (1900-1923) 

Cuando Magda Portal es galardonada en 1923 con el premio de 
excepciOn en los Juegos Florales de la Universidad de San Marcos, el 
reportaje de Ladislao F. Meza para Mundial hace resaltar las notas de 
melancolfa y de tristeza asfcomo los sentimientos de dolor que carac-
terizan su obra poetica y cuentistical. SOlo los tftulos de los tres "Noc-
turnos" que le valieron el premio dan indicio muy claro de tal tematica: 
"Cansancio", "PosesiOn" y "Temor". Aunque Jose Carlos Mariategui ob-
serva semejantes rasgos en la poesfa de Magda tres anos mas tarde, 
enfatiza que en los tres libros de versos ineditos ("Anima Absorta", "Vi-
drios de Amor" y "El Desfile de las Miradas") se presentan "ese espfritu 
rebelde y ese mesianismo revolucionario que testimonian 
incontestablemente en nuestros dfas la sensibilidad histOrica de un ar-
tista2. Ambos comentaristas estan muy acertados en su juicio, porque 
hay un notable proceso de transformaciOn estetica que se revela en la 
obra de Magda Portal entre sus obras publicadas en Mundia/(1920-23) y 
las ineditas que ella entreg6 a.Mariategui a principios de 1926. 

El proceso de "metamorfosis" a que hemos aludido en el tftulo de 
este capftulo no es solamente el producto de cambios en los gustos 
literarios de la escritora. Se relaciona, tambien, a varios acontecimien-
tos de su vide personal y a otros cambios efectuados durante los arms 
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de ninez, adolescencia y juventud. Los primeros veintiOn anos de Magda 
Portal revelan el proceso de transiciOn en sus actividades literarias: del 
cuento a la poesia, del modernismo a la vanguardia. Los cambios en su 
vida privada, tambien producen vaivenes en su odisea: las tragicas cir-
cunstancias familiares de su ninez, la infelicidad en la adolescencia, los 
exitos de su colaboraciOn en Mundial, su incorporaciOn a los movimien-
tos politicos de estudiantes y obreros y el premio en los Juegos Flora-
les. 

Magda Portal. 
Maria Magdalena Julia (del) Portal Moreno nace en el balneario  Ii-

meño de Barranco, el 27 de mayo de 1900, en el seno de una familia de 
clase media. Tarde en su vida se cambi6 el nombre a Magda. Los 
padres, Pablo del Portal y Rosa Amelia Moreno de Portal, tuvieron cua-
tro hijos, de los que Magda era la segunda. Su hermana mayor muri6 
joven, ya casada, dejando hijos menores. La gran tragedia en la nifiez 
de Magda fue la repentina muerte de su padre de una pulmonia cuando 
ella contaba apenas cinco arms. El golpe resulto muy duro para la niria, 
que se consideraba la mimada de su padre, un hombre severo en sus 
relaciones familiares. La desaparicion de su progenitor dej6 a la familia 
en serios problemas econOrnicos, que Kan de mal en peon En una 
entrevista en 1987, Magda recuerda las circunstancias precarias de su 
familia al morir Pablo del Portal: 

Por cuestiones del destino y del sistema, el poco capital 
que nos dej6 como herencia, sin testamento, fue a parar a ma-
nos de abogados y de ese grupo que se llama judicial. La ma-
yoria de los acreedores, a quienes el habia pedido prestamos, 
aprovecharon de la confusiOn, porque mi padre muri6 violenta-
mente3 . 

Rosa Moreno, su viuda, mantuvo a sus hijos con los ingresos de unos 
terrenos que habia heredado de su familia. Pero, seg6n Madga, "Des-
pues de la muerte de mi padre, la unica soluciOn que quedaba era ven-
der,  y vender, hasta que se acabara la plata'". Aunque posteriormente su 
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madre volvi6 a casarse, el padrastro de Magda, Juan CrisOstomo Pareja 
Rodulfo, tambien falleciO en 1917 despues de diez afios de matrimonio, 
dejando otros dos hijos menores y a su mujer en estado. 

Otro acontecimiento que dejO una impresiOn indeleble en el espiritu 
de la nitia °curd() despues de la muerte de su padre. En una de nues-
tras conversaciones, Magda me explic6 que una parte de la historia de 
Maria de la Luz en su novela, La Trampa, se basaba en su propia biogra-
f fa. Siendo todavia muy nifia, volviO del colegio a su casa un dfa donde 
encontrO todos los enseres de la familia amontonados en la calla. Debi-
do a las deudas de su padre, la casa habia sido vendida por el juzgado 
para recuperar los prestamos e intereses de los acreedores. Los funcio-
narios judiciales habfan ido a vaciar la casa, dejando a la viuda y a sus 
hijos literalmente en la calla. En la novela, el incidente se relata como 
parte de la historia de la prisionera politica, Maria de la Luz (Mariltl): 

Su hogar fue violentamente invadido por la policia, el juez y los 
empleados judiciales, y desalojado a viva fuerza de todos sus 
enseres que fueron arrojados a la calla, dejando a los nitios en 
la via publica hasta la Ilegada de la madre. Marilu tenfa enton-
ces siete arios y recuerda que su horror y su coraje fueron tales 
que, en presencia de los guardias, cogi6 una piedra y rompi6 el 
candado para intentar de nuevo ocupar su casa, ante la mirada 
impasible de la policia y de los representantes de la Ley. 

La vida habfa de darle otras experiencias que afirmaron en 
ella el deseo de luchar para conquistar la justicia y romper las 
barreras que impiden a los mas desvalidos el disfrute de la fell-
cidad5 . 

Magda recordaba esa experiencia como un momento cave en su vida, 
un acontecimiento tan calamitoso que produjo en ella una impresiOn 
duradera sobre la injusticia; una crisis personal que mas tarde le hizo 
aceptar mas abiertamente los puntos de vista radicales de muchos de 
sus contemporaneos contra los tradicionales sistemas judiciales y gu-
bernativos. La injusticia social ya no serfa un problema ajeno a su vida, 
sino algo que ella misma habfa experimentado 5 . 



32  Daniel R. Reedy 

El haber nacido en Barranco produjo en Magda un amor y una cons-
tante preocupaciOn por el mar en su obra poetica. La Avenida Saenz 
Pena, donde naci6, desemboca en el litoral. Tambien la casa donde 
vivieron mas tarde en Bellavista estuvo cerca del mar de La Perla y el 
Callao. En su entrevista con Victor Huerta, Magda rememora: "Mi ma-
dre me Ilevaba a los bafios de Barranco, con sus amigas. Y recuerdo 
perfectarnente la Ilegada de mi madre, que me tenfa cargada, al mar. Y 
yo mire aquello por primera vez y me deslumbre. Fue un verdadero 
impacto emocional que nunca he podido olvidar. Fue una experiencia 
muy bella"7. El mar se convierte en una de las imagenes de la naturale-
za que mas recurre en la obra poetica de Magda Portal, revelando un 
concepto de autoidentidad simbiOtica entre ella y el mar. En el poema 
"Mar de alegria", publicado en Una esperanza i el mar (1927), nos dice: 

Yo soy un Mar 
pupilas de crep6sculo 
i voz de aurora— 
Como ese mar azul 
al que yo desperte en mi primer viaje- 
Aqual mar de los brazos abiertos 
de la perenne juventud 
donde se posa mi Esperanza 
gaviota blanca 
con las pupilas rosa-
Yo soy un Mar 

Genesis de la Vida.— (45) 

El trece de julio de 1989, el ciclo vital entre el mar y Magda Portal se 
completO cuando sus hermanas devolvieron sus cenizas al mare. 

Desde muy nifia, Magda reconoci6 su aficiOn hacia las letras. Co-
mentO en varias ocasiones que recordaba haber comenzado a inventar y 
a contar cuentos a sí misma a los cinco anos: "Recuerdo que en nues-
tra casa de Bellavista, en un patio muy grande, totalmente empedrado 
con caminos de cemento a los cuatro lados, yo hacfa paseos todas las 
tardes contandome cuentos. Esa era la demostraciOn de una soledad 
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absoluta"9 . Un cuento titulado "Historia del perro" tiene su genesis en 
los recuerdos de ciertas circunstancias relacionadas con el entierro de 
su padre. El cuento relata la historia del perro "LeOn" que pertenecia a 
la familia Portal en aquella epoca. 

Segun Magda, "Historia de perros" fue el primer cuento que ella 
compuso, habiendolo escrito cuando atjn era muy joven. Como obra 
juvenil, es un buen ejemplo de cOmo la realidad y la imaginaciOn conver-
gen en muchos de sus textos literarios, porque es una historia que se 
relaciona estrechamente a la epoca de aquella tragedia personal. El 
marco del cuento se basa en una conversaciOn entre un grupo de chicos 
que pasan el tiempo contandose entre Si historias de perros. El que 
relata la historia de LeOn a una reuni6n de amigos es el nirio Fernando 
(nombre de un hermano menor). Narra la procedencia del perrito LeOn y 
subraya la amistad entrariable que hubo entre el perro, Fernando y sus 
hermanos. Pero Le6n tambien estuvo muy apegado al padre de la fami-
lia, un hombre que se caracteriza como algo distanciado de su mujer e 
hijos, siempre preocupado por su situacion econOmica. Cuando el pa-
dre se enferma gravemente, LeOn se mantiene al lado de la cama de su 
amo y sOlo se ausenta para corner rapidamente y luego volver a su 
vigilia. El padre muere a los pocos dias de enfermo, y el perro sigue el 
cortejo al cementerio, acompanando fielmente a su amo hasta la tumba. 

El chico Fernando y sus hermanos huerfanos ester) ausentes de la 
casa durante varios dias despues del entierro. Al volver al hogar, en-
cuentran que LeOn, el compariero fiel de su nifiez, ha desaparecido, 
aumentando asi la desolaciOn de los pequenos. Por fin, lo encuentran 
medio muerto en la maleza al tondo de la huerta de la casa: "Tieso, con 
las patas yertas y los ojos turbios. Pero no estaba muerto. Todavia 
respiraba. Le cargamos y corrimos a la casa" ("Historia de perros", 
inedito). Los esfuerzos de los ninos y otros familiares logran salvar la 
vida del perro. Pero la felicidad es de corta duraciOn, porque debido a 
problemas econOmicos la familia se traslada a una casa chica, sin huer-
ta, en la capital, y tienen que regalar el perro a una familia en el pueblo. 

"Historia de perros" termina con unas escenas agridulces. A los 
dos arms, la madre viuda vuelve con sus hijos a pasar un dia en el 
antiguo pueblo. AllI, por fortuna, descubren a Le6n vagabundeando cer- 
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ca del paradero del tranvia. El regocijo es general. Pero cuando se 
embarcan para volver a la capital, tienen que dejar a LeOn una vez mas. 
El perro corre tras ellos, siguiendo los rieles del tranvia, ladrando deses-
peradamente, mientras los nirios lo animan, mezclando su nombre con 
sus propios sollozos. El perro se queda cada vez mas Wits hasta con-
vertirse en un punto negro a la distancia. La narrackin se cierra con una 
nota de resignackin: "No le volvimos a ver mas". Muchos de los detalles 
del cuento se asemejan a la realidad de las circunstancias de la muerte 
de Pablo del Portal y a las subsiguientes peripecias econonicas de la 
familia, revelando, con cierta exactitud, los paralelos entre la realidad 
vivida por Magda y la historia que cuenta el nitio Fernando en esta obra. 

Los estudios de primaria y secundaria de Magda Portal se Ilevaron a 
cabo en colegios en Barranco, Callao (Bellavista) y Lima, lugares donde 
se estableciO la familia Portal Moreno durante los arms formativos de la 
escritora. En una de nuestras conversaciones, Magda me contO que a 
los once o doce arms escribiO una novelita de tipo amoroso, la que leia 
por entregas a las condiscipulas en el colegio. El hecho de mayor 
escandalo en la novelita ocurre cuando un joven besa a la protagonista y 
la deja encinta. Fue, segijn Magda, producto de la inocencia de su 
juventud en cuanto a la sexualidad; luego, al saber la verdad de las 
cosas, destruyO aquella tentativa novelistica. 

Despues de la muerte de su padrastro, Magda termina sus estudios 
de Media-Comercial y comienza a trabajar para ganarse la vida y para 
ayudar a su madre y a los hermanos menores. Obtuvo su primer puesto 
en un estudio fotografico, luego en una agenda de comisionistas y por 
Ultimo en una litografia de un senor alernan 10. Por aquella epoca, o sea 
alrededor de 1920, su familia vivia en Lima y Magda tuvo tiempo para 
asistir como oyente a clases en la Universidad de San Marcos donde 
conocio a otros jOvenes aficionados a las letras, aunque habia dicho que 
"queria estudiar leyes, pero tambien me gustaba la medicina, incluso la 
historia y la filosof ía. Pero ecorkimicamente, eso no era posible, pues 
yo ten ía que trabajarli. Como ella misma lo ha notado, fue autodidacta 
en el sentido de que sus estudios formales no pasaron de los obligato-
rios arios de secundaria, con la excepciOn de las catedras a las que 
asistia de vez en cuando en San Marcos. 
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Dado que el niimero de estudiantes en San Marcos en aquella epo-
ca no pasaba de 2.000, es casi seguro que Magda conocio a muchos de 
aquellos jOvenes limerios y provincianos que habian ido a Lima a estu-
diar. Recordando la vida estudiantil de esa epoca, don Esteban Pavletich 
me cont6 que habia mucho intercambio entre los sanmarquinos y los 
estudiantes de otras universidades a traves de la FederaciOn de Estu-
diantes del Peril. El, por ejemplo, oriundo de Huanuco, fue educado por 
religiosos en Lima donde se volvi6 anarquista y donde organizO la prime-
ra huelga en la Universidad CatOlica durante el period° de la Reforma 
Universitaria. Mas tarde, Pavletich fue secretario de la FederaciOn de 
Estudiantes del Peri,, pero esa actuaciOn condujo a su persecucion 
seguida por el destierro del pals hacia 1926. Pavletich me dijo que habia 
conocido a Magda entre un grupo de jOvenes que estudiaban en San 
Marcos. En ese grupo iban a figurar posteriormente tres hermanos de 
Huancayo con quienes la vida de Magda Portal estaria estrechamente 
ligada durante mas de un cuarto de siglo: Federico Bolarios Diaz, 
Reynaldo Bolanos Diaz (Seraf in Delmar) y Oscar Bolanos Diaz (Julian 
Petrovick). Los tres eran jOvenes poetas que mas tarde figurarian entre 
los mas audaces activistas en los movimientos literarios de vanguardia 
en Lima. Ademas, Seraf in y Julian serian companeros militantes de 
Magda en el APRA durante muchos &los. Entre 1922 y 1923, Pavletich 
se alojO en la misma pension de estudiantes donde vivian los hermanos 
Bolanos cerca de San Marcos. Aunque Pavletich era seis arms menor, 
confiesa que se enamor6 de Magda, pero que ella no le correspondiO, 
porque ya estaba enamorada de Federico Bolarios, su socio y colabora-
dor en la revista Mundial desde 1921. 

Tula Soavani y Mundial. 
Magda Portal debuta en la escena literaria de Lima bajo el seudOni-

• mo de Tula Soavani. Su primer escrito publicado, un cuento titulado 
"Violetas", aparece en el semanario, Mundial, el 28 de mayo de 1920. 
SegOn Magda, el seud6nimo fue de su propia invenciOn y lo empleO en la 
revista como nombre de pluma hasta enero de 1922 cuando firma por 
primera vez "Magda Portal (Tula Soavani)". El uso de un seudOnimo era 
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la costumbre entre muchos autores que escribian para MundiaL Entre 
mayo de 1920 y junio de 1923, Magda publicO veintisiete textos en la 
revista: seis cuentos, dos relatos breves, cuatro reportajes descriptivos 
sobre Lima y quince poemas. A partir del 27 de junio de 1923, Magda 
deja de ser colaboradora en MundiaL La (mica menciOn que se hace de 
ella posteriormente es el articulo de su colega Ladislao F. Meza sobre el 
premio que ganara en los Juegos Florales 12 y el ensayo sobre su poetica 
de Jose Carlos Mariategui 13. 

El director de Mundial era Andres A. Arambun.1, hijo del destacado 
periodista del mismo nombre. Aparece el primer numero de la revista el 
23 de abril de 1920. Mundial acusa cierta semejanza con Variedades 
cuyo editor era Clemente Palma, hijo de don Ricardo Palma. De orien-
taciOn conservadora, la revista evitaba los enredos politicos a excepciOn 
de una breve seccion de comentarios sobre las noticias de la semana. 
Durante toda la decada de los anos veinte, se nota la falta de comenta-
rios de indole negativa sobre el regimen del presidente Leguia; todo es 
elogio de sus grandes exitos. Predominan en la revista articulos sobre 
un amplio panorama de aspectos de la vida Iimeña y nacional: depor-
tes, estrenos, crOnicas sociales, critica literaria, carreras de caballos, 
toros, una pagina del pueblo y otros temas corrientes. En pleno desa-
rrollo, la revista solia incluir extensas secciones de fotos de la vida  diplo-
mática, fiestas sociales y matrimoniales, tauromaquia y actividades en 
los clubes y balnearios de Lima. Tambien se incluyen cuentos, relatos 
y poemas en la mayoria de los numeros. Allifiguran cuentos de Enrique 
LOpez Albujar, tradiciones de Ricardo Palma, obras de Abraham 
Valdelomar, Alberto Guillen, Enrique Bustamante y Ballivian, LeOnidas 
Yerovi y Magda Portal, entre otros. Con mucha frecuencia, figura el 
futuro lider aprista, Luis Alberto Sanchez, con reserias de nuevos libros 
de literatura y articulos sobre las letras peruanas y americanas. La lista 
de colaboradores incluye, ademas, a Federico More, Ra61 Porras 
Barrenechea, Angela Ramos, Maria Wiesse, Cesar Vallejo (como co-
rresponsal especial desde Francia) y Jose Carlos Mariategui con la se-
r de ensayos "Peruanicemos al Y all I figura, tambien, el joven 
poeta huancaino, Federico Bolanos Diaz con la publicaciOn de su primer 
poema en Mundialen 1921 14 , a quien Magda habia conocido a traves de 
su colaboraciOn en la revista si no por otro medio. 
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Tres rasgos principales caracterizan las obras de Magda Portal pu-
blicadas en MundiaL Uno es la obvia influencia del modernismo que se 
evidencia sobre todo en los cuentos y relatos; otro es su incorporaciOn 
de una ternatica que revela su preocupaciOn por los problemas sociales, 
pero no desde el punto de vista doctrinario; y el tercero, un tono de 
tristeza y de angustia que se manifiesta como una preocupaciOn 
existencial en sus poesfas y en algunas de sus prosas. Si fueramos a 
juzgar estas obras desde el punto de vista de su valor intrinseco, podrfa-
mos marginar muchas de ellas con la aseveraciOn que artfsticamente 
afiaden muy poco valor a la totalidad de su obra. Pero tal evaluaciOn 
nos quitarfa una visiOn completa de la escritora, porque estas primeras 
tentativas demuestran, muy a las claras, que se formO dentro de las 
esteticas dominantes del modernismo y postmodernismo, y que ella iba 
experimentando una metamorfosis hacia una preocupaci6n por las cau-
sas sociales, hasta su apariciOn como poeta comprometida en 1924, 
cuando colabora activamente en la revista Flechas. 

Como prosista, Magda hereda la tradici6n establecida por la revista 
Contemporaneos (1908) de Enrique Bustamante y Ballivian y las nuevas 
orientaciones de Colonida (1911) cuyos "colOnidas" rodeaban al maestro 
Manuel Gonzalez Prada. Allf figuraban Federico More, Jose Santos 
Chocano, Jose Maria Eguren, Abraham Valdelomar y Jose Carlos 
Mariategui, entre otros. Si relacionaramos estas primeras publicacio-
nes de Magda Portal con la obra postmodernista de algunos escritores 
peruanos, tendrfamos que sefialar ante todo a Valdelomar cuya prosa 
en "El beso de Evans" (cuento cinematografico), por ejemplo, ofrece un 
modelo muy semejante a la prosa descriptiva de algunos de los cuent6s 
de Magda Portall 5 . Ademas, la prosa poetica y cuentistica de Magda 
acusa su deuda a otro barranquino, Jose Maria Eguren, a quien ella 
imita con ciertas imagenes preciosistas y con la ortograf fa no tradicional 
de las primeras ediciones de las SimbOlicas (1911), por ejemplo. Cabe 
mencionar tambien que Magda dedica "El dolor incoherente", una prosa 
poetica que publica en enero de 1923, a Jose Santos Chocano, pero no 
encontramos la correspondiente tematica americana de Chocano. 

No hay duda del impacto de Ruben Dario en la obra de Magda, tanto 
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de sus poesias como de sus prosas en Azul y Prosas pro fanas. Se 
podrian ariadir evidencias de sus lecturas de la poetica del uruguayo 
Julio Herrera y Reissig (muy admirado por los "colOnidas"), de Jose Asun-
cion Silva (Colombia) y la obra cuentistica de Edgar Allan Poe, cuya 
influencia se revela en la combinaciOn de imagenes preciosistas con 
otras espectrales, teas y grotescas. En cuanto a la conceptualizaciOn 
de algunas de sus obras en prosa, ella incorpora lo tragico-sentimental 
del romanticismo con el pesimismo y la sordidez del naturalismo (ecos 
de Emilio Zola y de Maximo Gorki) en una exposici6n que se relaciona 
mas con el estilo de la prosa imaginista del modernismo que con el 
romanticismo o el realismo-naturalismo. En cierto sentido, acusa se-
mejanzas estilisticas, si no tematicas (sin sugerir influencias) con otros 
contemporaneos de su epoca como los novelistas argentinos Ricardo 
Guiraldes y Manuel Galvez, el novelista Eduardo Barrios de Chile y cuen-
tistas como el uruguayo Horacio Quiroga y Rafael Arevalo Martinez de 
Guatemala. 

Cuentos, relatos y reportajes. 
El cuento "Violetas" (Mundial 1:6, 1920) relata la historia de una 

muchacha desamparada que tiene que ganarse la vida como costurera. 
De estructura sencilla y sin en redos, la acci6n toma lugar en dos esce-
narios —la habitaciOn de la mujer y el estudio de arta de unos amigos. 
La narraciOn se abre con una descripci6n de la protagonista, una "tisica" 
cuya mezquina belleza es el product° de la tuberculosis que la aflige. 
El primer Wrath del cuento consta de una larga descripci6n de Marie 
("Mimi") en la que se enfatizan los aspectos mas miserables de la fisio-
log ia enfermiza de la muchacha: huesos que se perfilan dentro de una 
"epidermis. . . de puro paliducha" que se ha tornado "amarillo-terroso", 
manos de trabajadora, dedos "alargados y huesudos" y hombros que 
dejan "una concavidad en el pecho". 

En la vida desesperada de Marie, la unica nota de alegria es su 
amistad con tres artistas bohemios quienes, desde el punto de vista de 
la muchacha, la respetan y la tratan bien. Aunque su vida es muy mala, 
cree Marie que Dios la va a amparar y que la sanara. Por esto, todos 
los dias gasta una porciOn de sus escasas ganancias en aceite para 
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mantener una lampara votiva en su habitaciOn. En las noches suefia 
con visiones alegres de lugares fantasticos y en un principe encantador 
que vendra a salvarla de la miseria, pero a la manana siguiente vuelve a 
despertar a la triste realidad de su vida de costurera y de "burguesa 
pobre". Aunque se da cuenta de que los anhelos de sus suenos son 
irrealizables, la luz de la lamparita del Senor se convierte en un simbolo 
efirnero de su propia existencia, limite inestable entre la vida y la muer-
te. El aceite que compra Marie es lo unico que mantiene viva la llama 
de la lampara y la de su ilusidin de un porvenir mejor. 

Despues de una larga ausencia ocasionada por el paludismo, Marie 
vuelve de visita al estudio de los tres amigos artistas. AlII, sobre una 
mesa, ve un ramo de violetas cuya belleza y perfume traen un nuevo 
brillo a las pupilas de la joven, porque cree que Carlos las ha comprado 
para ella. Y aunque Carlos oculta que las violetas estaban destinadas 
para otra amiga, se las entrega a Marie. Ella las recibe como un "rega-
lo divino" que pondra sobre el altar de su Crucificado. Por primera vez 
en su vida, hay una nota de alegria y de belleza que la anima, pero ese 
interludio de alegria es breve, porque amanece muy enferma y vuelve a 
padecer de fiebre palUdica durante varios dias. 

Cuando, por fin, vuelve donde los amigos artistas, los descubre en 
compania de tres mujeres vestidas con trajes de seda y encajes tan 
escotados que le causan verguenza a la muchacha. Las mujeres no 
disimulan su desprecio y se burlan de ella. Delante de la mujer que 
acompana a Carlos, Marie ve un ramillete de violetas, ya medio marchi-
tas. Se da cuenta que las violetas que Carlos le dio no se hablan 
comprado para ella sino para la otra mujer, la que "jugaba con las viole-
tas, y rompia sus tallos delicados bajo sus dedos". Marie huye del 
estudio y una vez refugiada en su habitaciOn las convulsiones comien-
zan a afligirle nuevamente y aumenta la fiebre. Las ultimas lineas del 
cuento describen cOrno la luz de la lamparita votiva parpadea delante 
de la imagen del Senor, porque el aceite ya se acaba y hacia la media 
noche se extingue dulcemente. La joven Marie, que ha podido vivir sOlo 
por la ilusion de un min() pasajero, muere cuando la luz de la lampara 
se extingue. 

Es obvio que "Violetas" es producto de una combinaciOn de dos 
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corrientes esteticas, el naturalismo y el modernismo. En cuanto a una 
filosof fa de orientaciOn determinista, es mas tfpica del naturalismo que 
del modernismo. De poco dialog°, la exposiciOn es casi toda descripti-
va en cuanto a los detalles sobre la joven Marie y las descripciones de la 
elegancia de las mujeres en el estudio. La autora da poca importancia 
a la creaciOn de la trama. El conflicto se revela, mas bien, en los con-
trastes entre los diferentes niveles de clase social (una joven pobre y 
enfermiza y unos jOvenes ricos y sus frivolas y mundanas amigas) y 
entre la ilusiOn que anima a Marie y la realidad del desprecio que de-
muestran otros hacia ella. Asf, la desilusiOn de la joven tiene su corn-
plemento en la ternatica de enfermedad, pobreza y miseria. La joven 
costurera no puede tener otro porvenir, porque ella es producto de la 
burguesfa pobre para la que hay una sola salida que es la muerte. Sen-
timental y pesimista, la tesis del cuento alega que la pobre muchacha 
no puede escapar de su situaciOn, ni por el ensueno. 

El protagonista sin nombre de "Su carnaval" (Mundial1:7, 1920) es 
un hombre que ha vivido en la realidad transitoria de las fiestas, disfru-
tando de la buena vida de bailes y amigas frivolas. El texto, casi todo 
descriptivo, capta los sentimientos de un hombre que vive para la diver-
siOn. La acciOn transcurre durante la tercera noche del Carnaval. El 
personaje principal se encuentra en su habitaci6n sentado en un "sillOn 
de terciopelo rojo destenido". Sus divagaciones mentales despiertan 
recuerdos de otros arms con las alegrias de los bailes donde habfa 
"serpentinas de colores mUltiples, polvos de oro, perfumes de los 
chisguetes, la musica retozona de cascabeles y sobre todo los disfra-
ces picarescos, simbOlicos, raros y grotescos". Piensa en Elena ("una 
divina rubiecita"), en Raquel ("una rara morena") yen "otra chiquilla sua-
ve y delicada como una colegiala, cuyos dulces ojos verdes, ingenuos, 
se asombraban de todo". Su mundo predilecto no es el mundano de su 
vida diaria sino uno de marquesitas rubias de ojos azules cuyas frases 
bellas y falsas constituyen la base de las relaciones humanas. 

A pesar de todo, ese mundo de diversiones a que estuvo acostum-
brado parece haber desaparecido. Este afio, no ha recibido invitaciones 
a bailes, ya esta un poco mas viejo, hay algunas indiscretas canas 
entre los cabellos y tiene una tosecilla como de un resfriado que no se 
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cura. Pero no se da por vencido, porque quiere escaparse de esa reali-
dad mundana que no se conforma con los recuerdos de otras epocas. 
Asi, se pone un viejo disfraz de payaso: traje negro, careta, gorro esti-
rado, zapatos de raso negro. Pinta la palidez de su cara con carmin en 
los labios y las mejillas, y con lapiz negro pinta los arcos de las cejas y 
las ojeras. A la media noche, los sonidos alegres de la calle lo Ilaman a 
las fiestas. En vano busca una casa familiar donde bailar, pero no en-
cuentra ningun lugar donde divertirse como en los alios pasados. Las 
"marquesitas rubias de ojos ingenuos" han desaparecido y solo quedan 
los centros de vicio que disgustan al que busca las frivolidades de la 
gente decente. 

Despues de unas horas de b6squeda sin exito por las calles de la 
ciudad, vuelve a su habitaciOn convertido en una figura escualida, gro-
tesca y ridicula —su disfraz empapado, el colorete en las mejillas des-
hecho en hilos y el negro de las cejas convertido en lag rimas que caen 
como gotas negras. Afuera, en el mundo al que el ya no pertenece, se 
escucha la musica de algun baile. El payaso se acomoda en unos 
cojines y, con su gato en las faldas, da un bostezo y cierra los ojos. 

Las imagenes sensoriales que abundan en este cuento son el rasgo 
estilistico que llama la atenciOn del lector mas hacia la forma del texto 
que a su contenido. Aunque tiene el claro propOsito de ser arte por el 
arte, se percibe otro nivel de significado bajo la enjoyada forma exterior 
del texto. La descripciOn ligera del protagonista no nos ofrece dimensio-
nes sicolOgicas, pero si hay cierto mensaje que se relaciona con la vida 
effmera del bohemio-hedonista, dejando al descubierto otra realidad que 
es la de una vida solitaria errante, de incipiente enfermedad y de la vejez 
que se acerca. Ese mensaje se revela a traves del simbolismo del 
payaso cuyo disfraz se deteriora, revelando una realidad menos Ilamati-
va por debajo. En su orientaciOn filosOfica yen ciertos rasgos estilisticos, 
este cuento de Magda Portal acusa su gusto por la estetica modernista 
en esa etapa de su desarrollo como escritora. 

"La mujer", cuento dedicado al artista Felipe Goyzueta (Mundial 
2:36, 1921), trata de una mujer que le sirve de modelo a un joven pintor. 
La protagonista no se nombra; solo se conoce como "ella". Pero la 
descripci6n de sus encantos y de su caracter (desde una perspectiva 
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exteriorizada) es la mas desarrollada de estas prosas de Magda Portal. 
Se pinta una imagen positiva de "ella" con enfasis en sus gestos capri-
chosos, su voluptuosidad y sus intensas emociones. Adernas, desde 
el punto de vista del pintor, es la mujer perfecta para servir de modelo en 
su estudio: "rostro de Oval() perfecto, facciones delicadas, cabellos de 
color rubio oscuro, largas manos blancas, en fin . . . una madona, una 
Venus, una ninfa de forma divina". 

El pintor es un hombre solitario, producto de una juventud de rebel-
dia, un tipo que ha querido luchar contra todo. Pero al conocerla a Ella, 
encuentra a la mujer ideal de sus fantasias. Por esto, desdefia a todas 
las otras modelos cuando descubre que puede comunicarse con ella y 
hablarle de sus ambiciones como pintor. En los suenos del pintor, una 
pintura de ella sera su obra maestra; pintarla con todas sus perfeccio-
nes sera la realizaciOn de su meta como artista. Ella, entusiasta, acep-
ta la propuesta de ser la modelo para el futuro triunfo de su amigo. 

En el estudio del pintor, Ella, casi desnuda, toma pose de maja 
sobre una chaise longue, el cuerpo desnudo velado por gasas blancas. 
Para el pintor la imagen es perfecta y rapidamente va captando la silueta 
de la mujer sobre el lienzo, pero el proceso creativo es interrumpido por 
la Ilegada al estudio de un muchacho "muy elegante" y "muy perfuma-
do", quien ha venido en busca de su amiga, la modelo. De pronto, Ella 
se vuelve juguetona y coqueta, y parte con el muchacho sin decirle al 
joven pintor nada mas que un "Hasta mafiana". En un frenesi de reac-
clan, el pintor, arrancado de su extasis creativo, toma una navaja y des-
truye el lienzo con el dibujo de la mujer, de quien at.in faltaba captarle el 
alma. Recrear el gesto de la modelo y su pose ya nunca sena posible. 

Para el pintor no es sOlo la interrupciOn del momento creativo sino el 
sentirse rechazado por la mujer perfecta de sus suenos. Su desilusiOn 
es doble: por la obra maestra de arte que jamas realizara, y por la 
partida de Ella con otro. Cuando lo abandona, comprende que la perfec-
ciOn constaba sOlo de los atractivos corporales y no de los del alma. El 
lector de Ruben Dario se acordara que "La muerte de la emperatriz de la 
China" (Azul, 1890) versa sobre una ternatica muy semejante. En el 
cuento de Dario, el artista se enamora de las perfecciones del busto de 
una emperatriz china, pero su mujer lo destruye para eliminar a la rival 
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que le este robando a su esposo. En esta obra de Magda, la mujer 
representa la perfecciOn, pero al no lograr captarla para siempre en su 
lienzo, el artista destruye la obra que jamas podra realizarse. 

"Viejo cuento" (Mundia12:85, 1922) empieza con la frase "Esta era 
una nifia" y termina con otra "Era esta una nifla vulgar. . . ". Los pocos 
parrafos entre estas dos oraciones explican el cambio entre la semblan-
za de una criatura de ojos azules, de frente blanca, y de labios palidos y 
la caracterizaci6n final de una nifia con extratia sonrisa en los ojos, 
rencorosa y tal vez malevola. Muchas imagenes en este cuento hacen 
pensar en el cuento "Violetas". En este caso, sin embargo, no es la 
nifia la que este enferma, sino su madre, una mujer tfsica y abandona-
da. Pero ella representa el unico amparo para la nifia de los ojos azules. 

En el abandono de la calle, madre e hija vagabundean, buscando 
que corner y alguna puerta donde acomodarse en el frfo y la soledad de 
la noche. La madre tose y gime sin darse cuenta ya de la presencia de 
su hija. Despues del vuelo de un murcielago cerca de ellas (recuerda el 
simbolismo fatalista del cuervo de Poe o de Jorge Isaacs en Maria), el 
cansancio conquista a la mujer que "ya no ye mas". La nifia no Dora ante 
la muerte de su madre, ni hubo expresiOn anterior de ternura o afecto 
hacia su madre. La ausencia de alguna reacci6n emocional de su parte 
parece indicar que ella misma sabe que reemplazara a su madre, repi-
tiendo el mismo ciclo fatal que ella ha recorrido: "el rincOn de una puerta 
en una calle extraviada y fangosa, o la cama blanca y alistada entre mil, 
del hospital". La nifia seguird el ejemplo de su madre, vestida de hara-
pos, abandonada y hambrienta entre otros seres en la calle o andando 
como perro sin duerio por la ciudad. 

"Viejo cuento" es la primera obra en Mundial que Magda Portal firma 
con su propio nombre. Sin dialog() ni enfasis en la caracterizaciOn, es 
un cuento de sencillez estructural: la presentaciOn de la nifia y su ma-
dre, la escena de su madre en un hospital y el abandono de ambas en la 
calle donde la madre muere. Es un texto que versa sobre la imposibili-
dad de romper el ciclo de la pobreza, porque enfatiza el poder del entor-
no. Pero el mensaje de este cuento no es producto de una "filosof fa de 
compromiso" porque el texto no ofrece al lector ningOn mensaje didacti-
co. En su genesis, este cuento se relaciona con un reportaje de Magda 
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Portal ("Visiones de miseria") que se publica en Mundialen 1920. Des-
de esa perspective, podemos observer que si es una obra que demues-
tra vinculos entre la realidad palpable y la realidad creada. Aunque no 
diriamos que figura entre los mejores cuentos y relatos de Magda Por-
tal, "Viejo cuento" tiene cierta importancia histOrica en el desarrollo lite-
rario de Magda, porque revela una honda preocupaciOn por una tematica 
social, por su genesis en una realidad actual y no como producto de la 
fantasia y el ensuerlo. En cuanto a su contenido y estilo, anticipa la 
oriented& estetica de otros cuentos de Magda Portal publicados pos-
teriormente en la revista Flechas (1924) yen El derecho de matar (1926). 

El cuento de Magda Portal que mas le hubiera gustado a Ruben 
Dario es "Fantasia" (Mundial 3:115, 1922). Los rasgos que sobresalen 
en este texto son su ref inada ternatica, su preciosite, las imagenes 
enjoyadas y la relaci& entre el texto y las artes plasticas. "Fantasia" 
este dedicada a Alfredo Quispez Asin, conocido en las letras y artes 
peruanas por el nombre de Cesar Moro. Nacido en Lima el alio 1903, 
Moro tuvo fama de dibujante y pintor antes de viajar a Francia en 1925, 
donde se vinculO al movimiento surrealista de Andre BretOn. Posterior-
mente, viviO algOn tiempo en Mexico, amigo del destacado poeta Xavier 
Villaurrutia, y muriO en 1956 en Lima. Apenas conocido fuera de los 
circulos culturales del Peru, su obra literaria y artistica se este redescu-
briendo en arms recientes. 

La presented& de "Fantasia" incluye un dibujo (no firmado) de Ce-
sar Moro cuya represented& es de una mujer alta y delgada, de figura 
estilizada, tipo art nouveau a la manera del dibujante ingles Aubrey 
Beardsley (1872-1898), cuyos carteles para exhibiciones y funciones 
teatrales y musicales gozaban de mucha fama en la epoca, y cuyas 
ilustraciones para la revista Libro amarillo (Yellow Book) y para las obras 
del escritor Oscar Wilde fueron muy conocidas en los salones de Euro-
pa y las Americas. 

"Fantasia" pertenece mas al genero del cuadro que al del cuento, 
porque hay poca acci& y nada de conflicto. Los primeros parrefos 
descriptivos pintan un ambiente idilico: una tarde primaveral, brisas 
perfumadas y un sal& aristocratico; luego, un dialog° entre Ella y El 
cuyo tema son las predilecciones de la pareja por las piedras preciosas 
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y la mtlsica de Schubert: tTe gustan las piedras preciosas? ,Los 
rubies? Ls/ los zafiros? LY las esmeraldas? Las respuestas elogian las 
calidades de varias gemas con abundancia de similes y metaforas: "los 
rubies . . . tienen coloraciones de crepilsculo", "los zafiros, el divino 
color de las violetas empapadas de Iluvia", "las esmeraldas, liquidas 
como gotas de ajenjo", "los topacios amarillos parecen pupilas orienta-
les", "las perlas con irisaciones rosaceas tan puras y suaves como ma-
nos de monjas, unidas ante la Hostia de Cristo". El cuadro concluye 
con la fatua declaraciOn de Ella: "iCOmo amo las piedras preciosas!" 

Aunque el lector puede apreciar el arte descriptivo del cuadro: las 
metaforas, los similes y otras flores retOricas, resta la pregunta: ",Que 
significado tiene ese dialog() enjoyado entre El y Ella?" Podria contestar 
que es una revelaciOn indirecta sobre la vida de la pareja, una vida sin 
valores basada en conversaciones cursis y vacias. Semejantes rasgos 
abundan entre el arte de este cuadro y "El rubi" (1888) de Dario y "El 
hombre que parecia un caballo" (1914) del guatemalteco Rafael Arevalo 
Martinez. En este Ultimo, el senor de Aretal recita una serie de poesias 
que se sacan a relucir como finas joyas. Estilisticamente "Fantasia" es 
un excelente ejemplo del arte por el arte, pero es dudoso que haya otro 
significado mas alla de la superficie lustrosa del texto. 

El enfoque de "El fracaso" (Mundia14:167, 1923) es el amor deses-
perado de un music° pobre por una bailarina cuyos exitos en el escena-
rio teatral son aplaudidos por todo el mundo. Desde el punto de vista del 
enamorado, ella representa la imagen de la perfecciOn, una mujer de 
cuerpo divino que se asemeja a una apariciOn de ensueho; pero el es un 
pobre mOsico, insignificante y anOnimo, que se ha enamorado desde 
lejos. Por fin, en la locura del amor, el hombre formula un plan ambicio-
so: "componer una musica ex6tica que fuese lo mas bello que ella 
interpretara". Manda la composiciOn a la artista con una carta explican-
do que revelara su identidad despues de su estreno. La ejecuciOn artis-
tica de la bailarina es perfecta y recibe repetidos aplausos del pt.iblico. 

La artista, curiosa por la identidad del compositor de la miisica de 
su ültimo exit°, vuelve a su camarin, donde la Unica persona que la 
espera es un hombre de raza negra. La actriz reacciona como engalia-
da, con asombro y con gestos de repulsion. Y el hombre sabe de 
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inmediato que ser negro a los ojos de la mujer adorada lo califica coma 
"el hijo de una raza despotizada y maldita . . . raza impotente . . . 
hombre sin derecho para amar a una mujer belle . hombre con la piel 
oscura y aspera". Los sentimientos de no sentirse mas que objeto de 
prejuicios raciales y marginado par el color de la piel, y de no ser 
apreciado par el arte de su composici6n musical sino desdefiado sOlo 
par ser de raza negra, lo Ilevan a un fin inaudito. El cuento concluye con 
la muerte del mCisico, porque no puede vivir despreciado par esa mujer 
ideal que lo ha rechazado con gestos de repulsion. 

El cuento este bien estructurado y demuestra unas dimensiones de 
desarrollo artistic° no vistas en otras obras. La caracterizaciOn de la 
ballerina sOlo revela el exterior de su persona hasta el momenta sorpren-
dente cuando reacciona con disgusto al descubrir que el compositor de 
su mOsica es un negro. En comparacion, la sicologia del compositor 
este mucho mas desarrollada, porque revela su ambiciOn artistica, su 
idealizaciOn de la mujer, la hondura de su amor desde lejos y su talento 
coma compositor de mOsica. Para el lector contemporaneo, el cuento 
cobra mayor importancia par tratar el tema del prejuicio racial, pero es 
dificil aceptar coma creible la muerte del negro motivada par el rechazo 
de la bailarina. Par un lado, el conflicto acusa cierto realismo, pero ese 
realismo se vuelve melodramatic° y poco aceptable. Mas realista hu-
biera sido la muerte del music° par su propia mano coma acto de des-
esperaciOn ante el rechazo de su amor (lo cual jamas se declare), su 
obra y su dignidad de ser humano. Sea coma sea, es uno de los pocos 
casos que conocemos en la literature peruana de la epoca que trata una 
ternatica de prejuicios raciales contra los negros, aunque abundan ejem-
plos en la novela esclavista de Cuba —Anselmo Suarez y Romero, 
Gertrudis GOmez de Avellaneda y Cirilo Villaverde. En el Penj, la novela 
Matalache de Enrique Lopez Albujar, cuyo tema gira en torno al 
esclavismo, no aparece sino hasta 1928. 

"La rara" y "Media die son dos breves relatos que se publicaron 
juntos en Mundial (4:148, 1923). En cuanto a su estructura y los rasgos 
estilisticos, ambos relatos se asemejan mucho a los cuadros de Ruben 
Dario publicados hacia 1888 (acuarelas, paisajes, aguafuertes, retratos, 
etc.), pero el contenido de "La rara" es diferente a la tematica tradicional 
de Dario. 
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La exposiciOn de "La rara" se realiza con oraciones cortas (algunas 
de una sola palabra) y de unos breves parrafos que relatan la acci6n 
central del texto. La introducciOn presenta las meditaciones introspectivas 
de una mujer que "amaba el Amor por el Amor". En un principio, pare-
cen comunicar una especie de introspecciOn existencial de la protago-
nista. Luego, su divagaciOn se convierte en una realidad mas concreta 
cuando "la rara" revela que va a ser madre. Tendra un hijo que sera "una 
prolongaciOn de ella, de su hambre, de su insomnio, de su vagancia". 
Por eso, la mujer rechaza la idea de un hijo que sea extensiOn viva de su 
propia existencia, y cuando nace el nino ("blanco y sonrosado como la 
came de las rosas"), lo Ileva al borde de un lodazal donde lo arroja. Al 
desaparecer la criatura bajo las espesas aguas, la madre se va, con 
pasos resueltos y sin expresi6n en el rostro. La Ultima oracion del relato 
lo resume todo: "Y asf la Tierra oyO un lamento menos". 

Lo inusitado de esta obra se encuentra en varios factores relaciona-
dos al tema de la maternidad y a la sicologfa de una madre capaz de 
cometer un acto de infanticidio. En primer lugar, ella revela que ha sido 
una mujer para quien el amor no tiene otro proposito que amar: buscar 
y coger el amor dOnde, cuando y cOmo pudiera, sin pensar en las con-
secuencias de sus acciones. Al darse cuenta que estd encinta, la 
mujer se despierta a su propia realidad y entiende que su hijo sera "una 
prolongaciOn de ella" y que le seguird en el mismo camino de hambre, 
insomnio, vagancia y autodesprecio. Al comprender la certeza del des-
tino de su hijo no nato, le brota una voluntad que no reconociera antes 
en su propio ser. No permitird que su hijo padezca las amarguras y 
tribulaciones que la afligen en la vida. 

,Es este un acto de infanticidio motivado por puros sentimientos 
maternales o mas bien en la conciencia de factores socioeconOmicos? 
Desde cierto punto de vista contemporaneo, podrfamos explicarlo con el 
ejemplo de una madre que decide abortar un hijo que no puede sostener 
y educar. Sin embargo, en el relato de Magda Portal no hay cavilacio-
nes en el proceso mental de la mujer cuando realiza su elecciOn. Su 
acto es voluntario, decidido y sin emociOn, y, por lo visto, motivado en la 
idea de que la vida de su hijo carecerfa de valores como la suya propia. 
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El contraste entre "La rara" y "Medio dfa" es enorme en lo tocante al 
contenido. De estilo muy modernista, "Medio dfa" se compone de un 
coloquio entre dos pajaros, uno silvestre en un jardfn y el otro cautivo en 
una jaula de oro. Se intercalan en el texto dos breves trozos de narrativa 
que sirven para caracterizar a la duefia del canario enjaulado, que es 
una mujer hermosa y perversa. La ternatica se relaciona con los con-
ceptos de "libertad" y de libre albedrfo. Desde afuera, el Mario en el 
jardfn insta al canario a escaparse, porque no comprende que las barras 
de la jaula le niegan el paso. Adernas, el pajaro cautivo no puede volar; 
sOlo puede dar saltos de una rama a otra en su jaula. La duefia se 
entretiene of reciendo al canario migajas de pan, pero se las quita cuan-
do el pajaro se acerca para cogerlas. Luego, "con sonrisa malevola", la 
dueria abre la jaula y deja escapar al canario cuyo torpe vuelo lo Ileva 
hasta el alfeizar de una ventana que da al jardfn donde se encuentra el 
pajaro companero. Alit afuera, ve los lindos &boles, las flores y la gran-
deza del cielo. Su consejero, el 'Aar° en el jardfn, le anima a escapar-
se de una vez, pero el canario le contesta angustiado: "iYa no puedo 
volar!" La duena, la que dejO al canario escaparse de la jaula, lo recoge 
y lo guarda de nuevo en la jaula de oro. 

El valor de este relato reside en dos elementos: la belleza estilfsti-
ca de la narrativa dentro de la corriente modernista y la caracterizaciOn 
de la dueria como representativa de todo ser humano cruel, perverso y 
algo malevolo. El empleo de Maros como personajes en este relato 
vuelve a repetirse en otros textos posteriores escritos para niños. "Aven-
turas de un pajarito del TrOpic. Cuento para nitios apristas" (1931), tiene 
por tema las aventuras de un Mar° silvestre que es cazado y encerrado 
por unos marineros; "Copihue", publicado en 1950, es semejante. 

Las primeras muestras periodfsticas de Magda Portal tambien apa-
recen en MundiaL Entre junio de 1920y mayo de 1923, publica cuatro 
reportajes sabre el escenario limeno. Los cuatro articulos de Magda 
elevan a un nivel de mayor relieve su visiOn de los problemas 
socioeconOmicos del ambiente limeno. Se puede decir que los tOpicos 
acentilan, muy a las claras, las preocupaciones sociales de la escrito-
ra. Adernas, revelan las conexiones entre su cuentistica y sus trabajos 
periodfsticos. El mejor ejemplo de esta interrelaciOn es el reportaje 
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"V 'mimes de rnisena:‘ escnto pare Mundial 0 ..7) y putAcado e\ 4 de jurilo 
de 1920, el cual revela que es el texto genetic° del "Viejo cuento" que se 
publica casi dos aims mas tarde en enero de 1922. 

El enfoque de su report* en "Visiones de miseria" es una mucha-
cha de ojos azules y pelo rubio (la hija de la "tisica" del cuento), que 
Magda ha visto en un continuo andar por las calles de Lima con su 
madre, una degenerada por el vicio del alcohol. Como Emile Zola, que 
tomaba apuntes sobre los individuos que luego aparecerian en sus nove-
las, Magda describe a la madre alcohOlica saliendo de una taberna o 
dormida en una puerta cualquiera con la chiquilla al lado. Magda re-
flexiona sobre el miedo que ha de sentir la nifia y lamenta una vida que 
tan temprano ha conocido el mal. La describe sola en la calle cuando 
su madre se interna en algtin hospital o cuando corre tras los harapos 
de la madre en otras ocasiones. Sabe, sin lugar a dudas, que la nifia 
tendra el mismo destino —convertirse de nit% rubia e inocente en una 
mujer degenerada y brutal. El juicio de la reportera no sugiere la idea de 
la predestinaciOn, sino que las personas que han cad° en los pozos del 
vicio o en bajas condiciones econOmicas, inician un ciclo en la condi-
ciOn humana que no puede romperse. 

"China-Town. Las cosas que no ven todos" (Mundia12:59, 1921) es 
un cuadro del barrio chino de Lima. El reportaje se abre con una larga 
descripci6n casi cinernatica del buen vivir de Lima desde la Plaza de 
Armas, por el Jiron de la UniOn y hasta la Plaza San Martin. Pero la 
escritora va dejando los jirones alegres hasta Ilegar al barrio chino. Sus 
observaciones no son halagadoras, porque nos comunican los sonidos 
de la voz nasal de los chinos, olores a manteca y desperdicios, e image-
nes visuales de un mundo que se contrasta con la otra Lima. Se podria 
decir, en efecto, que indican cierta perspectiva de prejuicio contra la 
colonia china. 

Desde la visiOn abarcadora del bullicio y la muchedumbre del barrio 
chino, la descripcion se enfoca luego en una sola persona –un pobre 
mendigo que va de puerta en puerta de las tiendas de abarrotes, tratan-
do de conseguir algo de comida con los tres centavos que tiene en el 
bolsillo. Pero en cada fond in es rechazado por los duenos cuando des-
cubren cuan poca plata tiene. Con la caida de la noche, la reportera 
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sigue al mendigo harapiento hasta verb o envolverse en las sombras de la 
ciudad. Termina su reportaje diciendo, ",TO lo viste lector?" Este es un 
excelente ejemplo de cOmo Magda Portal no solo percibfa al pueblo 

sino tambien de cOmo ejercla su derecho a instar a sus lectores 
a que se dieran cuenta de esos niveles sociales "que no yen todos". 

"Los descalzos" (Mundia13:135, 1922) of rece un cuadro del conven-
to de los Descalzos situado en los barrios bajos entre el Rfmac y la 
ciudad de Lima. La tecnica de este reportaje es la de un impresionismo 
que capta primero la vista panoramica de la alameda con sus arboles y 
luego retrata a las parejas que se reOnen allf. Describe a los frailes y su 
practica de pedir limosna en el Mercado Central para alimentar a los 
pobres que vienen al convento por la tarde. Recuerda, tambien, a los 
predicadores de los tiempos pasados, con palabras especiales de elo-
gio al Rev. Aramburu, el mas famoso orador de la epoca. La pieza 
termina con una nota personal de la escritora cuando describe su visita 
al convento en cierta ocasiOn con el prOposito de entrevistar al Superior: 
"Tan angelica es la expresiOn de su rostro bajo su palidez y arrugas, que 
yo no puedo creer en el profundizaciones de pensamiento". El Superior, 
a un metro de la ventanilla, le contesta en pocas palabras como si te-
miera decir algo indiscreto sobre las vidas penitenciadas adentro. El 
interrogatorio al que la periodista somete al padre Superior revela que 
los hermanos no quieren tener nada que ver con las cosas del mundo. 
El texto termina con la observacion de que un hermano ya esta distribu-
yendo panes, bizcochos y frutas a los hambrientos que han acudido al 
convento. Aunque es un texto que carece de obvia intend& didactica, 
es un buen ejemplo de la prosa expositoria de Magda Portal cuando se 
iniciaba como periodista. 

El ultimo de los reportajes que Magda Portal escribio para Mundial 
(4:158, 1923) tiene algunas caracterfsticas parecidas alas que hemos 
descrito en "Los descalzos". "Invierno de Lima" empieza con unas If-
fleas que captan la ida de los dfas de verano que son "enemigos de la 
melancolfa y la miseria". El invierno ha dejado atlas los dfas de ocio en 
AncOn, La Punta y Miraflores, reemplazando las diversiones del verano 
con dfas cortos y Iluviosos. Sigue una larga descripciOn del invierno en 
Lima con detalles sobre la naturaleza que, segun ella, trae "sensacion 
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de oscuridad y somnolencia" y "sensaciOn de lujo y miseria". El lujo del 
invierno en Lima se ilustra en "las mujeres enjoyadas, vestidas en pie-
les" y los hombres "arrellanados en sus trajes pulcros", pero la miseria 
del invierno se revela en la persona de un hombre cubierto de lodo, en 
los suerteros, en los vendedores de diarios y en los perros callejeros. 
Capta muy habilmente un cuadro de las dos caras de Lima, la una que 
acusa su buena vida y la otra que descubre su pobreza y miseria. 

Poemas. 
Durante los tres arios de su colaboraciOn en Mundial, Magda publi-

c6 quince poemas —el primero en noviembre de 1920 y el ultimo en 
enero de 1923. Tres de los textos son prosas poeticas, otro de metrica 
tradicional y diez de verso libre. Con la excepciOn de "Despues", que 
explicitamente habria de incluirse en el libro inedito "Anima absorta", los 
otros parecen haberse escrito para publicarse en la revista. Adernas, 
los cinco poemas tienen en comun una ternatica relacionada con el 
amor, la tristeza, la melancolia y la angustia personal. 

"En voz baja  " (Mundial 1:29, 1920) Ileva una dedicatoria "para tu 
alma C.V." No se puede afirmar con seguridad la identidad de "C.V.", 
aunque es posible que sea Cesar Vallejo a quien Magda conoci6 duran-
te aquellos arms. Vallejo estuvo en Lima entre 1917 y mayo de 1920y 
despues de una corta ausencia, volvi6 a la ciudad en marzo de 1921. En 
una entrevista con Victor Huerta, Magda rememora que "Fuimos amigos 
[Vallejo y yo]. El era fraterno, tan sin complicaciones. . . . Un hombre 
sencillo. No sofisticado. Sin ninguna vanidad como intelectual. Era 
muy humano. Con el hicimos poesia, bohemia .. 

El Mut° del poema ("En voz baja . . .") se refiere a lo que se dice 
sotto voce en cuanto se ref iere a los deseos emotivos relacionados con 
el amor. En este sentido, es un poema que saca al descubierto las 
fantasias (sin lascivia) de la atracci6n amorosa hacia alyin hombre. 
Dividido en cuatro breves estrofas, el poema empieza con la reacciOn de 
una mujer cuando pasa al lado de "Er. Se siente como una timida 
colegiala en presencia del varOn cuyos ojos vibrantes le producen un 
"inefable calor" y una "amable torture", una especie de "dulce dario". La 
imagen del "dulce dem" nos revela la lecture de Magda de la obra poeti- 
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ca de la argentina Alfonsina Storni cuyo libro del mismo titulo (El dulce 
daft) se public() en 1918. En la siguiente estrofa del poema, el yo lirico 
se siente afectado por la voz y el acento del hombre admirado como si 
estuviera escuchando una serenata de Schubert. Pero al sentir el triste 
sonido de su propia voz, se deshace el encanto del encuentro. El poe-
ma concluye con una fantasia o visiOn de la pareja (proyecciOn mental 
de ella) en "un lejano pais de ensuefio", un lugar idilico donde consumar 
su uniOn amorosa. Allf, en aquel locus amoenus, entre fuentes, flores y 
cantos dulces de ayes, se celebrara "nuestra intima felicidad". El texto 
of rece una perspectiva positiva ante la vida, porque esta imbuido de tono 
alegre y excitante. Muchas de las imagenes del texto son tipicas del 
modernismo tardio; sin embargo, su contenido expresa los hondos sen-
timientos del amor, desde el punto de vista de una mujer, hacia un hom-
bre cuya semblanza es el prototipo de la perfecciOn idealizada en sus 
fantasias amorosas. 

A los cuatro meses, aparece otro poema de Magda en Mundial (2:45, 
1921). "L [Wide estabas . ?" representa el siguiente paso en la histo-
ria amorosa despues del descubrimiento del amor. Compuesto de 
dieciesiete versos pareados y de alejandrinos, "e,DOnde estabas...?" 
describe la situaciOn de una mujer cuyo amado no ha vuelto a su lado 
despues del primer encuentro amoroso. El motivo, que se repite como 
ref ran a traves del poema, es "LDOnde estaras, amado .?" En los 
primeros versos, recuerda los ojos profundos del amado cuya vida es 
dolorosa y amarga, pero lo describe en terminos Ilamativos: "pareces 
una ola impetuosa que estalla, / y luego humilde besa la arena y se 
desmaya". Este hombre era su "mas bella ilusiOn" y su alegria, pero se 
ha ido y la ha dejado apenada, vacia y melancOlica. 

Los siguientes versos expresan repetidas invitaciones al amante, 
pidiendole que vuelva a su lado. Le ruega dejar su "oscura prision" y 
aceptar, de nuevo, la temura que hay en ella ("Siempre hay en miternura 
/ la ternura con que antes te besaba en la frente, / mientras tit me decias 
tu amor.  ...". Desde que se fue el amado, el yo lirico se ha convertido en 
"sombra errante", vagando por las canes y echando sus ayes al cielo. Al 
amante le dice que si vuelve no habra ni queja ni reproche por su ausen-
cia; al contrario, le promete su "alma Ilena de pasiOn" si vuelve "a verme 
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una noche". El poema concluye con la repeticiOn del motivo "61):5nde 
estaras amado?" y la respuesta, como interrogaciOn de la voz Mica, 
dudosa de sus propios atractivos: "LAcaso te perdf / porque te has 
olvidado para siempre de ml?" La pregunta final es como una contesta-
cion a su propia duda. El no volvera, ni siquiera por una noche de amor, 
dejandola en su tristeza y melancolfa pero con el dolor mas penoso de 
sentirse rechazada y desilusionada. 

El siguiente poema de Magda Portal no aparece en Mundial (2:64) 
hasta julio de 1921. Aunque "Elegfas tremulas" acusa semejanzas 
estilfsticas con "En voz baja .", el asunto del poema representa una 
tercera etapa en las relaciones amorosas. Escrito en prosa poetica, 
"Elegfas tremulas" esta dividido en cuatro movimientos de exposician. 
La palabra "elegfa" del tftulo, con su connotaciOn de tristeza, da a enten-
der que versa sobre los sentimientos tristes ocasionados por el amor 
fracasado. En este sentido, podemos considerar este poema como una 
secuela en el proceso descrito en los dos poemas anteriores: el descu-
brimiento y consumaciOn del amor ("En voz baja ...") y la incertidumbre 
sobre la ausencia del amado ("LDOnde estabas . . .?"). En vez de la 
expectativa de un amor que ha de realizarse en el futuro o de un amante 
que ha vuelto a su lecho, el lenguaje de "Elegfas tremulas" nos revela de 
inmediato que las relaciones han fracasado y que no existen sino triste-
zas y amarguras. 

Empieza el poema con recuerdos de un amor cuyas vibraciones 
iluminaban el cielo, o, por lo menos, asf fueron los sentimientos de ella. 
Con el paso del tiempo, ha descubierto que la imagen perfecta del amante 
revelaba la superficie de su ser y que a otro nivel subterraneo habfa 
tristeza y dolor. El amante, lustroso como el sol, se convierte posterior-
mente en un "pajaro herido" o "viejo arbol abandonado en el yermo". 
Habiendo experimentado el amor por primera vez, ella sabe ahora que 
no fue mas que un pajarillo preso e indefenso en las manos del amante. 
El ultimo escenario del poema revela que el yo If rico ya no tiene espe-
ranzas porque la luz de ese amor ardiente ha ido desvaneciendose. 
Ahora el yo es como una ciega que anda con las manos extendidas 
hacia adelante, caminando sobre los escombros del amor y temblando 
ante la oscuridad dejada por la desapariciOn de la luz debil de un amor 
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moribundo. Desde la perspectiva de la que narra, no queda mas que la 
incertidumbre de la desesperaciOn y la soledad de una mujer ultrajada y 
rechazada. Dada la perspectiva tan negativa del poema, no sorprende 
que la autora revele que es producto de "Un lnvierno en Lima". 

Como indica su titulo, "Plegaria"(Mundia12:72, 1921) es la fervorosa 
sOplica de un yo Uric° a Dios, pidiendo que se le quite su mordiente 
pena e inquietud y rogando que le de un estado de beatitud. En la 
poetica de Magda Portal, este es uno de los pocos poemas que invocan 
el nombre del Senor. En una entrevista publicada en Ser mujer en el 
Peru, Magda explica que era catOlica hasta los quince arms, pero des-
pues se libert completamente de la religion (230). Si este poema repre-
senta fielmente el estado de animo de la poetisa cuando lo escribiO, la 
hondura de sus inquietudes ante la vida es asombrosa. "Plegaria" pue-
de caracterizarse como un poema tradicional en cuanto a su metrica y 
forma estrOfica. Compuesto de versos alejandrinos divididos en estrofas 
de cuatro versos cada una, los versos uno y dos, tres y cuatro riman 
entre sicomo pareados. La suplica del yo lirico, dirigida a Dios, provie-
ne de un alma apenada, que quiere ser buena, porque este entablando 
una lucha con su propia voluntad rebelde. 

En la primera estrofa, el yo expresa el fervoroso anhelo de ser buena 
y de poder olvidarse de sus penas e inquietudes. Declara su deseo de 
huir de todo lo que sea amargo, odioso y pesado en su vida, porque 
quiere ser recta y no siempre atrevida. Pero su lucha interior este enraizada 
en unas "fieras actitudes altivas", en sus "instintos rebeldes", en sus 
"fuerzas primitivas" yen su "loco corazOn desbordante". La Oltima estro-
fa concluye con la repetida sOplica a Dios, rogando que la libre del peca-
do y de su turbia pena: "quiero que me vuelvas sencillamente buena". 
Las imagenes antiteticas, yuxtapuestas a lo largo del poema, acentijan 
el conflicto interior que motiva su pedido que Dios interceda para borrar 
sus sentimientos de culpabilidad. Ademas, pide reforzar su voluntad en 
la lucha contra las fieras de su psique que la han Ilevado por sendas de 
atrevimiento, de rebeldia y de acciones pecaminosas. Ser "sencilla-
mente buena" es su fervoroso deseo, pero el poema no nos da indicio de 
que el bien superard al mal en el caso de la suplicante. 

En cierto sentido "Plegaria" podria considerarse como una continua- 
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ci6n de la tematica de los poemas anteriores. La voz lirica de "En voz 
baja ..." desea relaciones con un amado idealizado; en "6DOnde esta-
bas .?" la ausencia del amado pone en duda la continuaci6n de sus 
relaciones; en "Elegias tremulas" se revela la desilusiOn ante el descu-
brimiento de que ese amor no perdura; y en "Plegaria" se exponen los 
sentimientos de una persona, Ilena de remordimiento, que se considera 
culpable de no haber sido buena. Este poema es importante por un 
contenido que revela el conflict° interior de la narradora, y acentua esa 
orientaciOn de su caracter hacia el inconformismo y la rebeldia. 

La autora seriala a "Despues" (Mundia14:137, 1923) como uno de 
los poemas que figurard en su futuro libro "Anima absorta". Muy distinto 
en su forma de los otros textos publicados en Mun dial, no se distancia 
de ellos en cuanto a su tematica, aunque en este caso el tema es el 
amor maternal. De versolibrismo con rima ocasional, trata el tOpico de 
las relaciones entre una mujer (la narradora, o sea el yo lirico) y su 
madre. Empieza con la imagen de una madre que 'lora la ausencia de 
un ser querido, persistiendo durante mucho tiempo en la expectativa de 
ver a "la ausente" cada vez que tocan a la puerta. Con el paso del 
tiempo, la esperanza de la madre se va desvaneciendo y por fin esa 
expectativa desaparece. 

A continuaciOn, "la ausente", reconociendo la angustia de su ma-
dre, le pide (a Dios) que se le abra el corazOn endurecido para librarle de 
su mutismo. Quiere abandonar su soledad y aislamiento para restable-
cer relaciones con su madre. Siente que "una gota oscura" le esta 
agujereando el coraz6n y que unas fuerzas (no identificadas) la estan 
empujando hacia niveles subterraneos. Da la impresiOn de una persona 
que, por razones no reveladas, se ha distanciado de un ser querido para 
encontrarse ahora sumida en una soledad que la ahoga. Su pedido se 
repite a manera de ref ran: 

Abreme aqui, a la izquierda, 
y saca un poco afuera el coraz6n 

que esta desapareciendo. 

Son dos dedos de hierro 
que lo empujan adentro, 
que me lo estan volviendo subterraneo. 
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Aunque la autora indica que este poema habia de formar parte de "Ani-
ma absorta", notamos que es de una tematica muy parecida a la de los 
poemas de la colecciOn "Vidrios de amor" que jamas se publicaron en 
uno de sus libros, aunque los escribiO entre 1923y 1924. Los "Vidrios 
de amor" tratan sobre las relaciones conflictivas y el resultante distan-
ciamiento entre una hija rebelde y su madre. 

"El dolor incoherente" (Mundia14:139, 1923) este dedicado a Jose 
Santos Chocano quien, en noviembre de 1922, habia sido coronado como 
"el poeta de America". Poema en prosa, la ternatica de este texto se 
revela a traves de su Mut°. El asunto trata de un yo lirico cuyo desalien-
to es tan grave que se expresa como una crisis sicolOgica. De manera 
autoreflexiva, el yo expresa su anhelo de conocer, de ver y de tocar lo 
inefable dentro del Vacio, la Sombra, el Abismo y el Espacio, pero se 
siente incapaz de efectuar esas acciones y clama, como grito existencial, 
"iYo quiero errar! iYo quiero errar, sin rumbo!" El fervoroso deseo de 
Saber y PaIpar le produce un terror a lo incomprendido, lo cual la deja 
incapacitada en el Silencio y la Oscuridad. Ante su propia cobardia e 
inercia, se recrimina a si misma y siente que sus quejas son acciones 
cobardes y humillantes. 

Su indagaciOn sobre su "dolor incoherente" la anima a contemplar 
las bellezas de la tierra y el cielo ("mirar.  . . . con mis ojos absortos, con 
mi anima tremula", pero su introspecciOn no descubre mas que la caver-
na de su propio corazOn, dejandole comprender que a pesar de sus 
dudas, no entendera el por que de su dolor incoherente. De manera 
desgarradora, se dirige al Silencio y le pide que le cierre "la boca fragil 
de ml corazOn para siempre". Sintiondose totalmente vacia por dentro, 
pide la finalidad de no ser —icerrar el corazOn para siempre! 

Como si se dirigiera a otra parte de su ser, demanda que ese ruego 
se calle para siempre, pero sabe que volvera. Entonces se pregunta a si 
misma: ,por que seguir hablando? Lpor que seguir indagando? cuando 
SUS propias ojeras y pupilas melancolicas lo revelan todo. Al contem-
plar las circunstancias de su ambiente, ve que todo lo que la rodea es un 
Vaclo —el suelo, el techo, las paredes— todo este sumido en la 
"[Nenumbra hostil de los rincones geornetricos, asilenciado". Sabe que 
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el ruego volvera otra vez coma un "grito subterraneo", mas no sabe cuan-
do ni par d6nde. La Ultima oraciOn del poema ("Yo debiera saber... ") no 
da indicio de una resoluciOn de la crisis animica del yo, pero si sugiere 
que la voluntad del individuo no se ha rendido par completo todavia. Sin 
embargo, no implica tampoco que "el dolor incoherente" haya desapare-
cido, sino que la lucha interior con sus demonios va a seguir. 

Nueve de los poemas de Magda Portal se publicaron en Mundial en 
una secciOn titulada "Nuestras poetisas: Magda Portal" (1923). Todos 
son textos muy breves, de verso libre, sabre temas de introspecciOn. El 
primero, sin tftulo [Por quo quereis que mire], versa sabre el tema del 
carpe diem, advirtiendo al lector que hay que gozar de la vide diariamen-
te, bebiendo del vaso de hay antes de que se haga trizas. La misma 
tematica se evidencia en "Ebriedad", donde describe un estado de ani-
ma en que la voz lirica revela deseos de huir, de correr por prados 
expansivos, "dormir en las hierbas humedas", cantar, llorar y sentirse 
totalmente libre. "Neurosis" acusa semejanzas con otros poemas ante-
riormente comentados. El yo Uric° siente par dentro que los nervios 
vibran, crujen, 'loran y claman; es como Si reventaran algtjn dia su cora-
z6n. Un tema que se repite en los poemas "ObsesiOn", Nada" y "Volun-
tad" es el fervoroso deseo de romper las cadenas que la tienen atada a 
circunstancias esteriles y vacias. En el primero, se revela que no todo 
este veal() porque ICJ estas en lo mas hondo de mi Yo", pero los otros 
dos comparan sus circunstancias a las de una encarcelada: "iEstoy en 
una carcel / donde no Ilega el cielo: / yo hare que el sal penetre con su 
gloria / yo hare que alumbren todos los lucerosl" ("Voluntad"). Igualmen-
te pesimista es el poema "Alerta" donde el yo este asediado par som-
bras. "Este momenta. . . "es el Unica de estos nueve poemas que 
versa sabre sentimientos amorosos. El yo lirico invita al amante a venir 
para Ilenar su "oscuro abismo". SOlo el amante sere capaz de sacarla 
de la oscuridad de su enigma fatal; su autodescripci6n este repleta de 
imagenes negativas: "Mis turbias aguas tetricas, mi cisterna lodosa, / 
todas mis luces palidas y mis sombras de mal, / no son sino facetas de 
una piedra, las formas / de mi enigma fatal" ("Este Momenta. ."). El 
ultimo poema del grupo, "Alerta", expresa sentimientos mas positivos 
can una admoniciOn a si misma: "fferguete en la sombra que la Aurora 
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viene I. . . que ya Ilega el Sol!". Es un modelo que se acostumbra a 
encontrar en muchas colecciones de Magda Portal; es decir, lo neurOti-
co y negativo siempre son conquistados por algun esfuerzo que promete 
una nueva esperanza ante los asedios de la vida. 

Los juegos florales de 1923. 
A pesar de conflictos entre los estudiantes y el gobierno en mayo 

de 1923, la FederaciOn de Estudiantes de Humanidades de San Marcos 
reiniciO los Juegos Florales despues de varios ailos de no haberse efec-
tuado ningun concurso. El jurado, cuyos miembros fueron Enrique A. 
Carrillo, Luis Varela Orbegoso y Alberto J. Ureta, publicO su fallo en El 
Tiempo de Lima el 22 de agosto, habiendo rendido su juicio sobre seten-
ta y dos trabajos en prosa y verso que fueron sometidos para el certa-
men. En la categorfa de "Poema Lfrico (no mayor de 100 versos y de 
tema libre)", el jurado concediO el Primer Premio al arequipeno Alberto 
Guillen por su poema "Madrigal frustrado", pero tambi6n decidieron otor-
gar otro Primer Premio, por excepciOn, a la autora de "Nocturnos", la 
senorita Magda Portal cuyo seudOnimo para el concurso fue "Loreley". 
Sobre los poemas premiados emitieron los siguientes juicios: 

Se refleja en sus "Nocturnos" un alma femenina atormentada 
y selecta, en la cual repercuten profundamente los misterios y 
las angustias de lo tragic° cotidiano. Gustosamente hemos 
discernido este homenaje a la joven poetisa que es digna ya de 
figurar, en trinidad radiante, al lado de Juana de Ybarbourou y de 
Gabriela Mistral" 17  

Los tres poemas que Magda habfa entregado para los Juegos Flora-
les Ilevaban los tftulos individuales de "Cansancio", "PosesiOn" y "Te-
mor". No publicados anteriormente, se incluyeron en Mundialal lado del 
artfculo de Ladislao Meza 18  y posteriormente en Constancia del Ser 
(1965), aunque el poema "Cansancio" se imprimi6 despues bajo el tftulo 
de "Nocturnos". Los "nocturnos", de verso libre, acusan entre sf una 
misma ternatica y un tono sombrfo-melancOlico como si fueran un triptico. 
La voz Mica se va revelando ante cavilaciones psfquicas y trastornos 
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fisiolOgicos, el producto de un hondo dolor que le pesa en el corazOn y 
de sombras que la estan sumergiendo en un mutismo cada vez mas 
hondo. En "Cansancio", par ejemplo, dice: "Mi corazOn me pesa / coma 
una enorme piedra, /y me rinde, y me abruma, y no me deja /aventarme". 
Durante una larga noche de insomnio, las sombras parecen incrementarse 
paulatinamente hasta envolverla coma si fuera un capullo. Par dentro, 
sOlo siente el "implacable reloj" del corazOn con su brusco latir. 

La voz lirica de "PosesiOn" describe c6mo la sombra va poseyendo 
toda su habitaciOn a las siete de la tarde. Ella se encuentra despierta 
pero inmOvil, testigo del implacable y aUdaz avance de la sombra hasta 
los extremos de los rincones. Una sola nota de otra realidad penetra su 
aislamiento: "Afuera, vocear de chiquillos / miserrimos". Por fin, en una 
especie de separaciOn de si misma en dos seres —Ella y Otra—, es 
testigo silencioso de "i [c]orno / va poseyendo la sombra / mi cuerpor 

Al igual que los dos poemas anteriores, el poderio de la sombra es 
el tema de "Temor". Pero en este caso, no es una descripciOn actualiza-
da de ser poseida par la sombra, sino la proyecciOn de esa acciOn hacia 
alg6n tiempo indefinido en el futuro. Sin embargo, lo cierto es que el 
proceso es implacable y duradero. El temor es el producto de ese 
proceso sicofisiologico, nacido en experiencias de su pasado. Sabe 
que la "fiebre que hay late en mi frente" y el "Ilanto que hay batia ml faz" 
han de encontrarla en el futuro sentada taciturnamente esperando en el 
"grave silencio que ahonda ml mal". La futura vuelta de las sombras 
parece convertirse en una experiencia anhelada, porque sabe que la 
confrontaciOn con sus sombras hace huir a "la fiebre que hay late en ml 
frente". El poema termina con una nota alga positiva en cuanto a la 
sugerencia que la voz lirica seguira lista para entablar la lucha contra las 
sombras de sus espectros interiores. 

El primer articulo de critica literaria sobre la abrade Magda Portal lo 
escribe su amigo y colaborador en Mundial, Ladislao F. Meza, en la 
ocasiOn de ser premiada en los Juegos Florales (acompana el articulo 
una foto de Magda con ojos melancOlicos y distantes; con su pelo riza-
do y luciendo un sombrero de moda). Desde la inauguraciOn de Mundial 
coma revista semanal en abril de 1920, Meza era colaborador frecuente 
can ensayos sabre la escena literaria en el Peru. Oriundo de Huaraz y 
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redactor de El Comercio y de El Tiempo en distintas epocas, Meza 
formaba parte de la vida bohemia de la epoca. Conocido por sus labores 
periodfsticas, tambien gozaba de cierta fama como autor de cuentos y 
piezas teatrales 19. 

Meza conocla a Magda Portal no sOlo por sus cuentos, reportajes y 
poesfas publicados en Mundial, sino tambien por frecuentes contactos 
entre ellos en las oficinas donde la revista se redactaba. Sobre la perso-
na de Magda, Meza dice: "El que haya conocido a Magda Portal hace 
algunos afios y la conozca ahora, tendra que juzgar que esta escritora 
es sincera, sincerfsima como pocas". Otros comentarios de Meza tam-
bier) revelan su opini6n sobre aspectos de la personalidad de la poeta: 

Magda Portal es una mujer que tiene alma brumosa, Ilena de 
tristezas. En ella no hay alegrfa de juventud que se desborda. 
Los garfios del dolor, del desencanto, le Ilegaron al corazdin 
muy temprano, y en esta hora de su vida, aün cuando han miti-
gado sus torturas, no se ha conseguido hacer que renazcan los 
ensuefios de la primavera en el campo que fue talado por el 
cortante trio de una realidad vivida intensamente. (Mundial4:170, 
17 de agosto de 1923: s.p.) 

El acierto perspicaz de los juicios de Meza sobre la obra de Magda es 
digno de elogio, porque es muy evidente que Meza conocla la obra de 
ella a fondo. Ademds, su ref erencia a los dolores y desencantos de la 
juventud de Magda revelan que estuvo consciente de sus trastornos 
familiares durante sus afios formativos. 

Meza elogia a la poeta por no formar parte de aquellos escritores 
contempordneos que trabajan dfas y dfas con el objeto de ofrecer unos 
poemas de formas rebuscadas y de versos refinados. En el caso de 
Magda, Meza dice que es una poeta que se da en sus versos, cuentos 
y articulos de comentarios, porque detras de sus obras se encuentran 
siempre el dolor mordiente y la tristeza de la vida. Comentando el tono 
doloroso y melancOlico en su obra poetica, Meza asevera lo siguiente: 

Ella viene de ansias que se sienten cada dfa con mds fuer- 
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za, de dolores que se ahondan, de ejemplos que se han produ-
cido, de fuerzas de renovaciOn que baten todos los flancos del 
refugio del espfritu del poeta. La fortuna de la mente, la tortura 
del sentimiento, se manifiestan como las tragicas visiones de 
una noche de espectros. (Ibid.) 

Meza nos recuerda que no hacla mucho tiempo que Magda habfa inicia-
do su acciOn en el mundo de las letras con el seud6nimo de Tula Soavani, 
y que el fallo del jurado de los Juegos Florales la habfa elevado a un nivel 
de admiraci6n. SegOn Meza, Magda "Es ya un valor —las mismas 
palabras que Mariategui utilizarfa posteriormente cuando la declaraba 
"valor signo" en las letras peruanas. Adernas, Meza opina que en un 
period° de apenas tres afios, Magda "se ha definido, se ha impuesto, se 
ha formado una personalidad". Los comentarios finales del articulo de 
Meza merecen citarse en su totalidad: 

Forjada en la amplia escuela del dolor, Magda Portal tiene 
que ser una poetisa que escribe versos con sangre, con el dolor 
de su alma, con la savia de las amarguras que mordieron su 
vida de joven, robada a las horas del ensuefio alegre, jocundo, 
propio de la edad moceril, por una injusticia de las que nos 
hacen renegar de la justicia de los cielos. Asf es, y asf ha de 
ser en lo futuro porque huellada su vida sentimental por las plan-
tas del Dolor y torturado su cerebro por el pesimismo que ha 
fluid° de las condiciones mismas de la vida, no ha de cambiar. 
Ha de ahondar mas en el mundo tragic°. Los garfios de la vida 
seguiran actuando sobre ella, y ella seguird diciendo sus can-
ciones prefiadas de melancolfa, pintadas de gris, brumosas como 
los cielos tristes de un temprano invierno. (Ibid.) 

Aunque no atribuimos a Meza poderes clarividentes, es notable la certe-
za de sus aseveraciones sobre la obra y personalidad de Magda Portal, 
porque representan una visiOn intuitiva de la futura trayectoria y odisea 
de la autora. 

Las noticias sobre los Juegos Florales en Mundial y El Tiempo no 
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revelan la historia entera del premio otorgado a Magda Portal. SegOn la 
autora, al realizarse los cOmputos de los poemas escogidos, se descu-
bri6 que los textos que habfan merecido el primer premio se atribufan a 
un seudonimo femenino (Loreley). Ante la imposibilidad de que una 
dama le brindara un homenaje a otra dama, el Jurado habfa de conceder 
el premio a un varOn. A los pocos dfas Jose Galvez (catedratico en San 
Marcos y auspiciador de los juegos florales) visito la casa de Magda en 
comision del Jurado a rogarle concediera el premio al poeta que quedo 
en el segundo lugar (Alberto Guillen) y le propuso aceptar un premio 
especial en igualdad de condiciones que el Primer Premio. Reflexionan-
do arios mas tarde sobre lo ocurrido, Madga dice, "Este episodio me 
signific6 la primera discriminaciOn por ser mujer, en ml calidad de poeta. 
Muchas veces mas debf sufrir esta marginacion"20 . 

Otra perspectiva la of rece Oscar Herrera, profesor en el Colegio Ale-
man, quien estuvo presente la noche de la entrega de los premios en el 
Teatro Municipal de Lima. Arms despues, cuenta lo ocurrido cuando 
Magda apareciO para ser galardonada. La hija del presidente Legufa, 
Maria Isabel, habfa de patrocinar la entrega de los premios 21 , pero no 
sabfan, ni Magda ni el public° que Ilenaba la sala del teatro, que a 
pedido de Alberto Guillen, el senor Jose Galvez habfa invitado especial-
mente al mismo Augusto B. Legufa. SegtIn Herrera, los espectadores 
lo recibieron con un fuerte siseo cuando el Presidente se disponfa a 
ocupar su palco, porque la muerte del estudiante y del obrero en las 
manifestaciones del 23 de mayo, apenas dos meses antes, segufan 
muy vivas en la memoria colectiva de la concurrencia. Magda, esperan-
do su turno detras de unos lienzos al lado de la escena, escuchO con 
satisfacciOn lo que acababa de ocurrir. Lo demas lo cuenta Herrera de 
forma muy dramatica: 

Cuando levantaron el telOn la vi palidecer; me pareciO que 
era por la emociOn, pero despues, cuando el untuoso Jose Galvez 
la invitaba muy ceremonioso a entrar en escena, vi como su 
rostro tan delicado y juvenil, se encendfa y se tornaba severo, y 
se dibujaban en el las If fleas expresivas de una firme decisiOn. 

"i Nor, le dijo a Galvez, "yo no quiero saludar a Legufa, ni por 
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cortesia. Renuncio al premio". 
Y Magda no saliO a escena. Galvez explicO que una repen-

tina indisposiciOn de la senorita Portal le impedia leer sus ver-
sos y recibir el aplauso muy merecido del public°. Todos corn-
prendieron el gesto, y una ovaciOn saludO a Magda 22 . 

Ariade que cuando por la noche comentaban el caso con Haya de la 
Torre, Oste les dijo: "No esperaba menos de Magda Portal: la conozco 
muy bien, ella vale mucho por su inteligencia de artista, pero mucho 
mas por su caracter. Ya la veremos trabajando con nosotros en las 
Universidades Populares y consagrar su vida a nuestros ideales" (22). 

La imagen de la bella joven de 23 &los en acto de desaf fo ante el 
presidente de la RepUblica es sorprendente cuando se yuxtapone a la 
imagen de la poeta "acosada por sus sombras" en los "Nocturnos" que 
le valieron el premio. De verdad, se podria especular que su audaz 
respuesta a Josa Galvez fuese un punt° decisivo en la formacion de su 
propio caracter. La joven melancOlica se habia transformado en una 
rebelde para quien los galardones de poeta no vallan nada Si venian de 
las manos de un autOcrata. Se podria decir que aquella noche en el 
Teatro Municipal emergiO de su capullo y tomO vuelo la futura revolucio-
naria, Magda Portal. 

La rebeldia publica de Magda tuvo, por lo menos, un resultado con-
traproducente. A partir dell7 de agosto de 1923, cuando Ladislao Meza 
publica el ensayo sobre su premio, junto con los "Nocturnos", Magda no 
vuelve a figurar como autora en Mundial, aunque Mariategui comenta su 
°bra en su ensayo "Peruanicemos al Peru. La poesia de Magda Portal" 
(1926). La intimidaci6n que ejerciO el gobierno de Leguia con la clausura 
de varios medios de comunicaciOn, fue suficiente para que la revista no 
volviera a incluir a este nuevo valor literario e intelectual entre sus cola-
boradores. Aunque fue la primera vez que a Magda le sucediO algo asi, 
no serfa la Ultima. 



Este dolor i este deseo de viajar 
oh Mar 
este deseo de entregarme 
a la ruda y magnifica aventura 
(M. Portal, "0 raciOn al mar", 1924). 

CAPITULO III 

Atravesando el umbra!: compromisos de 
amor, estetica y polftica (1923-26) 

En la mitologia clasica, la figura heroica inicia su primera aventura al 
atravesar un umbral simbolico, marcando la entrada del heroe en los 
reinos de lo incOgnito donde lo esperan mil pruebas para disputar su 
valentfa. El proceso se ha expresado en terminos sicolOgicos como la 
separaciOn del aventurero de las etapas iniciales de su desarrollo, o sea 
de la nifiez y juventud, al aceptar el "llamado" a la exploraciOn y conquis-
ta de mundos desconocidos al otro lado del umbral, con sus peligros y 
desaffos, sus victorias y derrotas. El "umbral" de Magda Portal fue  sim-
bOlicamente aquel escenario del Teatro Municipal donde la timida y re-
celosa joven de veintitres afios renunci6 al premio porno verse obligada 
a saludar al presidente Legufa. Ademas, el poema "OraciOn al mar", 
publicado en 1924, expresa los sentimientos aventureros de la joven: 

este deseo de viajar 
oh Mar 
este deseo de entregarme 
a la ruda y magnifica aventura 
alegre y triste 
con la emoci6n que imprime la grandeza 
de tu perfecta soledad 
i de tu ancho camino' 
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Las aventuras que esperaban a Magda Portal durante los cuatro alms 
siguientes, con sus exitos y sus derrotas, fueron decisivas en su vide. 
Como tftulo de este capitulo, hemos definido el producto de estas even-
turas como "compromisos", o sea, cuando la poeta se comprometiO en 
momentos fundamentales a seguir un camino u otro como consecuen-
cia de sus decisiones. Uno de los compromisos en el amor fue con 
Federico Bolatios Diaz de cuya uniOn naci6 su hija Gloria. Otro compro-
miso del coraz6n ocurriO posteriormente cuando se escap6 del desven-
turado matrimonio con Federico y viajo a Bolivia con Seraf in Delmar. En 
cuanto a su propia estetica como escritora, se iba alejando cada vez 
mas de una orientaciOn tradicional en las letras y, por lo tanto, se acer-
caba a una estetica ideolOgica de compromiso sociopolftico. Como lo 
evidencian muchos de sus escritos durante los siguientes aims, se fue 
configurando su visiOn crftica de la situaciOn politica de su poesia, lo que 
la Ilev6 a vincularse con los jOvenes de izquierda en el Pen) y en Bolivia. 

Al igual que Magda Portal, desde muy temprano Federico Bolatios 
fue uno de los frecuentes colaboradores de MundiaL Su primera publi-
caciOn en el semanario fue un poema, "Insomnio", en enero de 1921. 
Otro poema, "La alegria de la vide", con dedicatoria a "Myriam", apareci6 
en junio del mismo ano. Myriam era el seudOnimo de Maria Wiesse, 
esposa de Jose Sabogal, cuyos articulos y cuentos aparecian con gran 
frecuencia en MundiaL Nacido en 1896, Federico Bolanos era natural 
de Huancayo. Fue el mayor de tres hermanos poetas, siendo los meno-
res Reynaldo (Serafin Delmar) y Oscar (Julian Petrovick). No sabemos 
cuando Ileg6 a Lima, pero se supone que fue para cursar estudios en la 
Universidad de San Marcos. Habiendo ganado cierta fama como joven 
poeta, Federico publica en Lima su Onico libro de poesias bajo el tftulo 
de Atalaya (1922), con prOlogo del profesor sanmarquino Jose Galvez, 
quien descubre en los textos del huancaino "el dolor, la rebeldia y el 
ansia de gloriosas conquistas que acicatean al poeta" 2 . Otros escritos 
de Federico aparecen tanto en Mundial como en Variedades. Un ensa-
yo titulado "Versos de Federico Bolanos" aparece en Mundial(junio de 
1923) elogiando a Atalaya como "uno de los mejores y de los mas corn-
plejos de nuestra !Inca contemporanea". Sobre la personalidad del poe-
ta, el critico ariade a continuaciOn: 
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Es Bo!arms un temperamento desconcertante, que hoy ha Ile-
gado a donde esta y que en la actualidad se halla preocupado 
por superarse no en el sentido de proyectar su lima de marcha, 
sino por crear otra completamente nueva, revolucionaria, que le 
de una personalidad, de conductor definido, de rutador, y no de 
segundOn o de trillador del sendero que otros huellaron" 3 . 

Bolanos tambien publica en Mundial reportajes de interes general: 
sobre por que no se habia construido ningun monumento a Gonzalez 
Prada (mayo 1925) y sobre una excursion, en compeia de su hermano 
Seraf in Delmar, en el nuevo ferrocarril Huancayo-Huancavelica (nov. 1925). 
Su ultima publicaciOn en Mundial es un poema cuyo titulo, "El hombre 
sin amor", es muy revelador del estado de animo del poeta a fines de 
19254. Sin trazar aqui los detalles, basta notar que en 1924 (de octubre 
a diciembre) Federico Boleos y Magda Portal son los directores de la 
revista quincenal de letras, Flechas, cuyo secretario es Seraf in Delmar. 

No sabemos ni cudndo ni en que circunstancias se conocieron Magda 
y Federico Boleos; sOlo podemos formular especulaciones razonables 
basadas en ciertas evidencias indirectas, productos de la intrahistoria 
personal de ambos que se revela en sus obras. En nuestras converse-
ciones, Magda jamas mencionO su matrimonio con Federico Bolarios, y 
las referencias a su compeer° Seraf in Delmar fueron pocas y escue-
tas. Por lo visto, los primeros contactos entre Federico Boleos y Magda 
ocurrieron cuando ambos eran colaboradores de Mundial, porque las 
primeras publicaciones de Federico aparecen en enero de 1921, el mis-
mo nitmero donde Magda publicO su cuento "Mujer"; edemas, coinciden 
sus publicaciones en varios nOmeros posteriores. ,Cudles podrian ha-
ber sido los puntos de atracciOn entre ellos? Habrian sido varios. Magda 
era una joven muy atractiva en su aspecto fisico, poeta y mujer de espi-
ritu libre. Habia manifestado cierto interes en los problemas sociales y 
su poesia, con notas de dolor y de angustia, invitaba a compararla con 
otras poetisas de las Americas como Alfonsina Storni, Juana de 
lbarbourou y Gabriela Mistral. La poesia de Bolalios acusaba una terna-
tica muy parecida a la de Magda. Jose Galvez, por ejemplo, nos dice 
que "El fondo lido° del poeta es el dolor. Bolanos es un torturado" 5. La 
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persona que comenta las poesias de Bolahos en Mundia/subraya que el 
poeta quiere "crear otra [lima poetica] completamente nueva, revolucio-
naria"6 . 

Dos textos poeticos de Federico Bolahos y los "Vidrios de amor" de 
Magda revelan otras evidencias circunstanciales sobre la vide intima de 
la pareja. En diciembre de 1923, Federico publica un largo poema en 
prosa "Verbo — Amor" en Mundial, con ilustraciones del artiste peruano 
Jose Bernardo Goyburii (futuro militante del APRA). "Verb° — Amor" es 
un soliloquio del amante dirigido a la amada en terminos muy eroticos, 
recordando la uniOn sexual entre ellos. Actualize el primer encuentro 
amoroso: "Hoy es pues nuestro advenimiento. Somos unos recien 
venidos para el Amor y para el Fruto. Hoy estamos juntos, al fin con 
nuestra palpitante oblaciOn. Sin pasado. Nuevos. Hoy somos una 
aurora. Amanecidos de espiritu". Y declare su amor, "Yo te quiero —oh 
Mujer en quien creo, la Unica, fib o a fib o mi voluntad con la tuya, rozando-
se sin vencerse, toda tU, con tu mOrbida personalidad inquieta ...". Y el 
acto de uniOn sexual mismo, lo describe en terminos apasionados: 

Estamos juntos! Tengo el temblor floreal de tu came a mi lado, 
siento la dilataciOn de tus senos, tu respirar; mis ojos y mis 
manos estan pendientes de tus mas minimas mutaciones, veo 
como va tu piel del rosa al palido y del palido al rosa; siento, asi, 
siento el sombrearse de tus ojeras, el afilarse de tus dedos, el 
arquearse de tus labios, el combarse prometedor de tu vientre. 
Yo te quiero asi, cuerpo, color, linea, latido, aliento, trans-
parencia intelectual; cerca, mas cerca, clavada en ml, dilatan-
dote y restringiendote en espirales animicas, dentro de mi. ... 
;Oh tü la Dura, la Tierna, la Contradictoria y proteica como ml 
vide mismar 

El poema concluye con repetidas suplicas a la amada: "iNo te ausen-
tes! Yo quiero sentirte a mi lado, con tu acervo de inquietud, de dinamis-
mo copioso, cambiante, multilateral y sinfOnica .". 

Cierta lOgica en la metodologia de analisis e interpreted& nos hace 
preguntar si este poema representa una ficciOn, si se dirige a alguna 
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mujer de came y hueso, o Si la mujer amada podria ser Magda Portal. 
La verdad es que no podemos afirmar ninguna de estas hipOtesis, pero 
algunas de las imagenes de caracterizaciOn de la amada son muy pare-
cidas a las que Magda habla empleado para describirse a sí misma y 
que otros utilizaron para caracterizar sus paradojas: "mOrbida persona-
lidad inquieta", "ojerosa", "la Dura", "la Tierna", la "Contradictoria y 
proteica", "la pensativa", la "dinamica", "la inquieta" y "la Motivadora". 
Sea Magda o no, el poeta ha captado las dimensiones contradictorias 
de su amante, siendo esas contradicciones la suma de lo que el ama. 
Por tanto, es posible trazar clefts semejanzas entre la visiOn poetica y 
la realidad del ser de Magda Portal en aquella epoca de su vida. 

Nuestra especulaciOn sobre la relaciOn ficciOn/realidad en los tex-
tos poeticos de Federico Bolatios, nos Ileva al andlisis de otro poema 
suyo, "Epitalamio", publicado en Variedadesa fines de marzo de 1923. 
Se dirige a la c6nyuge amorosamente, pero sin la calurosa excitaciOn 
erOtica de "Verb° — Amor". Segun la perspectiva del poeta, juntos " 
sabremos / fundir nuestras vidas / en el crisol supremo del Canto". El 
fundir dos vidas en una es el exito elogiado por el yo lirico del poema: 

Estamos cenidos, 
entrana con entraria, 
mirandonos los ojos 
hasta hacernos dano 
îü tienes tu cesto 
de encantos fragantes, 
yo tengo mi aljaba 
y el pulso seguro 
para vencer lo Amargo8. 

En comparaciOn con el fervor apasionado de "Verbo — Amor", el lector 
notard el tono mds suave y moderado de este poema. El verso final y 
culminante del poema, "para vencer lo Amargo", parece indicar que la 
celebracion epitaldmica se debe a que juntos pueden superar las amar-
guras de su vida, o sea la aseveraciOn de que los dos unidos pueden 
confrontar la vida de una manera mas exitosa. 
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"Vidrios de amor". 
Durante 1923y 1924, Magda Portal escribi6 dieciocho poemas bajo 

el titulo de "Vidrios de amor". Felizmente, estos poemas no fueron 
destruidos por su autora, como fue el caso de "Anima absorta", porque 
revelan aspectos intimos y dolorosos de su vida que, por lo visto, queria 
enterrar en el olvido —el periodo de su embarazo y el nacimiento de su 
hija. Las evidencias circunstanciales indican que Magda y Federico 
estaban ya conviviendo hacia principios de 1923. Lo cierto es que el 
fruto de sus amores, su hija Gloria Alicia naci6 el 11 de noviembre de 
1923, aunque no se casaron los padres hasta el 30 de julio del ano 
siguiente. En "La vida que yo vivr, al ref leccionar sobre el nacimiento de 
su hija, Magda dice, "Por aquel mismo ario [de 1923] la Naturaleza me 
hizo el don de la Maternidad. Naci6 a fines de noviembre mi hija, que 
habria de ocupar un lugar de excepciOn en mi vide. Quiero excluir o 
senalar lo menos posible lo relacionado con este fruto de mi juventud, 
que en cierta forma me acusa de no haber sido totalmente madre por mi 
instintiva negative a no realizarme enteramente mujer" (inedito). 

En visperas de su salida de Costa Rica rumbo a Chile en 1929, 
Magda mand6 los dieciocho "Vidrios de amor" a Garcia Monge, director 
de la revista Repertorio American° en San Jose, quien habia apoyado a 
los jOvenes apristas en sus labores politicas en el Caribe. Alli se publi-
caron en diciembre de 1929, bajo el Mut° de "18 cantos emocionados de 
Vidrios de amor' por Magda Portal, 1924" 9. Al final de los textos, reza 
"Se termin6 de escribir en 1924". De un versolibrismo que a veces se 
asemeja a un fluir de la conciencia, los poemas no Ilevan taut° individual 
sino una numeraciOn del "1" al "18". 

Hemos observado ya, en nuestros comentarios al poema "Despues" 
(Mundial, enero de 1923), muchas semejanzas entre la tematica de aquel 
poema y la de los textos de "Vidrios de amor". El amor se ref iere al 
amor maternal, que en combinaci6n con el simbolo del "vidrio" nos su-
giere la idea de un medio transparente por el cual se revela todo lo que 
hay por detras, o sea, lo mas profundo de los sentimientos intimos de la 
poeta, asi como tambien sugiere la idea de la fragilidad de ese amor. 
Forman estos dieciocho poemas una crOnica de sus relaciones con su 
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madre durante un period° de alejamiento entre ellas en la epoca cuando 
se inicia la union con Federico Bolanos y el nacimiento de su hija; esto 
es, desde fines de 1922 hasta 1924. Ademds, los textos revelan que 
algunos se escribieron cuando estaba en estado y otros cuando habia 
dado a luz ("Vidrios 3 y 9"). Representan estos poemas una historia 
emotiva de sus tribulaciones sentimentales durante aquella epoca y estan 
ligados, tambien, uno a otro, como si fueran los movimientos de una 
sinfonia o las cuentas de un rosario. Como oraciones repetidas, la 
suplica de la poeta a su madre se presenta como si fuera una plegaria a 
Maria Santisima, pidiendo redenciOn. Asi empieza el "Vidrio 9", con una 
invocaciOn en latin: "mater admirabilis". 

El primer "Vidrio" esta dirigido a la "Mujer-Madre / centro de mis 
atracciones", a quien pide, repetidas veces, "PERDON", a traves de este 
y otros poemas. Confiesa que este sentimiento proviene tanto del des-
precio de ella como de la dureza de su propio coraz6n, porque se siente 
culpable del conflicto con ella. Ciertas imagenes que se asocian con su 
madre en el poema muestran que ella desconfiaba de ciertos actos de 
su hija: "i es mi coraz6n donde tus espinas se prenden / perdoname y 
sonrieme / desde la plenitud de tu silencio". La hija jura a su madre que 
cualquier exito que tenga en la vida sera para honrarla: "...tü eres ml 
principio i ml fin / luego de / todo / centro de mis atracciones" ("Vidrios 
de amor 1"). Reconoce la suplicante que su madre es alfa y omega de 
su existencia, el por que de su razOn de ser. 

Ciertas imdgenes en el segundo poema caracterizan a su madre 
como la Unica fuente de esperanza en la vida. Recuerda "ojos bordados 
de cansancio" y "manos / dos ramas alargadas", y siente la ausencia de 
su "voz secreta prometedora / de angustias i de alegrias". El recuerdo 
esta representado por la imagen de una mujer inundada en lagrimas, lo 
cual es como "el latigo de la desesperanza" para la hija. El tercer "Vi-
drio", que es de sOlo ocho versos, parece indicar que esta embarazada: 
"late mi corazOn una madre i me ahoga" y "esta naciendo una raiz extra-
ria" ("Vidrio 3"). En el proceso de convertirse en madre, el pedido a su 
propia madre es breve pero sentido: "hdblame". 

Los "Vidrios 4 y5" revelan recuerdos del pasado cuando la poeta vio 
a su madre "con los ojos enturbecidos" y con "manos sin brillo / lacera- 
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das", y recuerda su voz en aquel momento tragic° de rechazo cuando le 
dijo, "vete, nomas". Ahora, le espera solamente "el largo sendero" de la 
vida y el ruego de "perdOn" ("Vidrio 4"). En el quinto, la poeta rememora 
cOrno su madre siempre la entendia como si fuera su frente "una pagina 
blanca", evocando la niñez cuando "me Ilamabas y cuando toda-
via hubo confianza entre ellas. Luego, contrasta esos recuerdos del 
amor maternal con el estado de sus relaciones en aquel momento: 

sin intuicion 
para mirar el rojo sot 
que hoi me tuesta la panda frente 

sin intuiciOn 
para los viajes del Espiritu 

tan largos —tan inaccesibles 
oceanos de distancia 
("Vidrios de amor 5") 

Entonces, el alejamiento era como "oceanos de distancia" entre ellas, 
pero la poeta no desiste de su deseo de retornar a un estado de gracia 
con su madre. 

El "Vidrio 6" revela su estado animico "hoy" cuando siente el filo de 
su propia soledad y el trio de "tu ausencia: alma / que fuiste mia i ya te 
has ido". Habiendo sido su madre su universo, ahora "a tientas te estoi 
buscando / entre la oscuridad". Los sentimientos que expresa al finali-
zar este "Vidrio" son de una ternura memorable: 

came de ml corazOn 
como un pequeiio 
te estoi pidiendo abrigo 
calor de tu regazo 
para mis trios de hoi de maliana de siempre 
para ml que una vez 
desconoci tu fuego sacro 
("Vidrios de amor 6") 
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El sentirse distanciada del regazo maternal motiva el deseo de volver, 
como si fuera nina otra vez, a sentir la ternura y el amparo maternal. 

Los "Vidrios 7 y 8" of recen cierto contraste con el "Vidrio" anterior 
por una actitud mas positiva y por la representaciOn de un yo mas agre-
sivo. Empieza con la descripciOn impresionista de un nuevo amanecer 
y una "mariana fresca oliente a humedad". El mundo exterior of rece 
un hermoso paisaje de cielo azul, los picos de los Andes y un panorama 
de &boles sobre los techos de unas casas acurrucadas en los valles. 
La vista de "los Andes" y de la "vastedad del panorama" abre la posibili-
dad de que algunos de estos versos se compusieran no en Lima sino en 
la sierra, quiza en el pueblo natal de Federico Bolanos cerca de Huancayo 
donde Magda pasO algunos meses de su embarazo, aunque volvi6 a 
Lima donde dio a luz en el Rimac. Con el nuevo amanecer, ella se 
siente ref rescada, como Si fuera una convaleciente, en una mariana "sin 
memoria i deseosa de derramar mi sol" sobre "la mala Vida ... Ilena 
de absurdos". Cobrando una nueva valentia, reacciona contra los tras-
tomos de su vida, lanzando un grito de angustia existencial. Pero den-
tro de lo mas recOndito de su ser, esta siempre la imagen de su "Madre 
Ilena de lagrimas". En los breves versos del "Vidrio 8", reaparece la 
imagen del sol que la poeta siente sobre el corazOn como una caricia 
suave sobre sus propias asperezas. Pero no desaparece del todo la 
imagen de la madre silenciosa y hermetica. 

Los versos de Nidrio 9" se inician con las palabras "mater admirabilis", 
referenda ambigua a Maria Santisima, a su propia madre y posiblemen-
te a si misma como futura madre porque, como mencionamos, hay 
muchas alusiones al nacimiento de su hija. La dualidad de las image-
nes invita a una interpretaciOn en referencia a una mujer en estado. 
Dirigiendose a otra o a si misma, dice: 

tu cesto de esperanza 
conserva un fruto verde todavia 
i tü lo ves que Ilegue el dia 
de su divina madurez 
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para entonces 
la luz 
de tus ojos tranquilos 
para entonces la cruz 
de tus brazos abiertos—efusivos 

("Vidrios de amor 9") 

El "cesto de esperanza" representa el vientre de la madre donde se 
encuentra la criatura ("fruto verde"), todavia no nacida, hasta que Ilegue 
el dia de "su divina madurez". Entonces la criatura se convertird en 
came y hueso ("la I uz / de tus ojos tranquilos") con los brazos abiertos 
extendidos hacia la madre. Y ella suena en el dia en que su infante 
nazca y cuando la "idealidad se tome came viva". Con el nacimiento de 
la criatura, todo se tornard mas positivo en su vida, segOn la serie de 
imagenes alegres que utiliza. A continuacion, el hijo soriado "se torna 
came viva" en el nacimiento de una 

oh la dulce i pequelia 
que vigilan mis ojos 
como dos faros 
como dos alas. 

madre-hija—mi corazOn 
creciO tanto 
que hoi te envuelve en su regazo 
("Vidrios de amor 9") 

No son ya sentimientos de angustia y aflicciOn, sino la temura y felici-
dad de una mujer que experimenta el hecho de ser madre y que se 
realiza como tal, mujer y madre, al ver a su hija "dulce y pequeria". 

En el decimo "Vidrio" vuelve a pensar en la enajenacion de su ma-
dre, pero ahora lo califica como una separaciOn irremediable y definitiva: 
"como me arranque de tus entrarias / una vez para siempre / estoi sa-
liendo de tu corazOn /tu nido tibio y fragil" ("Vidrio 10"). La voz 'Erica se 
describe a si misma con los ojos secos y el corazOn un poco adolorido, 
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porque ya no quiere recordar las penas del pasado y cree que su volun-
tad las ha subyugado para siempre. En su propia fisonomfa, ye una 
sonrisa como indicio de su nueva esperanza, pero la sonrisa es algo 
falsa porque es el producto de un estado de embrutecimiento por el 
dolor que la tiene paralizada. 

El "Vidrio 11" contiene una especie de vaticinio de su porvenir: "yo 
siempre estoy viajando / con las grandes velas al viento / voi por los 
mares del Ensueno /soi la perpetua ausencia". Y aunque viajard por los 
mares, siguiendo rumbos dictados por su conciencia, siempre sabe que 
su Madre es el dulce mar de donde partfa; la voz Ifrica esta predestinada 
a ser una viajera perpetua que atraviesa un mar de "angustia etema" y de 
"temblorosa inquietud". 

Las reflexiones del "Vidrio 12" la motivan a imaginar la percepcion 
que su madre tuvo de ella. Su autocrftica le produce la imagen de una 
mujer envuelta en su propio egofsmo, de una que se amaba alas a sí 
misma que a su propia madre y que temfa la vida sin amor. La suma de 
los rasgos de su caracterizaci6n es una semblanza personal poco lison-
jera: 

yo que erguf mi columna de fortaleza 
como un granito indiferente 
yo que ofrecf ml espfritu desnudo 
a todo viento de dolor 

yo que encubri ml corazOn 
con la coraza de la Voluntad 
("Vidrios de amor 12") 

Ante su ptopio autoanalisis, siente el dolor de todos los nervios de su 
cuerpo, y desde la "profunda caverna del espfritu" le brota un sonido 
gutural que parece sintesis de su derrota. Ya no le pide a su madre que 
le sonrfa, aunque sea una sonrisa falsa; sOlo pide que su madre la cas-
tigue por el hondo dolor que le ha causado. 

Los "Vidrios 13" y "14" relatan los actos de penitencia de la hija por 
el dolor que le ha causado a su madre. La imagen es la de una peniten- 
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te con una corona de espinas. Asevera que si el dolor de estar distan-
ciada de su madre es tan fuerte, entonces cOmo sera el dolor de la 
muerte. Sabe que la unica manera de sentirse libre de su remordimien-
to es estrujar en las manos su propio corazOn, o sea, su voluntad, para 
poder declarer por fin que este "Ya libre". El "Vidrio 14" revela su actitud 
penitente ("tengo la came amoratada"), reconociendo que su madre si-
gue lejos. Se siente ahora muy pequena, aunque antes se crefa valiente 
y fuerte. El dolor persiste, enflaqueciendo su voluntad hasta dejarla con 
las "carnes heridas". Sintiondose "tan pequefia" y sola, ya ni alcanza a 
recordar la imagen de su madre. De todas maneras, sigue con la espe-
ranza de que su remordimiento y penitencia ablanden el corazOn de su 
madre: 

yo pienso 
cOmo mi onda de dolor 
resonard en tu coraz6n 
con un golpe tan recio 

ahora—ahora 
sin duda hai una lagrima en tus ojos 
como respuesta de mis lagrimas 

("Vidrios de amor 14") 

Se contesta a sf misma con la visualizaciOn de su madre callada y 
pensativa, pero ella no le responde, lo cual la deja temblando como si 
sintiera un "doble frfo". 

En el "Vidrio 15" eleva a su madre como "fcono" de una fortaleza que 
ella requiere para su propia vide. La expresiOn "dame tu fortaleza" se 
repite a traves del "Vidrio" como un "ora, pro nobis". Pero escucha la 
resonancia de la voz de su madre y contesta: "i,Hasta cuando?" Entien-
de que su madre seguira esperando, silenciosa e inmutable, ante el 
ruego de su hija: "dame tu fortaleza" para "poder vivir manana como ta / 
yo que no se vivir sino Hoi". Se da cuenta de que su madre siempre ha 
reconocido el caracter resuelto de su hija y ha entendido muy bien el 
porque de la uni6n conflictiva entre ellas. El "Vidrio 16" sigue con su 
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indagaciOn sobre la fortaleza de su madre. Le pregunta, ",con cuantas 
lagrimas me forjaste?" Contesta con la aseveraciOn de que su madre ha 
de sentirse adolorida por haber dado a luz a una hija sin dulzura y Ilena 
de sentimientos acidos. Su pregunta retOrica nos lo dice todo: ",de 
&wide vine yo con mi fiereza / para no conformarme?" Y entiende que su 
madre no responde ahora a su Ilanto, porque se ahogarfa en su propio 
dolor al hacerlo. 

Su confrontaciOn con los rasgos negativos de su caracter cobra 
mayor relieve ante su nuevo estado de madre, porque no quiere que su 
propia hija tenga que enfrentar lo mismo que ella: 

hundo ml angustia en ml para mirar 
la rama izquierda de mi vida 

que no haya puesto sino amor 
al amasar el corazOn de ml hija 

quisiera defenderla de ml misma 
como de una fiera 
de estos ojos delatadores 
de esta voz desgarrada 
donde el insomnio hace cavernas 

i para ella ser alegre, ingenua, 
como si todas las campanas de la alegrfa 
sonaran en ml corazOn su pascua eterna 

("Vidrios de amor 16") 

Son desgarradoras estas declaraciones de una mujer-madre cuyo 
autodesprecio es tan acervo que quisiera ser otra para no contaminar a 
su propia hija. El confrontar sus propios demonios interiores le produce 
los peores dolores y angustias que ha sentido en la vida: "yo no recuer-
do un Ilanto igual at de esta noche / como si me hubiera bebido todo el 
mar / i estuviera pugnando por salir de mi pecho". 

La tematica del "Vidrio 17", en cuanto se ref iere at dolor que ella le 
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ha causado a su madre, es una continuacian del "Vidrio" anterior. Le 
pide apoyo a Dios para que le quite el dolor a su madre, para saber 
como "endulzar sus labios acidos" y para hacer fluir la ternura que hay 
en su propio corazan. Vale notar, tambien, su mencian en este poema 
de "los vientos de la sierra", otro indicio de que no se encuentra en Lima. 

A grandes pasos, el "Vidrio 18" es un resumen de los sentimentos 
expresados en los poemas anteriores. Los nombra, uno tras otro, como 
una aceptacian de ciertos factores invariables en su propia vide, ahora y 
siempre. Como mujer que amaba la soledad, ahora la soledad es total-
mente suya, porque se ye aislada como "una cruz en mitad de una 
pampa". El enfrentarse con los problemas que le vienen en la vide le ha 
producido un cansancio que le arranca un grito, "ique ardua es la tarea 
ae vivir!" Y con los brazos caidos, se rinde ante Dios, con la conviccian 
de que el amor de su madre se desvanecera con el tiempo y que la 
soledad se convertird en su Onico refugio: "SOLEDAD—madre de los 
fuertes". Los dos tiltimos versos del "Vidrio 18" clausuran los tormentos 
ps Iquicos sobre este episodio en la vida de Magda Portal cuando decla-
re en letra mayitscula: "Y POR ULTIMA VEZ / DIGO ESTE CANTO". 

"Los vidrios de amor" han de contarse entre los mas sentidos versos 
que Magda haya escrito en la totalidad de su trayectoria poetica. Reve-
Ian su honda preocupacion por los aspectos de su propio caracter in-
transigente, el amor por su madre durante un period° de distanciamien-
to entre ellas, los sentimientos tiernos de mujer en estado, el ansia de 
madre protectora y la voluntad para confrontar sus propios demonios y 
encontrar una reconciliacion consigo misma. 

"Anima absorta". 
Al aparecer el poema "Despues" en enero de 1923 (Mundial), Magda 

anuncia su intend& de publicar un libro de poemas bajo el titulo de 
Anima Absorta. A pesar de su intencian, el libro jamas se edit& aunque 
ella entrega los manuscritos de "Anima absorta" y "Vidrios de amor" a 
Jose Carlos Mariategui quien los reseria en su articulo "Peruanicemos al 
Pertj. La poesia de Magda Portal" (Mundial, agosto de 1926). Los 
poemas no se publicaron en aquella epoca, aunque sisalia otra colec-
clan Una esperanza i el mar (1927). No tenemos datos fidedignos sobre 
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el caso, pero es posible que algunos de los poemas que formaban parte 
de "Anima absorta" se publicaran en Una esperanza i el mar. 

En su entrevista publicada en Ser mujer en el Peril (1978), Magda 
afirma que destruyo "Anima absorta" en Mexico, porque Haya de la Torre 
la habia convencido para que estudiara economiapolftica y no gastara 
sus fuerzas en labores de creed& poetica: 

Haya me dijo: "Ya no puedes seguir escribiendo poesia. 
Ahora tienes que estudiar Economia Politica". Me puse a estu-
diar. Me acuerdo que estaba un die conversando con algunos 
amigos delante de un rio. Entonces tome mi libro "Anima ab-
sorta", y lo rompi integro, viendo despues como el rio arrastaba 
los pedazos. [. .] En el fondo, tuve un desgarramiento, pero 
habia tornado la decisiOn: "Tengo que estudiar, Haya nos ha 
dicho que tenemos que estudiar" 10 . 

A nuestro juicio, la destrucciOn de algunas de estos poemas pudiera 
haber ocurrido, mas bien, por ser obras que revelaban intimas perspec-
tivas sobre su ser —poemas de angustia, de dolor, de gritos existenciales 
ante lo negativo de la vida y de ciettos detalles intimos sobre sus rela-
ciones con Federico Bolatios y las circunstancias del nacimiento de su 
hija. Ademas, no cabian bien dentro de su nueva orientacion estetica 
hacia una poesia de compromiso sociopolitico. 

Faltando el volumen de "Anima absorta" que Mariategui tuvo entre 
las manos, no podemos averiguar ni el raimero de poemas ni los titulos 
que la poeta tenia reunidos en la colecciOn. Sin embargo, al publicar 
poemas sueltos en revistas durante el period() de 1921 a 1926, la poeta 
acostumbraba a indicar los textos que formaban parte de "Anima absor-
ta". Siguiendo una metodologia de reconstrucciOn, hemos podido iden-
tificar, por lo menos, veinte poemas que figuraban en el volumen. Died-
siete de ellos se publicaron en Mundial entre el 4 de marzo de 1921 y el 
3 de setiembre de 1926: "LDOnde estabas?", "Plegaria", "Despues", 
"[LPor que quereis que mire?]", "Neurosis", "Media voz", "Ebriedad", "Ob-
sesiOn", "Este momento", "Vacio", "Voluntad", "Alerta", los tres "Noctur-
nos" ("Cansancio", "PosesiOn" y `Temor"), "Pequeria soy" y "Vacro". Tres 
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aparecieron en el Mercurio Peruano, pero "ObsesiOn" es el mismo poe-
ma que apareci6 en Mundial: "Vidas de milagro", "ObsesiOn" y "Unete a 
ml". El primer nOmero de la revista Poliedro, fundada y editada en Lima 
por Armando Bazan (agosto de 1926), incluy6 el poema "Gracia plena", 
que fue recogido por Mariategui para su ensayo sobre la obra inedita de 
Magda en Mundial(27 de agosto de 1926). Cuando Magda publicO una 
recopilaciOn de su obra poetica en 1965 (Constancia del set), solo se 
incluyeron en la secciOn denominada "Anima absorta" los tres "Noctur-
nos", que le valieron el premio en los Juegos Florales, el poema "Peque-
ria soy", bajo el nuevo titulo de "Minima" y otro texto, "De profundis", que 
por lo visto no habia aparecido antes. lmporta notar que el cambio de 
titulo de "Pequeiia soy" a "Minima" esta acompariado de alteraciones 
textuales significativas; elimina dos estrofas de la versiOn original, por 
razones que desconocemos, aunque puede ser que tuvieran que ver con 
sus relaciones matrimoniales. 

En su ensayo sobre la poesia de Magda Portal, Mariategui seiiala 
los rasgos de "Anima absorta" que mas lo atraian como lector y critico, 
es decir, la angustia, el dolor y la melancolia que se manifiestan en los 
textos publicados en Mundial y en los "Vidrios de amor". Mariategui 
resume sus juicios al manifestar lo siguiente: 

En Magda se siente a la vez un anhelo angustiado de aca-
bar y de no ser y una ansia de crear y de ser. El alma de Magda 
es una alma agOnica. Y su arte traduce cabal e integramente 
las dos fuerzas que la desgarran y la impulsan. A veces triunfa 
el principio de la vida; a veces triunfa el principio de muerte". 

Los juicios de Mariategui son muy acertados, porque muchos de los 
poemas de "Anima absorta" (los que conocemos por lo menos) navegan 
entre dos mares opuestos —el hondo dolor de un alma angustiada y la 
alegria de una voz poatica que quiere triunfar. "Ser" y "no ser" represen-
tan los dos polos ternaticos de su obra poetica y ref lejan su actitud ante 
la vida en ese momento. 

El manuscrito de "Anima absorta" que Mariategui tenia a mano con-
tenia un epigrafe de Leonardo da Vinci: "El alma, primer manantial de la 
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Vida, se ref leja en todo lo que crea. La verdadera obra de arte es como 
un espejo en que se mira el alma del artiste". Este epigrafe no se 
publicO posteriormente en su obra, pero es muy significativo porque re-
vela que la poeta estaba consciente de la estrecha relaciOn entre obra y 
creador. Mariategui comenta este aspecto de la obra de Magda al ob-
server que "[gambler' le da una profundidad psicolOgica que le permite 
registrar todas las contradictorias voces de su dialog°, de su combate, 
de su agonia" (op. cit.). Al concluir sus comentarios sobre Magda, 
Mariategui coloca su obra a una estatura internacional, al compararla 
con Alfonsina Storni, Juana de lbarbourou y Gabriela Mistral. Opine, 
edemas, que Magda no es heredera ni de lbarbouru ni de Storni, pero 
que hay "cierta afinidad de acento" con Mistral. Sin embargo, asevera 
que Magda "[gene un temperamento original y autOctono. Su secreto, 
su palabra, su fiereza, nacieron con ella y ester' con ella". Los juicios de 
Mariategui no se distancian mucho de los de Ladislao Meza en su era-
cub en Mundial dos anos antes, pero Mariategui conocia dos manuscri-
tos de Magda, mientras Meza sOlo tenia los poemas publicados en 
Mundia/anteriormente y aquellos que le valieron el primer premio en los 
Juegos Florales. Al terminar su articulo sobre Magda, Mariategui pre-
gunta: "4Esta Magda en estos versos? Toda Magda, no. Magda no es 
sOlo madre, no es sOlo amor. LQuien sabe de cuantas oscuras poten-
cias, de cuantas contrarias verdades este hecha un alma como la suya?" 
Es obvio que Mariategui reconocia en la obra y persona de Magda Portal 
dimensiones de un ser de gran vitalidad. Asi fue Magda Portal en aquel 
momento; asifue, a lo largo de su vide, una mujer de "contrarias verde-
des". 

Notamos arriba que el poema "Pequeiia soy", en la version publica-
da por Mariategui en Mundial, contiene dos estrofas que no se publica-
ron en la versiOn del texto en Constancia del ser (1965) donde se titula 
"Minima". Vale senalar que cuando Mariategui recogiO su ensayo para 
incluirlo en los 7 ensayos de intetpretacion de la realidad peruana (1928), 
"Pequena soy" sOlo se menciona por el tftulo. tSeria a instancia de 
Magda? Las dos estrofas descartadas del poema en la ediciOn de 1965 
tienen que ver con el period° de su embarazo pero antes de dar a luz, o 
sea hacia fines de 1923. Es notable, tambien, que este poema se haya 



82  Daniel R. Reedy 

compuesto en la misma alpaca cuando escribia los "Vidrios de amor. 
El poema "14" de los "Vidrios", por ejemplo, contiene imagenes tan pare-
cidas que son o el germen de "Pequefia soy" o el eco del mismo: "me 
he sentido pequeha /yo que creitener valor. El texto de "Pequefia soy" 
publicado por Mariategui, y que formaba parte de "Anima absorta", em-
pieza con la declaraciOn "Pequeha soy,! me siento asi, pequeria" pero 
las siguientes dos estrofas (las suprimidas) revelan otros detalles impor-
tantes: 

El cielo azul, los Andes grises 
y este gran Sol 
que siendo yo, como una flor pequeha 
no Ilega a darme su calor. 
Me apena verme as!, por ml me apeno; 
tengo una gran compasiOn; 
me salgo de ml misma y me contemplo: 
tuna brizna que baja solo soyl 12  

Las imagenes visuales del cielo azul, de los Andes y del gran sol se 
asemejan a otras en "Vidrios de arnor". Desde la mas amplia perspec-
tiva provista por estos versos, se entiende el significado de los primeros 
versos de la Ultima estrofa del poema: "LY esto, y esto que late aqui, en 
mi fond°, / esto que siento toda yo?". No se ref iere "Mi tondo" a las 
preocupaciones que le afectan el cerebra o elcorazon, sino que elude al 
vientre donde late la vida nonata de una criatura. Ante el proceso de la 
maternidad que esta en marcha, la autodescripcian de "pequeria soy" 
cobra mayor significado, porque le espera el milagro de dar a luz, hecho 
poetizado en los "Vidrios de amor". Sea pore! deseo de mantener a su 
hija aislada de la vida politica o por el hondo dolor que sentia despuas de 
su muerte, Magda obviamente tome la decisian de tachar las dos estrofas 
que podrian vincular el poema con detalles de su embarazo, Los cuales 
salo se revelaron en los "Vidrios de amor", que tampoco aparecieron en 
forma de libro. 

Segim nuestro punto de vista, "Gracia plena", sobre el tema del 
amor maternal, es uno de los mas sentidos poemas compuestos por 
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Magda Portal durante aquella epoca. Publicado en Poliedro (agosto 
1926) y recogido poco despues por Mariategui para su ensayo sobre 
Magda en Mundial, muchos versos recuerdan el tema de la maternidad 
en el libro Temura (1924) de Gabriela Mistral, pero es un caso de tema-
ticas paralelas y no de influencia de la poeta chilena. La autenticidad de 
las emociones expresadas en "Gracia plena" invita al lector a participar 
en el regocijo de una madre que conversa con su hija no nacida, pero 
con quien se siente la estrechez de vinculos maternales que la envuel-
ven en un estado de "gracia plena", como si fuera el milagroso Nino 
Jesus que naciera de la gratia plena de la Virgen Marfa. El monOlogo 
dirigido a la criatura en su vientre tiene por referencia los efectos fisio16- 
gicos producidos por su condiciOn: "cOrno tensas ml joven piel rosada / 
cOrno me agitas toda y trernes, cOmo / jadeas en tu encierro de came 
deslumbrada!" En su "came quieta" siente "como golpean sus nudillos 
Ilenos / de impaciencia la puerta / cerrada de ml vientre y mis senos". 
Se asombra de c6mo esta criatura ha ablandado "la came dura e imper-
tinente" de la persona que fue antes. La estrechez de la relaciOn entre 
madre e hija se resume en los siguientes versos: 

'Dios mio! . . . Y yo le he dado gota a gota 
la miel del interior de mi colmena, 
su celeste sabor Ilena su boca, 
toda su came esta en mi alma Ilena 
'Dios mio! . . . y yo le mezo, y yo le canto, 
en su urna de came rosada' 3. 

La imagen de Magda Portal que e vislumbra en este poema no es 
la de los dolores y neurosis anteriores, sino la de una mujer que se esta 
convirtiendo en madre, de una madre que se siente bendita yen "gracia 
plena" ante el milagro que esta creciendo dentro de ella. Este poema 
revela una faceta de Magda Portal que ella encubria, porque el texto no 
se public6 en el ensayo de Mariategui en los 7 ensayos, y, por lo visto, 
no apareci6 en otra fuente editorial mas que en la revista Poliedro. Por 
la pureza de los sentimientos y por la naturaleza de su expresiOn poeti-
ca, "Gracia plena" es uno de los poemas de Magda Portal digno de 
incluirse entre los altos meritos de su obra. 
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Los tres "Nocturnos", que merecieron el premio en los Juegos Flora-
les, tambien figuraban en su colecciOn, "Anima absorta". Este triptico 
poetic°, cuyo tono es sombrfo y melancOlico, representa la voz lfrica de 
una persona afligida por cavilaciones y amenazada por sus propios fan-
tasmas. "De profundis", que se incluye como parte de "Anima absorta" 
en Constancia del ser, es un poema de estrecho parentesco ternatico a 
los tres "Nocturnos". Escrito en verso libre y compuesto de cuatro 
estrofas, lo prof undo del tftulo se refiere a lo hondo del alma de la voz 
lfrica. Sole en la negra noche, el yo se dirige al amante que este ausen-
te. El alma apenada del "yo" se evidencia en manifestaciones fisiolOgi-
cas: "Tengo los ojos Ilenos de neurosis / un cfrculo violado los ahueca". 
Y por dentro siente un "dolor enorme" que le devora el alma que va "en 
pos de alguna sombra / dolorosa" —la imagen del amante ausente. La 
Ultima estrofa provee una nota algo mas positive sobre la vide cuando el 
"yo" concluye que despues de la large y solitaria noche vendra la clari-
dad cuando encuentre al amante otra vez. Pero la expectativa de verbo 
no es suficiente; por eso, le suplica al amante: "entre tanto /yen a verme 
una noche solamente". Los sentimientos expresados en "De profundis" 
se relacionan a los de otros textos comentados y son muy parecidos a 
la tematica del poema "6DOnde estabas . . . ?". 

Aunque no indican la fecha de composiciOn, otros tres poemas so-
bre el tema del amor aparecieron en el Mercurio Peruano en 1925 14 . 
SegOn la anotaciOn de la poeta, estos tres poemas pertenecfan a su 
libro en prensa, "Anima absorta". No versan tanto sobre los trastornos 
del amor sino sobre la pasiOn amorosa, expresada en terminos del amor 
libre. La imagen de un "vacfo" que jamas se Ilene en "ObsesiOn" (134) es 
repetida en "Vides de milagro" (133). Acusa at amante de crear en ella 
un vacfo que no se Ilene y que va aumentando sin querer. Es decir, las 
relaciones amorosas entre los dos no han Ilegado a producir la felicidad 
dentro de lo mas hondo de su ser: " . .. en mi profundo, tque secreto / 
rim& vacfo ruje su clamor?" (134). Los sentimientos de la voz Ifrica 
parecen expresar lo pasajero del acto sexual que no culmina en relacio-
nes amorosas duraderas. El tercerpoema, "Unete a mr, es una fervoro-
sa invitaciOn at amado a unirse con ella "en un beso perfecto". El beso 
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perfecto producira una reacciOn en cadena: "came a came, / labio a 
labio, un aliento, sOlo una sed y un hambre" (135). Presiente la voz I frica 
que su amante se aleja y que la ruptUra definitiva entre ellos este cerca. 
Por eso, le pide que vuelva, aunque sea breve la reuniOn, porque "este 
rato que me amas no ha colmado ml vida". 

Algunas imagenes del amor insatisfecho en "Vidas de milagro" son 
bastante atrevidas para la epoca. Se dirige a los hombres, no como 
personas sino como "Vidas" del milagro del amor. A los hombres, les 
pide convertirse en "vinos . . . amargos o dulces, / intensos o suaves" 
para embriagarla ("ihaced ml embriaguez!"). Como un acto de comu-
niOn, los hombres seran el vino generico que le Ilena la "Copa" o el 
"Vaso", y todos estan invitados a saciar "Mi Copa insaciable": 

saturad la boca 
de labios abiertos 
que es ml corazOn 

idestilad el frfo licor 
y lavad ml cuerpo, 
cual si fuera el Ultimo 
abrazo del amor. ! 

Para vuestros jugos 
reservase toda; 
ivenid a verteros! (133) 

La audacia de las imagenes en "Vidas de milagro" se asemeja a la 
fridole de poemarios de otras poetas de Hispanoarnerica en aquella epo-
ca; sobre todo, nos referimos a ciertas obras poeticas de la argentina 
Alfonsina Storni y de la uruguaya Delmira Agustini. 

Es posible que futuros investigadores de la obra de Magda Portal 
encuentren otros poemas que pertenecfan a "Anima absorta" en revistas 
olvidadas en alyin archivo o almacen de libros. Tambien es posible que 
los poemas sean los Onicos rescatados de la extinciOn, a manos de su 
propia creadora, en Mexico. Los poemas restantes de "Anima absorta" 
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proveen una conceptualizacion complementaria de la trayectoria poeti-
ca de Magda durante los anos 1920 a 1925, dando vistas momentaneas 
sobre las alegrias y desdichas del amor, sobre los dolores que la afligian 
y sobre su regocijo ante la expectativa de ser madre. Con Jose Carlos 
Mariategui, preguntamos: "6Esta toda Magda en sus versos?". . . y 
contestamos: "Toda Magda, no." Porque las dimensiones de su ser 
como persona y como poeta se van revelando durante las siguientes 
seis decades de su vide. 

Flechas. 
Durante la primera mitad de los arios veinte, las fuentes periOdicas ac-
cesibles para la expresi6n de nuevas ideas literarias e ideolOgicas fue-
ron muy limitadas en Lima. Revistas como Variedades (1908-32) y 
Mundia/ (1920-31) se dirigian al publico general con reportajes sobre 
actualidades, la vide social, los deportes y otros temas de interes. In-
cluian, edemas, articulos sobre la vide literaria y artistica del pals y 
algunas obras originales (poesies y cuentos) de escritores nacionales. 
El Mercurio Peruano (segunda epoca), dirigido por Victor Andres 
Belaunde, se dedicaba a la historia, la filosofia y las ciencias sociales, 
aunque en sus paginas eran poco frecuentes las publicaciones de obras 
literarias. En 1916, Abraham Valdelomary otros habian fundado Colonida, 
revista con orientaciOn hacia las letras, pero sOlo se publicaron cuatro 
numeros. 

Para los jOvenes intelectuales y artistes de aquellos anos no hubo 
fuentes nacionales para la expresion de las nuevas esteticas experi-
mentales de la Vanguardia durante los primeros afios del oncenio del 
presidente Leguia. Las revistas que aparecieron fueron de corta dura-
ciOn. Por ejemplo, Novecientos, Revista mensual de arte, literatura, 
historia y ciencias sociales fue fundada en 1924, pero sOlo se publicaron 
siete n6rneros (abril-octubre, 1924). En su libro La poesta postmodemista 
peruana, Luis Mongui6 asevera que Novecientos fue "la expresiOn perua-
na de un vanguardismo de derechas" 15 . Tal orientaciOn se evidencia en 
el titulo escogido, porque se ref iere a los conceptos del "novecentismo" 
de fines del siglo XIX, cuyo maestro fue el espatiol Eugenio d'Ors. Otra 
revista que naciO en Lima durante la misma epoca fue Pegaso, fundada 



88  Daniel R. Reedy 

y dirigida por el poeta Xavier Abril de Vivero, pero se public6 un solo 
numero en mayo de 1924. Su editor anuncia en ese nOrnero que la 
misi6n de Pegaso "es escuchar atento, y dar cabida franca en sus pagi-
nas, a todos los latidos sinceros exteriorizados en toda la gama de 
escuelas" (1). Los autores nacionales cuyas obras se publicaron en el 
6nico n6mero incluian a Alcides Spelucin, Antenor Orrego, Fidel A. Zarate 
y Jose Maria Eguren; tambien hubo amplia representaciOn de trad uccio-
nes de autores internacionales como Rabindranath Tagore y Walt 
Whitman. En visperas de la desapariciOn de Novecientos y Pegaso, 
Federico Bolafios y Magda fundaron su propia revista de letras, Flechas, 
en octubre de 1924. 

Despues de una ausencia de casi un ano, Federico Bolafios y Magda 
Portal reaparecen en la escena literaria limena como los directores de 
Flechas con Serafin Delmar como secretarici El prOposito de la revista 
se define en el subtitulo: "Revista quincenal de letras. Organo de las 
modernas orientaciones literarias y de los nuevos valores intelectuales 
del Peru". La redacciOn y administraci6n de la revista se establecieron 
en un local ubicado en el jirOn Camand 869 donde solo se publicaron 
seis n0meros: el primero, el 23 de octubre; el segundo, el 1 3 de noviem-
bre; el tercero, el 29 de noviembre; y los nurneros 4-5-6 (en un solo 
tomo), el 10 de diciembre de 1924. 

El "PrOlogo-manifiesto" de Flechas enfatiza el prOposito renovador, 
liberal y anticonservador de la revista en las tetras peruanas: 

Queremos renovacion espiritual. Queremos que a nuestro 
empuje y al ardor convencido de nuestra mision, desaparezca 
tanta farsa, tanta chochez literaria, tanto fantoche de papel, 
tanta vejez conservadora, tanta rona mental clinicamente ex-
tendida en lo que hemos dado en Ilamar nuestro ambiente lite-
rario y artistic°. Mds. Queremos derrumbar falsos valores, 
esos que sin la acciOn de la juventud revisora y audaz flotarian 
sobre los lomos de la muchedumbre, como cadaveres en el 
mar. 

Eso. Y abrir camino a los nuevos, a los incomprendidos, a 
los grandes en embriOn pospuestos por la estulticia de la critica 
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—que critica hay que Ilamar al silencio senil de los d6mines o la 
adulaciOn y el elogio sisternatico y rastra-cuero que aparece en 
la prensa, por la estulticia de la critica decimos, y por la cegue-
ra y sordera del gran monstruo que se llama "publico". 

. . . [Q]ueremos desde las paginas de esta Revista estre-
char las manos de cuanto hermano espiritual enarbole su pen-
d6n de belleza dentro del inmenso y caldeado hogar hispano 
americano; y tambien constatar que la juventud del Peril esta 
abierta a las ondas cordiales que nos Ilegan del Continente y 
que no quiere aislarse y apagarse —porque tiene sangre 
estallante y expansiva en las venas— a la manera de otras 
generaciones seniles y hermeticas. 

"Flechas" no es una revista para muchedumbres. Va dirigi-
da a la clase espiritual mas selecta. SOlo los espiritus lkidos 
y puros pueden y deben comprendernos (Flechas 1:1, 23 de 
oct. de 1924:1). 

Este "PrOlogo-manifiesto" es el primero en declarar una filosofia vanguar-
dista en el Peril. Define su intenciOn de ser revista de "renovaciOn espi-
ritual" en las letras y de reaccion contra el conservadurismo del ambien-
te literario y artistic° de aquellos arms. Visto en el contexto de los 
I imites de la prensa durante el oncenio, Flechas se dirige a escritores 
tanto en Europa como en Hispanoamerica y el Peru. En especial, es un 
llamado a los jovenes escritores del Per6 a que colaboren en un nuevo 
movimiento de experimentaciOn y de renovaciOn en las letras y en las 
artes. 

En verdad, las publicaciones en el primer nOmero de Flechas son 
mas tradicionales que renovadoras. De Federico Bolaiios incluyen una 
semblanza de Ventura Garcia CalderOn y una selecciOn de sus poesfas; 
y otros artIculos sobre el espanol, Eugenio Noel, sobre la muerte de 
Anatole France y la poetica de Juana de lbarbourou. Para mostrar su 
desden hacia algunos escritores nacionales, hay una secciOn de 
"Flechazoe donde dedican tres paginas a una critica devastadora al 
libro de poesias de Luis Fernan Cisneros, Todo, todo es amor, publicado 
en Buenos Aires. La "Glosa bibliografica", de Magda, incluye un breve 
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elogio del joven poeta lime° Luis Velasquez y de su libro El perfil de 
frente. Federico Bolatios elogia al poeta arequipeno Guillermo Mercado 
por su poemario El oro del alma, que lo coloca "entre los nuevos poetas 
autenticos del Perii" (31). 

La obra mas audaz y renovadora en el primer nOmero de Flechas es 
"El cuento de las estrellas" (26-27), de Magda Portal. Escrito en prosa 
poetica, no se puede definir como "cuento", como sugiere el tftulo de la 
obra, ni como poema tampoco. A la cabeza del texto hay un dibujo al 
estilo art nouveau de Cesar Moro (identificado por las iniciales CM) que 
representa la cabeza de una mujer en la proa de un vapor sobre el mar. 
La narraciOn se compone mas bien de oraciones sueltas en vez de 
verdaderos parrafos. La imagen central de la pieza es un "hombre [que] 
iba mid° de llagas, pero cantaba tan bien" (26). La visiOn del hombre se 
capta bajo estrellas nocturnas que parecen dorar sus Ilagas, aunque de 
cerca la narradora nota que el hombre ten ía "dos huecos vacios" por 
ojos. Al descubrir la realidad del hombre (Haps y ceguera), la narradora 
retrocede y se distancia del hombre: "Mis estreHas volvieron a vestir 
sus Ilagas en un fulgor de oro i plata, como regia decoraciOn" (27). Por 
lo visto, este cuento no acusa ningim propOsito didactic°, exceptuando 
Ia imagen del hombre ciego y Ilagado. Es, mds bien, una obra de expe-
rimentaciOn en cuya tecnica se sobreimponen unas imagenes bellas 
sobre otras feas, de manera absurda y suprarreal. Tambien, llama la 
atencion la carencia de conflict° y de resolucion at final de la narraciOn. 

El segundo nimero de Flechas (13 de nov.) incluye una amplifica-
ciOn del "PrOlogo-manifiesto" del numero anterior. Declaran, en parte: 

"Flechas" desea ardientemente despertar la sensibilidad 
estetica de las gentes y promover su simpatia hacia las mani-
festaciones de arte, Cmicas capaces de contrapesar el envoi-
vente y formidable sentido utilitario de la epoca; 

"Flechas" quiere hacer de sus paginas el vehiculo de todas 
las audacias de pensamiento y de Me que surjan en el Peril, 
Fibre de toda limitaciOn cenicular, sectaria o prejuicios; 

Por ultimo, "Flechas" no quiere ser un frIo escaparate de 
valores, un muestrario glacial de producciones, sino un organis- 
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mo vivo y palpitante donde confluyan todas las matinales ener-
gfas creadoras de la nueva generaci6n. 

No nos importara en absoluto el ataque de la mugre plumffera, 
ni el silencio de los literatos-momias, ni el insulto de la plebe 
ignorante, ni el espumarajo de los poet6fobos de oficio, ni la 
zancadilla de los profesionales de la envidia, ni el esfuerzo 
retardatorio de los espiritus conservadores, de las almas seni-
les esclavizadas at pasado y a las normas caducas. 

Para todos ellos les recetamos esta sola cosa: la 
autoguillotina (1-2). 

Estas declaraciones muestran una actitud agresiva y estridente, lo cual 
nos motiva a ponderar si el primer numero no fue recibido del todo con 
aplausos por su audacia. A pesar de la militancia de sus declaraciones, 
los escritores que figuran en este segundo n6rnero incluyen a Jose Ma-
ria Eguren (con un ensayo de elogio por Federico Bolarios), Antenor 
Orrego (poeta trujillano), y obras de algunos poetas uruguayos: C. Sabat 
Ercasty, Emilio Oribe, Fernan Silva Valdes, Luisa Luisi y Humberto Zarrilli. 
En esta oportunidad Magda escribe sobre "Valores continentales. Gabriela 
Mistral", su primer ensayo sobre una poeta de la America Latina. 

Los juicios sobre Mistral se enfocan mas en la figura de la poeta 
chilena que en aspectos de su obra. Magda enfatiza lo espiritual de 
Gabriela Mistral, describiendola como "Mistica, con el espiritu de Cristo" 
(9). Lo que mas llama la atenci6n, sin embargo, son las observaciones 
sobre otros aspectos de la vida y obra de la chilena. Seg6n Magda, no 
hay otra persona que conozca que haya sufrido tanto sin rebelarse: "No 
hablamos oido nunca un alma mas atormentada, ni mas azotada por los 
vientos adversos, y que sin embargo jamas haya prorrumpido en un grito 
de protesta, en una exclamacion de rebeldla" (9). En cierto sentido, las 
observaciones de Magda se concentran en los mismos rasgos que la 
caracterizan a ella misma en aquella epoca, pero contrastan con el 
hecho de que Gabriela no protesta ni se rebela contra la adversidad. 
Magda observa que la actitud de Gabriela Mistral ante la vida se debe a 
que ella es una creyente en un siglo de ateos. No sorprende, tampoco, 
el enfasis que Magda da a la sinceridad en la poetica de Gabriela Mistral. 
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Su expresicin mas sincera, segiin Magda, es cuando "se nos figura una 
madre bendiciendo a sus hijos. Y nunca tuvo hijos" (9). En especial, 
setiala "El poema del hijo" en el que Gabriela bendice su vientre por 
haber sido infecunda. Para Magda, Gabriela Mistral representa el mo-
delo de la mujer-poeta en America; asi lo indican sus elogios al final del 
ensayo: "Gabriela Mistral es en Chile y en toda nuestra America, el 
espiritu libre mas encumbrado y noble de la epoca. Y su esbelta silueta 
de poetisa tiene los trazos rotundos de lo eterno" (10). Los dos poemas 
que acomparian el ensayo son "Credo", sobre su fe en Dios, y "Balada", 
sobre el dolor sentido por la poeta al ver pasar a su amado con otra 
mujer. 

En el segundo nOmero de Flechas, se inaugurO una semi& sobre 
"Los poetas que surgen". Magda era la encargada de seleccionar las 
poesfas de "los poetas que red& se inician, pero en cuyos poemas 
primigenios haya . . . evidente medula de artistas" (26). Uno de los 
escogidos fue Seraf in Delmar, representado por el poema "OraciOn" que 
es auto-descriptivo: "Bandolero verde / perdido en el ruido negro del 
mar". Tambien se incluye un poema, "El canto bermejo", de Federico 
Bolarios. Este texto se presenta acompanado de un dibujo de Cesar 
Moro con representaciOn de la silueta de una mujer (parecida a una 
ninfa), flotando sobre el mar. El dibujo hace juego con la ternatica del 
poema que versa sobre el amor. El poeta se dirige a su "Amada", decla-
randole su deseo de empaparse en su "fragante came sonrosada", in-
molarse "en la rosa encendida / de tu came desnuda" y, como algtin 
salvaje, devorarla: 

iSi tU supieras 
como me asaltan 
ganas de morder 
la pulpa del Pecado 
como un fruto maduro 
salvajemente codiciado! 
(Flechas 1:2: 28-29) 

En el siguiente numero de Flechas, Magda parece contestar a Federico 
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con un poema titulado "Roja luz" (1:3: 25-26). Encabeza el poema otro 
dibujo de Cesar Moro con la representaciOn de una mujer alta, delgada y 
vestida de blanco, alzada sobre la figura oscura de un hombre sentado a 
sus pies. A veces, las imagenes del poema son algo surrealistas; los 
primeros versos no revelan que el tema es el amor, porque el sujeto no 
este indicado. Con versos enigmaticos, "La roja luz dio un vuelco. / 
Ahora todavia este caliente / el sitio, pero ya no hay fuego", la poeta nos 
indica que todo lo ordinario se ha vuelto extraordinario, como si se volca-
ra un volcan ("la roja luz") para extinguirse sobre la tierra. En la siguiente 
estrofa, recuenta los efectos de la desapariciOn de ese "algo" sobre su 
espiritu. Antes, estuvo consciente de la presencia del amado, pero 
"[a]hora ya estas en otra parte, lejos", dice. La voz lirica se queda con 
los ojos medio cerrados, la boca triste, las manos cardas. La Ultima 
estrofa es una especie de reconocimiento de que el amor se encendiO 
en su propia roja luz: 

Un dia se ahog6 para siempre. 
Yo alce los brazos rigidos y te pedi aire. 
Aire—Tal vez hubiera tiempo. 
TO no ofas. 
Y se ahog6 para siempre. (26) 

A pesar de su simbolismo y falta de obvios significados, "Roja luz" pare-
ce ser un poema sobre un amor que se desvanece como resultado del 
alejamiento o distanciamiento entre "el" y "ella". Si tal es el significado 
de este texto, podria interpretarse como un indicio de los problemas 
matrimoniales, lo cual no sorprende, porque la separaciOn definitiva de 
la pareja no tardaria en ocurrir. 

Magda publica otro ensayo en el segundo numero sabre una de las 
poetas admiradas por ella: "Valores continentales. Alfonsina Storni" 
(1:3: 18-21). Reconoce que algunos versos de Alfonsina Storni fueron 
los primeros leidos por ella de otra poeta, exceptuando un poema de 
Santa Teresa de Jesus. Lo que atrae a Magda en Storni son los mismos 
rasgos que caracterizan su propia obra, sobre todo la melancolia. Co-
menta que "esta melancolia recorre en su lirismo todo el pentagrama del 
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sentimiento. Desde el suave pianisimo hasta el motto violento"(18). 
Senala que lo positivo en la poesia de Storni jamas se separa de lo 
pesimista. Con obvia admiraciOn, Magda enaltece a Storni: "Mujer, 
desde la raiz, aunque sin alardear excesos instintivos, Alfonsina es en 
Sud-America —con las grandes americanas de ahora— una afirmaciOn 
en el surgimiento de un arte lirico verdaderamente notable y con los 
relieves definidos e inconfundibles del alma femenina" (18-19). El poe-
ma de Alfonsina Storni que acomparia el articulo es "Melancolia", del 
libro lrremediablemente de 1919. 

Otros autores incluidos en este numero son, en su mayoria, poetas 
de la Argentina (Arturo Capdevila, Roberto Ledesma y Oliverio Girondo), 
un poema del mexicano Alfonso Reyes y un relato de su compatriota, 
Francisco Monterde. lncluye Bolanos un ensayo sobre Manuel Gonzalez 
Prada ("Nuestros grandes muertos", 5-7) y unas muestras de su poeti-
ca. Nos parece significativo que su pedido a los jOvenes artistas del 
Peru parece haber producido una reacciOn positiva. En la secci6n titula-
da "Colaboraciones nacionales" se encuentran poemas de Mario Chavez 
(Arequipa), Alejandro Peralta (Puno) y Guillermo Mercado (Arequipa). 
Estos tres serian frecuentes colaboradores en Amauta e influirian en la 
escena literaria peruana durante la segunda mitad de la decada. 

Los tres nbrneros restantes de Flechas (4, 5 y 6) se publicaron 
juntos en un volumen de 96 paginas. En conmemoraciOn de la victoria 
de la batalla de Ayacucho (9 de dic. de 1824), publican poesias y ensa-
yos sobre los heroes de la batalla. Los textos incluyen "Oda a America" 
por el poeta mexicano Carlos Pellicer; "OraciOn a Bolivar", en prosa, de 
Bolanos; el poema "Retrato de Bolivar" del arequipeno Alberto Hidalgo; 
un ensayo sobre "La grandeza moral de Sucre" de V. Modesto 
Villavicencio (jurista de Jauja), y, por üttimo, segmentos del poema titu-
lado "El juramento de Bolivar" de Francisco Villaespesa, poeta espanol. 
Aproximadamente la mitad del tomo se dedica a selecciones y ensayos 
sobre la literatura venezolana, colombiana, boliviana, ecuatoriana y, por 
ultimo, peruana. Otros escritores apenas se reconocen hoy en dia: 
Venezuela (Pedro Cesar Dominici), Colombia (Jose Eustasio Rivera), 
Bolivia (Alcides Arguedas, Franz Tamayo y Ricardo Jaimes Freyre), 
Ecuador (Jorge Carrera Andrade) y varios escritores peruanos (Jose 
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Santos Chocano, Ventura Garcia CalderOn, Jose Galvez, Cesar Atahualpa 
Rodriguez, Percy Gibson y Clemente Palma). La Ultima salami& de 
poesias esta constituida por autores de la joven generacion para quie-
nes se habia fundado la revista: Federico Bolahos, Juan Jose Lora, 
Mario Chavez, Guillermo Mercado, Alejandro Peralta, Serafin Delmar y 
Magda Portal. 

El poema "OraciOn al mar" capta el espiritu aventurero de Magda 
Portal en 1924, casi en visperas de su viaje a Bolivia. Han quedado 
atras los azotamientos animicos, los amores desdichados y los dolores 
neurditicos, reemplazados por un deseo de entregarse a la "magnifica 
aventura": cruzar mares, seguir anchos caminos, pasar por puertos 
desconocidos. La ultima estrofa, vislumbra el final de su vida a los 
ochenta y nueve ahos. Como premoniciOn de su ültimo paradero —sus 
cenizas arrojadas sobre el mar de Barranco—Magda lanza una "ora-
ciOn" al mar y, sesenta y cinco ahos despues, su oraciOn se convierte 
en profecia: 

Oh Mar 
i descansar 
un dia largo 
en tus brazos abiertos 
como una alga dOcil 
a merced de la danza de tus olas. 
(Flechas 1:4-5-6: 93) 

e,COrno explicar la clausura de Flechas? La respuesta ha de ser falta de 
recursos. Ademas, con pocas excepciones, la revista no IlegO a ser 
una autentica voz de la vanguardia. A su llamado a futuros colaborado-
res sOlo contestaron unos cuantos poetas peruanos de su generaciOn. 
Son los mismos que cobran mayor relieve en la segunda mitad de la 
decada, cuando algunos de ellos publican poemarios durante la epoca 
de la revista Amauta, que se convertina en la portavoz de la vanguardia. 

La fuga a Bolivia. 
A mediados de 1925, Magda, su hija Gloria y Seraf in Delmar partie 
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ron de Lima con destino a La Paz, Bolivia. En sus "Apuntes biograficos 
sobre Magda Portal", Antonio Zamora dice, 

[s]u actividad en la lucha social puede decirse que comienza de 
manera intensa y notoria en 1925, cuando viaja a Bolivia, dic-
tando conferencias sobre literatura de America y socializaciOn 
del arte. En La Paz edita "El derecho de matar", libro de cuen-
tos. Como miembro del periOdico obrero "Bandera Roja", fue 
perseguida par la dictadura de Siles, siendo obligada a volver al 
Peril' 6 . 

Otras fuentes mencionan de paso las actividades de Magda en Bolivia, 
pero es profundo el silencio sobre su compariero de viaje. SOlo comen-
tan la publicaciOn del libro, El derecho de matar, de Magda y Seraf in. 
Cuando en nuestras conversaciones le pregunte a Magda sobre los 
motivos del viaje, me alegO que fue el resultado del clima represivo en 
Lima. A pesar de esta explicaciOn, no hemos podido identificar su inter-
venciOn en actividades politicas que explicaran una repentina fuga a 
Bolivia para escaparse de los leguilstas. Creemos, mas bien, que las 
razones de su salida de Lima fueron personales, porque el viaje lo hicie-
ron Magda, su hija y Serafin Delmar solos. 

Despues de la clausura de Flechas en diciembre de 1924, par lo 
vista, Magda, Federico y Seraf in permanecieron en Lima hasta los Olt-
mos meses de 1925. En Mundial, Federico publica un articulo "Sabre 
cosas de la Patria", (abril de 1925), un ensayo "Justicia con los muer-
tos", sobre Manuel Gonzalez Prada (15 de mayo de 1925) y un reportaje 
acerca de una excursi6n en la nueva linea ferroviaria entre Huancayo y 
Huancavelica ("El ferrocarril Huancayo-Huancavelica", (27 de nov. de 
1925). Aunque no hay indicio de cuando ocurriO la excursiOn, si revela 
que fue acompanado en el viaje par el poeta Serafin Delmar. Si el viaje 
ocurriera hacia fines de octubre o principios de noviembre (dejando tiem-
po para escribir y luego imprimirse en Mundial), quiere decir que Serafin 
y Federico estuvieron juntos en Lima durante aquella epoca. Pero en 
diciembre Federico Bolarios publica en Mundial un poema titulado "El 
hombre sin amor" (11 de dic. de 1925). Sabre este texto revelador 
comentaremos mas adelante. 
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De Magda se conocen dos publicaciones durante la primera mitad 
de 1925: los tres poemas (citados arriba) en el Mercurio Peruano (mar-
zo-abril de 1925) y un ensayo en Variedades (2 de mayo de 1925) sobre 
la poetica de Serafin Delmar, "El poeta de los espejos iluminados. Sera-
fin del Mar". Sus comentarios sobre Seraf in proveen un alto elogio del 
poeta quien representa "La poesia del momento [que] es sintetica e 
integramente expresiva" y no el arte "soberbiamente esteril desliga-
do de la Vida" (970). Segun ella, el poeta "tiene sus cinco sentidos 
expectantes y atentos como cinco estaciones, que captan las grandes 
y fabricientes palpitaciones de la Epoca. Luego nos las devuelve tami-
zadas, profundas y temblorosas, en su nueva expresiOn de Belleza" 
(970). Estas observaciones sobre la poetica de su cufiado revelan una 
admiraciOn por su obra, en especial por su orientacion estetica hacia la 
realidad social. Sabemos que la poesia de Seraf in Delmar escrita en 
aquella epoca se orientaba hacia el compromiso social y hacia ternati-
cas revolucionarias e ideolOgicas; asilo revela en 1927 su primer poemario, 
Radiogramas del Pacifico (Lima, 1927). 

Segun familiares de Magda, la ruptura entre ella y Federico se debio 
en primer lugar al temperamento hurano del esposo que maltrataba a su 
mujer. Hay que recordar, adernas, unos versos del poema "Roja luz" de 
Magda que podrian interpretarse como indicio de distanciamiento entre 
ella y su esposo: "Yo alce los brazos rigidos y te pedi aire. / Aire—Tal 
vez hubiera tiempo. / TO no olas. / Y se ahog6 para siempre" (Flechas, 
nov. de 1924: 26). i,Se dill& el poema a Federico? Con toda seguri-
dad, contestamos, "Si". Tampoco puede negarse la atracciOn que Sera-
f in sentia hacia Magda. Era un hombre muy relajado, excelente poeta y 
comprometido con cuestiones ideologicas. No conocemos mas deta-
Iles, pero sabemos que hacia fines de 1925, Magda y Seraf in salieron de 
Lima, pasaron algOn tiempo en Puno y luego viajaron a La Paz. 

Nuestras investigaciones revelan una sola publicaciOn de Federico 
Bolarios despues de irse Magda con Seraf in. El poema "El hombre sin 
amor", dedicado a Alberto Hidalgo (poeta arequipeno), fue publicado a 
fines de diciembre de 1925. No es el desahogo (Iirico) de un desafortu-
nado en el amor, sino la descripcion de un hombre desdichado y sin 
amor: 
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Ahl va 
el antiguo Principe 
de la pasiOn de Amor 
mordiendo la cal de los muros, 
quebrandose las manos 
falange por falange. 

Vedle. 
i Es un insulto a la alegria de la Tierra! 
con los ojos llorosos, 
ciego y desmedulado 
camina entre los hombres 
sin poder doblarse 
como un grito 
contra las costillas agrias del Silencio. 
(Mundial 7:287 , 11 de dic. de 1925: s.p.) 

La imagen pincelada por Federico del "hombre sin amor" podria ser 
su propio autorretrato. El lector se acordara, por ejemplo, en los prime-
ros versos de amor de Magda la imagen del principe que vendria de lejos 
a Ilevarla al mundo de los ensuenos. Tambien, recordamos la "PasiOn 
de Amor" del poema en prosa "Verbo — Amor" (Mundial) y de "El canto 
bermejo" de Federico (Flechas). En una estrofa de "El hombre sin amor", 
comenta BolaTios que el antiguo principe tenia la buena fortuna en sus 
manos, pero "hoy tiene la frente entre el polvo / y aim no acaba de 
tragarse el corazOn". Reconoce que es culpable de su propia mala 
fortuna para lo cual sOlo puede pedir que lo crucifiquen "cual un Cristo de 
tiniebla / en la cruz de un viento cualquiera". Por lo visto, Federico no 
volviO a escribir para revistas limerias y no existe otro libro de poemas 
suyos despues de Atalaya (1922). Tras la publicaciOn de "El hombre sin 
amor", desaparece como escritor, como poeta, como hermano y como 
esposo. A partir de 1925, Magda Portal sOlo menciona a su "compane-
ro" Seraf in Delmar. 

No sabemos por que Magda y Seraf in tomaron la decisiOn de viajar 
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a La Paz y no a otro sitio. Lo mas probable es que tuvieran contactos 
con algunos escritores bolivianos. Las obras de Franz Tamayo y Alcides 
Arguedas, por ejemplo, se habian publicado en los ultimos nOmeros de 
Flechas. Y por lo visto, hubo contactos anteriores con grupos de alguna 
federaciOn de estudiantes y obreros en La Paz, la que publicaba un 
peri6dico estudiantil, Bandera roja, porque no tardaron en vincularse al 
grupo. En el camino a La Paz habrian contactado a amigos como 
Guillermo Mercado, Mario Chavez y Alberto Hidalgo en Arequipa y Ale-
jandro Peralta y Gamaliel Churata en Puno, poetas de su generaciOn 
que tambien aparecieron en Flechas. 

El ambiente politico en Bolivia en aquel momento se asemejaba al 
de Lima. Los efectos de la Guerra del Pacifico y la perdida de su litoral 
produjeron profundos problemas en la economia y politica de Bolivia. Se 
ha dicho, y con cierta verdad, que los verdaderos arbitros del destino 
boliviano en aquella epoca eran los banqueros de Nueva York cuyos 
prestamos aumentaron la deuda externa del pais de seis a sesenta 
millones de dOlares para construir sistemas ferroviarios hacia Buenos 
Aires, desarrollar la base agricola del pais y apoyar la industria minera. 
Adernas, se invirtieron millones en un nuevo ejercito. Poco despues del 
arribo de Magda y Seraf in a La Paz, se eligi6 al presidente Hernando 
Siles (1926-30), arrogante autOcrata al estilo de Leguia. 

Sobre las actividades de Magda Portal y Serafin Delmar durante los 
meses de su estancia en La Paz, sabemos muy poco. Segiin ella, el 
periodic° Bandera Roja fue editado por un grupo de estudiantes al que 
se vincularon, pero nuestra bOsqueda de datos sobre la publicaciOn ha 
sido infructuosa. Se supone que fuera de poca duraci6n y de orienta-
ciOn izquierdista y revolucionaria, porque al recordar su tiempo en Boli-
via para Ser mujer en el Peru, dice Magda que "Bandera Roja" era "in-
cendiario" y "Thatabamos' al mundo entero" (213). Pero el gobierno de 
Hernando Siles no iba a tolerar la publicaciOn de un periOdico tan incen-
diario y, en palabras de Magda, "pronto la policia nos cayO encima y el 
gobierno nos envi6 al Peru, donde nos encarcelaron. Entonces, era 
embajador del Peru en Bolivia el senor Jose Luis Bustamante y Rivero" 
(213). Hay ciertas discrepancias entre su testimonio y los datos hist6- 
ricos que valdria la pena aclarar. No hay ningtin dato que sugiera que 
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Magda y Seraf in fueron encarcelados al volver al Peril a mediados de 
1926. Es posible que fueran detenidos al cruzar la frontera para entrar 
en el Pen] de nuevo, pero no hay confirmaciOn de tal hecho. Y Jose Luis 
Bustamante y Rivero (presidente de la repUblica de 1945 a 1948, cuando 
fue derrocado por el golpe de Manuel A. Odrfa), fue embajador en Bolivia 
desde 1934 a 1938. En 1925-26, Bustamante y Rivero dictaba catedras 
en la Universidad San Agustin en Arequipa. Al efectuarse la entrevista 
con Magda, seguramente ella se acordaba de Bustamante y Rivero como 
embajador peruano en Bolivia cuando ella pasti por La Paz en 1939, 
rumbo a Buenos Aires. 

El derecho de meter. 
Aunque se cita con mucha frecuencia como el primer libro de Magda 

Portal, El derecho de matares casi desconocido porque es dudoso que 
hubiera un tiraje de muchos ejemplares al publicarse en 1926. Hoy en 
dia hay pocas copias en bibliotecas o colecciones privadas; el unico 
tomo que hemos visto estaba en la biblioteca privada de Magda. El 
volumen, editado por Seraf in Delmar, retine quince cuentos —siete de 
Serafin y ocho de Magda. En su portada, Ileva la advertencia: "iPeligro! 
Para los burgueses de la literatura", y en la tercera hoja figura una dedi-
catoria a Henri Barbusse (1874-1935), literato y revolucionario trances. 

Si juzgaramos estas obras sOlo por su valor artistico, tendriamos 
que afirmar que muy pocos podrian calificarse como cuentos bien escri-
tos. Pero la obvia intenciOn de estos textos es demostrar que la litera-
tura puede funcionar como arma ideolOgica. El titulo subraya esa orien-
taciOn revolucionaria, porque el concepto de compromiso politico, culmi-
nando en acciones violentas, este en todos los cuentos reunidos en el 
tomo. En terminos generales, los temas son el dolor, la miseria, el 
hambre y la explotaciOn del pueblo. Los personajes son tipos represen-
tativos mas que individuos: obreros, peones, esclavos, muchedumbre, 
burgueses, privilegiados, militares, capitalistas, explotadores y tiranos. 
Y la lucha por librarse de la esclavitud socioeconOmica (los de abajo 
contra los de arriba) resulta en una lucha sin tregua entre el proletariado 
y sus explotadores: rebelicin, revoluciOn, guerra y apocalipsis. 

El cuento titular, "El derecho de matar", de Serafin Delmar presenta 



Atravesando el umbral 
 101 

la historia de un hombre que este en la prisi6n por haber asesinado a un 
comerciante. El argumento del text° es sencillo, no siendo mas que 
una confesiOn y justificaci6n de por que un hombre matO a otro. Justifi-
ca sus acciones porque el mismo es victima de la injusticia de otros 
hombres y porque la necesidad lo hizo malo. De sus padres hered6 el 
hambre y la miseria y su vida no ha sido mas que buscar, sin exit°, 
trabajo en las fabricas. Por fin, casi como un acto de locura, le obsesio-
na la idea de matar, y asf estrangula al comerciante. Ahora, este conde-
nado a veinte arms de prisiOn, porque no hay justicia para los pobres. 

Los otros cuentos de Delmar son de semejante Indole. "Los hom-
bres del mar" cuenta la rebeliOn de unos marinos a bordo de un vapor 
transatlantic°. Motivados por el maltrato a manos de su capitan y re-
sentidos por la riqueza y vida indulgente de los pasajeros privilegiados, 
los matan a todos. "El super cosmopolitisMo de mi amigo" empieza con 
una visiOn violenta de protestas de unos obreros y de anarquistas en 
Paris y termina con un vaticinio apocaliptico de lo que pasara en el Peru 
y la America Latina donde los pueblos no tienen libertad: "came huma-
na en putrefaccion", "ayes carnfvoras con los picos gruesos de sangre" y 
"soldados botando sangre por la boca" (s.p.). Termina con la asevera-
ciOn que el pueblo peruano tendra que emular al pueblo ruso, porque es 
el unico camino para librarse de la esclavitud. "Navidad" recuerda el 
caso de un nifio pobre cuya amarga actitud ante la vida es el producto 
de la miseria de su familia, porque ve llorar a su madre y a sus hermanos 
menores cuando se dan cuenta que otros niños tienen &boles de navi-
dad y fiestas para celebrar aquel dia. "La sonrisa de la locura" es una 
silueta de Julian Petrovick, seudanimo de Oscar Bolafios, hermano de 
Seraf In Delmar. Motivado por la pobreza y el dolor de sus hermanos, 
Petrovick se representa como el revolucionario prototfpico. En "Hierro", 
Delmar conceptualiza un mundo edenico despues del triunfo de la revo-
luciOn. El viento canta la "Internacional", los obreros se regocijan, la 
bandera roja flamea al viento y conceptos de Derecho y Justicia se 
establecen para mantener a los hombres como duetios del mundo. 

Los cuentos de Magda Portal acusan mayor destreza artistica que 
los de Seraf in, aunque su tematica revela su adhesiOn al contexto del 
realismo social. "El viento" se desarrolla en el siglo XX. Desde su "retiro 
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espiritual", Cristo este mirando el caos del mundo despues de la guerra 
europea. Asf, Cristo baja al mundo por segunda vez como nino, Sacha 
Yegulev, quien revela ser Lenin, anunciador de la "aurora de las revolu-
clones" en Rusia, China y, mas aim, en America. La tesis didactica de 
esta obra es que despues de veinte siglos, Cristo ha visto la culminacion 
de su sueno Ilevada a cabo por Lenin. 

"La sonrisa de Cristo" acusa ligeras semejanzas con "El viento", 
porque se refiere a otro momento cuando "[p]asaba el Hijo del Hombre 
por el mundo". Se le acerca una mujer adultera, acosada por el pueblo 
indignado, pero Cristo la defiende con la admoniciOn, "[a]quel que se 
sienta sin culpa, que arroje sobre ella la primera piedra". La defensa de 
la mujer addtera interesa por el posible paralelo con las intimas circuns-
tancias de Magda —el grad cuerpo gentil de la mujer; el marido tosco y 
brutal; el amante armOnico y hermoso, etc: 

La mujer ces6 de gemir y quedO en actitud suspensa, tern-
blando por el fallo fatal. Cristo la mirO. Los ojos de la pecadora, 
humedos aim de Ilanto, el grad cuerpo gentil, los brazos sobre 
el pecho, sosteniendo la clamide rasgada y como defendiendo 
el coraz6n, toda ella, ingenua y pueril, lo hizo meditar. 

La multitud les miraba en silencio. 
Y Cristo vio: 

Era el marido hombre tosco y brutal. La faena diaria le daba 
hambre y sueño. Satisfecha la una, dormia. Y su caricia a la 
esposa fue siempre como zarpa de fiera. 

La joven mujer se consumfa en soledad, como una flor aban-
donada. 

Pero vino el amante armOnico y hermoso, y cantO a su ju-
ventud. Y algo dio en su fondo un grito tan fuerte que cubri6 
toda otra voz. Era como el clarin de oro del Sol que hace tern-
blar la Tierra cuando se anuncia. Y ella am& Y los hombres 
dijeron: ipecado! 

Cristo atrajo hacia su pecho a la culpable que se guareci6 
presurosa, y tendiendo la mano en amplio gesto sobre la mu-
chedumbre, les hablO . ("La sonrisa de Cristo", s.p.). 
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El saldo del cuento tiene poca relaciOn con el asunto de la mujer adulte-
ra, porque tiene que ver con unas nuevas tentaciones de Cristo, las 
cuales logra superar. 

El cuento "Circulos violeta" es una refundiciOn del relato "La rara" 
que Magda public6 en Mundial (16 de marzo de 1923). Contado en 
terminos realistas, el cuento relata las angustias de una mujertuberculosa 
embarazada que conceptualiza al hijo en su vientre como simbolo de 
"todo el dolor de la humanidad", producto de "la ceguera criminal de la 
Naturaleza". Cuando nace la nifia, la mujer piensa Ilevarla a un hospicio 
de huerfanos, pero desiste de su intend& al darse cuenta de que los 
hospicios no son mas que "incubador[es] de esclavos y de asesinos". 
Lleva a su hija hasta las orillas de un rio donde la envuelve en su abrigo 
y la arroja al agua. A la manera de "la rara", la "madre tom6 el regreso a 
su posada —bahada de indiferencia". El acto de infanticidio se comete 
con una frialdad emotiva, como si tirara un butt° de desperdicios al rio. 

"El poema de la camel" no es poema ni cuento; es, mas bien, un 
breve relato protagonizado por la voz de una carcel que of rece su 
autodefiniciOn: "Soy la eternidad hecha piedra. . . . Soy el Limite, el 
Exterminio, la Frialdad y la lgnominia. Y soy la verdadera Tumba porque 
en mis entrahas procreo el odio y la aberracian" (s.p.). Termina el solilo-
quio pidiendo que los Hombres de la Libertad traigan sus picas para 
destruirla, porque Si no, "levantare todavia mis murallas de piedra, 
inconmovibles y eternas" (s.p.). "El motivo" es otro relato muy breve, 
confesional, de una persona hambrienta que roba bizcochos a un chiqui-
110 harapiento en la calle. El robo se justifica porque el hambre le quita 
a uno cualquier sentimiento moral. 

El tema de "1914" es la guerra europea que fue apoyada, seg6n el 
texto, por los burgueses, capitalistas y duehos de fabricas porque se 
enriquecerfan con ella. Tambien la saludan las multitudes hambrientas 
y miserables porque los privilegiados les prometen que la guerra les 
traera trabajo para librarse del hambre. Cuando empiezan los bombar-
deos que convierten las ciudades en cementerios, los ricos se escon-
den en subterraneos sin privarse de la buena vida a que estaban acos-
tumbrados, pero los pobres yen caer las bombas sobre sus chozas y las 
ciudades se convierten en "trincheras con olor a cadaveres frescos" (s.p.). 
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Asi, entiende el pueblo que la guerra sitve para enriquecer aim mas a los 
ricos, pero para los pobres sOlo trae la muerte. 

"Noche" es el &tic() relato de Magda Portal que tiene un indio por 
protagonista. Un alcalde explica a otra persona que un indio que tienen 
encarcelado es dos veces asesino. Luego, el indio profesa su inocencia 
y cuenta su propia historia, explicando que fue acusado de haber asesi-
nado at administrador de una hacienda. Despues de varios arios, es 
dejado en libertad, pero al volver a su pueblo descubre que sus familia-
res o estan muertos o se han ido, y que el es un desconocido entre los 
que ahora habitan el lugar. Se da cuenta, adernas, que no le aguarda 
nada en su nueva libertad sino el aislamiento, el hambre y la soledad; 
desilusionado, determina volver a la carcel. Ataca a una mujer, ultiman-
dola, para convertirse en asesino verdadero. 

El ultimo texto del volumen, "Caminos rojos", es mas relato/ensayo 
que cuento. Narra la historia de Sigmo, hombre simbOlico red& Ilega-
do a America desde Rusia: "Traia en sus manos sus lamparas 
alucinadas, que prendiera en la cauda revolucionaria del ultimo cometa 
que pas6 por la tierra—para iluminar la oscuridad de los hombres" (s.p.). 
Sigmo ha visto la miseria de la China, las estepas de Rusia cubiertas de 
nieve y cadaveres, los esqueletos de Irlanda y la India, la esclavitud de 
los obreros en Francia, a Mussolini el tirano de Italia y a los monarcas 
sifiliticos de Espana. En America, Sigmo predica contra "las dos mal-
ditas razas de Cain, el clero y el militarismo" para inyectar un espiritu de 
cohesion y de rebeldia en la clase obrera. Su discurso a un grupo de 
obreros acentita que "la Patria" s6lo existe para los explotadores del 
pueblo y los tiranos, porque la tierra les pertenece, y que la revoluciOn 
social ha de erradicar a "la casta de explotadores, burgueses y capita-
listas de que estaba infectado ese pals de America". En esto, aparece 
una carroza presidencial y a instancias de Sigmo, que tira dos bombas 
hacia el presidente y sus tropas, la muchedumbre cae como ola huma-
na sobre ellos. Sigmo muere con una bala en la frente, pero su mensaje 
de "Libertad" a las multitudes se convierte en "una palabra banada en 
sangre y alegria". 

Desde un punto de vista literario, no hay defensa que se pueda 
hacer de estos cuentos como obras de intrinseco valor artistic°. En el 
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context° de la epoca en que se escribieron —a la sombra de la Primera 
Guerra Mundial y de la Revolucion Rusa, acusan una estetica marxista 
cuyos fines son la conversiOn del text° literario en mecanismo para 
avanzar en el mejoramiento de la realidad social. En la obra de Magda 
Portal, este tomo representa el auge, hasta aquel momento, de su pro-
gresivo cambio de una estetica evasionista (modernista) hacia otra 
enraizada en las ideas de Lenin y Marx y en la realidad social de las 
Americas. Revelan un concepto de compromiso social que perduraria 
en adelante en su obra. Los cuentos de El derecho de matarmarcan el 
establecimiento de una nueva orientaciOn ideolOgica y revolucionaria en 
la prosa peruana y una tradiciOn a que pertenecen, por ejemplo, Cesar 
Vallejo con su novela El tungsteno (1931) o Ciro Alegria con El mundo 
es ancho y ajeno (1941). 

No sabemos con exactitud cuando Magda, Gloria y Seraf in volvieron 
a Lima de Bolivia. Parece que su estadia durO de unos seis a ocho 
meses —desde fines de 1925 (nov-dic.) a mediados de 1926 (junio-
julio). Los ensayos de Mariategui sobre la poetica de Magda aparecie-
ron en Mundial a mediados de agosto de 1926, y sabemos que el tenia 
en sus manos dos manuscritos de la obra de Magda. El cuento "Circu-
los violeta" se publica en el primer numero de Amauta (set. de 1926), y 
hay colaboraciones de Serafin Delmar en Amauta desde el primer nti-
mero. En su entrevista con Sara Beatriz Guardia, Magda explica los 
motivos de su regreso al Peri': “Gobernaba Bolivia el senor Hernan 
Siles, que no conforme con nuestra participaciOn nos deport6 de vuelta 
al Peru),  (81). Con su regreso al Peril, Magda entra en una nueva etapa 
de su odisea, un period° de reconocimiento public° de su estatura como 
poeta peruana y su formaci6n como figura politica del Per6 y las Ameri-
cas. 





• . . entre ellos hubo hombres de buenos 
ingenios, que Hamaron amautas, que filosofaron 
cosas sutiles, como muchas que en su 
repOblica platicaron . . . (Inca Garcilaso de la 
Vega, Comentatios reales, Libro II) 

CAPITULO IV 
Los amautas: la polftica del arte y el arte de la 
politica (1926 — 1930) 

Al volver Magda Portal y Seraf in Delmar de Bolivia a mediados de 1926, 
de inmediato reanudan vinculos con grupos literarios y politicos en Lima. 
Colaboran en las actividades de la revista Amauta de Jose Carlos Mariategui, 
trabajan en los talleres de la ImprentaMinerva, fundan su propia revista de 
vanguardia y participan en las Universidades Populares Manuel Gonzalez 
Prada. Durante los siguientes cinco atios, Magda cobra mayor relieve 
como escritora con la publicaciOn de su primer libro de poemas, Una espe-
ranza i el mar (1927), su largo ensayo sobre conceptos de estetica literaria 
(1928), un libro de ensayos antiimperialistas (1931) y colaboraciones en 
Amauta, RepertotioAmericanoy otras revistas de Latinoamerica. En 1927, 
su adhesiOn a actividades politicas resultan en su expulsion del Pew. En el 
destierro en Mexico, fig ura como miembro fundador de la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, y, a pedido de Haya de la Torre, dicta una serie 
de conferencias en el Caribe sobre los principios del nuevo partido intema-
cional. Es el periodo cuando Magda se convierte en I kW politico, la unica 
mujer amauta de su epoca. 

En cuanto a su vida intima, parece que las relaciones con su compane-
ro, Serafin Delmar, eran buenas. Hay puntos referenciales sobre Seraf in en 
la obra poetica de Magda, tanto como los hay sobre ella en la de Seraf in. 
Toda una secciOn de Una esperanza i el maresta dedicada a Serafin, un 
total de dieciseis poemas sobre el tema del amor, aunque varios tienen 
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como tema la tristeza y el abandono (alusiOn, seguramente, a Federico 
Bo!arms y a sus problemas conyugales). Por ejemplo, el poema "Angus-
tia", que apareci6 en Flechas (1925) bajo el tftulo de "Roja luz", comunica 
sentimientos de tristeza y distanciamiento que motivan la declaraciOn que 
"un die se ahogO para siempre" (89). Son semejantes los sentimientos de 
desilusiOn amorosa expresados en poemas como "Ausencia", "Puentes", 
"Crispaciones" y "Arcos". En este Ultimo, declare: "hoy creo todo falso / en 
este amor de humo /desde los dos estanques / vidriados de tus ojos" (Una 
esperanza 83). 

En "El viajero de todos los mares" (59-60), et yo Ifrico del poema habla 
de su tristeza cuando empieza la muerte anticipada de la "Indiferencia" y 
"el naufragio de mi /Corazon —en las arenas abandonadas". Pero la indife-
rencia y el aislamiento que senile anteriormente se evaporan al Ilegar un 
nuevo amor, el cual efectOa una transformaciOn anftnica en ella: 

PERO LLEGASTE- 
TU —para quien mis brazos 
se abrieron en cruz- 
i las arenas del suetio tejieron 
la seda infinite de la amnesia- 

TU —conquistador ilusionado 
de mis tribus salvajes de tristeza- 

Hoy el traje de nuestras almas 
es el arcoiris de la sonrisa-

(Una esperanza 60) 

Los sentimientos amorosos y el extasis de una nueva pasi6n se repi-
ten en btros poemas de la secci6n dedicada a Serafin. El poema "Salmo de 
amor", por ejemplo, describe el nuevo despertar amoroso del yo lInco, como 
Si fuera un Lazar° bIblico que sale vivo de su tumba, un renacer a la vide. 
"Salmo de amor" se concluye con una declaraciOn inequivoca de sus hon-
das emociones amorosas: 
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Pero HOI 
temblorosa i alegremente 

oye la voz de mis entrees: 
TE AMO- 
(Una esperanza, 66) 

En "Las colinas moradas", hay una referencia indirecta a Seraf in cuan-
do le dice que "Tus ojos son los 'espejos alucinados' que mantienen en 
extasis mi vida". En su articulo sobre Seraf In Delmar', Magda lo habla 
llamado "el poeta de los espejos iluminados", una imagen casi igual a los 
"espejos alucinados". La alegrfa subraya el extasis de este nuevo amor: 

Mis ojos destilan amor- 
i mis labios plegados aprisionan tus Ciltimos 
besos que se van- 

Torname de la mano para jugar con la alegrfa-
i echemos at viento las flores violentas de 
nuestra juventud- 

(Una esperanza 85) 

Si estos poemas cuentan tanto la historia de los problemas que tuvo en el 
matrimonio con Federico Bolanos como el descubrimiento de nuevos sen-
timientos amorosos en sus relaciones con Seraf fn, tambien destacan un 
period° importante en la vida sentimental de Magda Portal, cuando ella es 
alentada por una nueva Intima pas& amorosa que se enlaza con estre-
chos parentescos ideolOgicos en la persona que serfa su "companero" du-
rante los siguientes quince anos. 

El primer libro de poesfas de Serafin Delmar, Radiogramas del Pacifico 
(1927), contiene varias referencias directas a Magda. En el poema "A Magda 
Portal", por ejemplo, Serafin habla de la tristeza de su juventud y de la 
desorientaciOn en su vida antes de conocer a Magda: 

GRANDE AMIGA 
PRISMA DE LA VIDA 



110  Daniel R. Reedy 

donde he aprendido a amarla—arrojando esta infancia 
de malos recuerdos a la primera cruz que hicieron 
manos— estrfas en el campo donde habfan Ilorado los 
viajeros Ilevando ml destino en su alforja. 

tu Ilegaste trayendo en las manos un panorama de 
paisajes i en los labios todas las helices del tiempo 

para mi alma gitana 
desde entonces ancle mis velas en el arco iris de tu 

nombre 
(Radiogramas 31-32) 

Algunos versos del poema "amor proletario" de Seraf In son algo revela-
dores. ldentifica a Magda como su "camarada" y habla del espiritu revolu-
cionario que los une a los dos: 

tU sabes camarada magda que   
 nos encontramos en una calle del universo 
con nuestros corazones revolucionarios apretados en 
un mismo 
destino 

aventarfa el carino para irme sOlo por el mismo camino 
de la mujer que tu conociste 
si no tuviera el paisaje de ml alma en tus ojos—si no 
tuviera tu grito rebelde metido en el corazOn o ml canto trenza-
do por las piolas de tu vida 

toda la esperanza nos amarra presente 
cielo i mar cosidos como dos hijos del amor 

i tU 
aventurera con tus manos que me trajeron 2 ojos rasgados 
que gufan a la humanidad —ese se llama 
LENIN 
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viajamos por la tierra 

moscu  canton  mexico 

alli tiro ml ESPERANZA con mis 20 arms i pico 
batiendo el corazOn de ml camarada-

bandera roja desplegada al mundo 
(Radiogramas 93-94) 

Las declaraciones en estos versos sugieren que Seraf in conceptual izaba 
su amor por Magda como una simbiosis de carino e ideologia leninista. 
Revelan, ademas, lo que Magda me dijo sobre sus relaciones con Serafin: 
ella ejercia el papel dominante en la pareja. En uno de los versos de "amor 
proletario", Serafin dice, por ejemplo, "yo era un simple soldado con cara de 
revolucionario" (31), pero su enlace con Magda le mostrO la via revoluciona-
ria hacia un nuevo destino. Por eso, su "camarada" es una "bandera roja 
desplegada al mundo", el estandarte que lo guiard en el futuro. 

Trampolin. Hangar. Rascacielos. TimoneL 
En octubre de 1926, Magda y Serafin fundaron una revista "supra-cos-

mopolita", que habia de aparecer mensualmente en Lima. Su revista no era 
mas que una hoja grande doblada en cuatro a manera de folio. Tres colabo-
radores en esta empresa eran Julian Petrovick (Oscar Bolarios), y los her-
manos Alejandro y Antero Peralta. La presencia de Petrovick en Lima 
inicia un largo period° de colaboraciOn suya en las actividades literarias y 
politicas a las que se dedicaban Magda y Seraf in. Mas tarde, se uniria al 
APRA, y a lo largo de su vida publicaria Naipe adverso (poesia, 1929), La 
isla y los trabajos (prosa y verso autobiografico, 1944) y La paloma asusta-
da (poesia, 1966). A raiz de sus actividades en el APRA, estuvo preso en 
el Front6n yen la guarniciOn de Satipo. Alejandro Peralta, nacido en Puno, 
fue uno de los primeros poetas peruanos en orientarse hacia la poesia 
indigenista como se evidencia en sus dos colecciones, Ande (1926) y El 
kollao (1934). Posteriormente, publica Poesia de entretiempo (1968). A 
su hermano, Antero Peralta, se le conocia bajo el seudOnimo de Gamaliel 
Churata. Autor de relatos, ensayos y poesias publicados en diversas revis- 
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tas. En 1957 publica El pez de oro, curiosa colecciOn de relatos folclOricos 
escritos en castellano con abundancia de voces quechuas y aymaras. Du-
rante los anos 1928-30, Peralta y Churata editaron en Puno el Boleti/7 Titikaka, 
la revista indigenista mas importante de la epoca. 

El tftulo de la revista fundada por Magda y Seraf in cambiaba de numero 
a ntimero2 . El primero fue Trampolfn. revistasupra-cosmopolita (suramerica, 
octubre, 1926); el segundo, Hangar. ex-trampolTh. Arte supra-cosmopolita 
(2a. quincena de octubre); numero tres, Rascacielos. ex-hangar– revista 
de arte internacional (noviembre, 1926); y el numero cuatro, TimoneL ex-
rascacielos – arte y doctrina (marzo, 1927). Por lo visto, era una revista en 
busca de autodefinicion como es evidente en el continuo cambio de nom-
bres. Ademas, parecia que tenia funciOn ludica y politica. Su producciOn 
se interrumpi6 entre noviembre de 1926y marzo del siguiente año cuando 
apareciO la Ultima entrega. Ninguno de los colaboradores se identifica en 
los dos primeros nijmeros como director o editor, pero el tercer niimero de 
la revista tiene a Serafin Delmar como directory el cuarto a Magda Portal. 

En Trampol in, las tres hojas de text° contienen un articulo de Serafin 
sobre la obra de Nora Borges, hermana del poeta Jorge Luis, gran dibujante 
que figuraba con mucha frecuencia en la revista de vanguardia Martin Fierro, 
publicada en Buenos Aires. Hay una lista de revistas de vanguardia sud-
americanas donde se sefialan Marlin Fierro, Nuevos Rumbos (Santiago, 
Chile), Abanico (Quillota, Chile) y de prOxima apariciOn, la revista Helice de 
Julian Petrovick (jamas !leg() a publicarse). Anuncian, adernas, la apariciOn 
de Radiogramas del Pacifico, de Seraf in, y El des file de las miradas, de 
Magda. Las poesias de Delmar se publicaron bajo ese titulo en 1927 pero 
las de Magda no se publicaron como libro. Sobre su propia colecciOn de 
cuentos, El derecho de matar, declaran que es "la Ultima bomba que estall6 
en la cara de los americanos —pero en el Peru se quedaron lelos todos los 
invertidos que tienen la sensibilidad de vaselina" (2). Tambien, hay una 
curiosa referencia a Amauta en el "bazar de novedades" cuyo sarcasmo 
parece connotar cierto desprecio hacia los colaboradores de la nueva revis-
ta de Mariategui: "iQue modositos los 'vanguardistas' de 'amauta'—se con-
funden con el paisaje de Lima" (2). La Ultima hoja de Trampolfn contiene 
poemas de Magda Portal ("fumando mi cigarro de spleen", que se publicaria 
en Una esperanza i el mar al ario siguiente), de Serafin Delmar ("vereda de 
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la noche" de Radiogramas del Pacifico), del poeta boliviano Oscar Cerruto y 
de Luis Enrique Delano, poeta chileno. 

Las obras publicadas en Hangar (2a quincena de octubre) incluyen 
una "CrOnica de varios pianos en el circo", relato experimental de Delmar. 
El noticiario "Lima Park" es un potpourri de comentarios sobre la escena 
literaria: elogio de El derecho de meter (1926), crftica de Angelica Palma 
como ejemplo de la "ley de herencia", noticias de un homenaje a poetas 
peruanos (Alberto Hidalgo, Magda Portal, Seraf In Delmar y Julian Petrovick) 
en la revista chilena Nuevos Rumbos y comentarios irOnicos sobre el 
"pamperi-gauchismo" de ciertos poetas argentinos. Pero la admoniciOn 
final de "Lima Park" es proteger a Amauta', revista de Jose Carlos Mariategui 
(3), lo cual demuestra un cambio de actitud de parte de los directores. 

Las ultimas cuatro paginas de Hangarcontienen una nutrida muestra 
de textos poeticos: un poema de Magda Portal ("recien noche vientre negro 
de fiera amaestrada" que Ilevarfa por tftulo "Pacific Steam" al publicarse en 
Una esperanza), poemas del chileno Vicente Huidobro, padre del movi-
miento creacionista, y del peruano Gamaliel Churata. Tambien figura un 
poema ("Cansancio") de Carlos Oquendo de Amat (1906-36), otro autor 
puneno de mucha promesa que falleciO en Madrid durante la Guerra Civil 
Espanola. Su libro experimental, 5 metros de poemas, fue publicado por 
Mariategui en 1927 y reeditado en 1969, despues de que Mario Vargas 
Llosa lo resucitara, al recordarlo en su discurso de recepciOn del Premio 
Internacional de Novela "ROmulo Gallegos" en 1967. 

Al transformarse en Rascacielos (noviembre 1926), la revista cobra 
mayor vigor ideologic°, aunque no deja de ser autoreferencial en cuanto a 
los elogios de las obras de los mismos fundadores. En un comentario 
editorial preliminar, bajo el tftulo de "Bandera", Delmar, Portal, Churata, Peralta 
y Petrovick se dirigen a los intelectuales de las Americas que han respon-
dido (por lo visto) a sus iniciativas. Notan, por ejemplo, "la simpatfa ideal& 
gica de los hombres nuevos en Chile" ante un credo de fe para todos los 
hombres libres que quieren derribar las fronteras entre los 'Daises de Ameri-
ca Latina. Declaran, ademas, haber establecido vfnculos con nuevos sim-
patizantes de su credo entre los intelectuales del Uruguay, Argentina, Chile 
y, aun, de Bolivia, a pesar de los atropellos cometidos por el gobiemo de 
Hernando Siles. Aunque son tenues las referencias ideologicas en 
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"Bandera", es evidente que tienen en mente a los intelectuales que se estan 
uniendo a las ideas leninistas: "en los nuevos caminos abiertos a los horn-
bras para la fraternidad universal, extendemos las manos respondiendo en 
el mismo gesto amplio, aunando nuestras fuerzas espirituales para que no 
fracasen los primeros intentos" (1). Los poemas publicados en este nOme-
ro incluyen textos de los chilenos Pablo Neruda, Rosamel del Valle y 
Humberto Diaz Casanueva, y del ecuatoriano Hugo Mayo (seudOnimo de 
Miguel Angel Egas). De autores peruanos, hay poemas de Julian Petrovick, 
Alejandro Peralta y Gamaliel Churata. 

Al aparecer el Ultimo nOmero de la revista (marzo, 1927), Timonel se 
identifica como revista de "Arta y Doctrina" cuya directora es Magda Portal. 
En cuanto a su orientaciOn ideolOgica, Timonel revela importantes ideas a 
traves del ensayo editorial escrito por Magda. Algunos conceptos se rela-
cionan con lo dicho en el numero anterior sobre la solidaridad ideolOgica 
que sobrepasa las fronteras de las regiones y de las naciones. Enfatiza 
que el Peru esta dividido en regiones (costa y sur) que disminuyen las 
fuerzas del pueblo del pals, y que hay que subyugar la lucha individual para 
entablar la lucha colectiva por la justicia social. Debido al desprecio y odio 
que tienen los de la sierra por el centralismo de la capital, se ha creado un 
regionalismo que debilita la lucha. A continuacion, ataca no sOlo el regiona-
lismo sino tambien la idea de "patria", porque ambas orientaciones debilitan 
las oportunidades para unir a los hombres de America. Al terminar su 
ensayo, declara que "Si nosotros estamos haciendo de las palabras los 
tanques que derriben las fronteras convencionales de la patria: Loft() no 
estaremos desconcertados de ver que se levantan los Andes de frontera 
entre los hombres de la costa y los hombres de la sierra?" (2). Las ideas 
expresadas en estos breves comentarios demuestran una ideologia orien-
tada hacia el marxismo-leninismo, pero tambien se relacionan con uno de 
los estandartes fundamentales de la todavia no formada Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, es decir, la unificaciOn de todos los pueblos de 
la America Latina bajo una sola bandera. 

En una breve secciOn titulada "puente colgante", los juicios enunciados 
en Timonel son obviamente doctrinarios. Se vocea una alerta a los compa-
rieros del mundo a juntarse en una atmosfera de fraternidad internacional 
para luchar contra la putrefacciOn de "pantanos amontonados de raices 
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envenenadas" en ref erencia a los gobiernos corruptos y las condiciones 
sociales y econ6micas que producen unos cien mil desocupados en una 
ciudad como Lima. La exhortaciOn a aunarse a la lucha antiimperialista 
esta directamente expresada: "reinvindiquemos la cadena para formar con 
nuestras manos unidas la Unica irrompible que abarque en cfrculo la gran 
familia proletaria de America —que se ajuste en el cuello de los explotado-
res de todas las explotaciones" (3). En cierto sentido, es un llamado a 
unirse no sOlo por la aceptaciOn de cierta filosof fa o doctrina, sino a afiliarse 
a la oposici6n revolucionaria contra el imperial ismo econOmico de los explo-
tadores del proletariado, sean nacionales o internacionales de origen. Al 
concluir esta secci6n de la revista, se dirige al "camarada obrero" a quien 
urge aceptar el siguiente credo: 

• creo en el amor que une a los hombres y destruye fronteras 
• creo en la educaci6n que alumbra desconocidas rutas de ale-

grfa 
• creo en el trabajo que nos dignifica 
• creo en la revoluciOn social que nos salva (Timonel 3) 

Los poemas escogidos para apariciOn en Timonel revelan la orienta-
don doctrinaria y revolucionaria del Ultimo nOrnero de la revista. De Magda, 
se publica el poema "Grito" que figurarfa en Una esperanza (91-2) al lanzar-
se el tomo pocos meses despuOs. De tono revolucionario, el poema se 
dirige a la colectividad de hermanos y comparieros, exhortandolos a dedi-
carse a la lucha libertaria: 

rojo escalOn de la vida 
vaciemos todo nuestro caudal humano 
para regar la conciencia de piedra 
lampara iluminada de amor 
c6mo escupen negras lagrimas 
a la cara del cielo 
todas las bocas de la acciOn 
donde no saben llorar los esclavos 

(Timonel 3) 
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No menos revolucionarios son los poemas del boliviano Oscar Cerruto, de 
Seraf in y de tres poetas cuyas obras aparecen por primera vez en la revista: 
el arequipetio Alberto Hidalgo, residente en Buenos Aires ("Biografia de la 
palabra revoluciOn"), la uruguaya Blanca Luz Brum, viuda del poeta peruano 
Juan Parra del Riego ("RevoluciOn"), y Cesar Alfredo Mir6 Quesada ("Ame-
rica Nueva!"), conocido posteriormente como Cesar MirO. 

Dos anuncios hay en Timonelsobre otras revistas de la epoca. Debido 
a su propia colaboraciOn en Amauta durante varios meses, ahora la decla-
ran "la Cinica revista honrada del Pere' (3). Tambien elogian los esfuerzos 
editoriales de Blanca Luz Brum con la apariciOn del primer numero de Gue-
rrilla, revista de arte modemo. Despues de la muerte de Juan Parra del 
Riego en Montevideo (21 de noviembre de 1925), Blanca Luz Brum viajO a 
Lima donde fue recibida con entusiasmo por los literatos e intelectuales 
peruanos. Su esposo, natural de Huancayo, habia pasado gran parte de 
sus arias adultos en Uruguay, donde fue reconocido como un poeta de 
primerafila. En el Peru, sus innovaciones dentro de la corriente del futurism° 
fueron muy apreciadas por los poetas de vanguardia (Himnos del cielo y de 
los ferrocarriles, 1925; Blanca Luz. Poemas, 1925, y ediciones pOstumas). 
De inmediato, Blanca Luz se vinculO en Lima al grupo de jOvenes intelectua-
les que rodeaban a Mariategui y sus versos (Poemas, 1926) fueron celebra-
dos en recitales yen revistas. 

Guerrilla recibe altos elogios de Seraf in Delmar en Timonel cuando 
aparece en marzo de 1927. Solo dos ntimeros adicionales se publicaron 
en Lima en mayo de 1927. Entre los colaboradores peruanos se encontra-
ban Cesar Mir& Magda Portal, Serafin Delmar, Luis de Rodrigo (Luis 
Rodriguez, poeta puneho), Alejandro Peralta, Gamaliel Churata, Guillermo 
Mercado, Nicanor A. de la Fuente y otros que figuraban tambien en Amau-
ta. Los dos numeros finales de Guerrilla no salieron hasta mayo y junio de 
1928 en Buenos Aires y Montevideo. A raiz de un "complot comunista", 
descubierto por las autoridades del gobierno, Blanca Luz Brum fue una de 
las deportadas del pals. Acompahada por su nuevo compahero, el joven 
Cesar Mir6, se refugiO en Buenos Aires donde se encontraban varios perua-
nos en el exilio, entre ellos Manuel A. Seoane, el futuro lider del APRA. En 
el Ultimo numero de Guerrilla, los juicios de Seoane sobre la relaciOn entre 
la obra de arte y su realidad contextual son de importancia para entender a 
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fondo los cambios de estetica que se estaban Ilevando a cabo en la epoca: 

Opinamos que el arte, y muy especialmente la poesia—profun-
da versiOn del espiritu—refleja, expresa o tacitamente, clara o con-
fusamente, la realidad circundante o el propio mundo interior, que 
nuestra filiaciOn marxista nos hace sefialar como efecto de ague-
Ila. Es decir, siempre refractaciOn del ambiente social (Guerrilla 
2:6, junio, 1928: 2). 

La orientaciOn izquierdista y revolucionaria de Trampolln – Hangar – 
Rascacielos – Timonel se iba revelando paulatinamente a traves de los 
cuatro nOmeros de la revista, pero no fue hasta el Ultimo, dirigido por Magda, 
donde se descubre a las claras la posiciOn politica de los editores. Al 
dejarse de publicar la revista en marzo de 1927, Guerrilla siguiO el rumbo 
revolucionario iniciado por Trampolin, pero la revistaAmauta, bajo la brillan-
te articulaciOn de Jose Carlos Mariategui, se convirtiO en portavoz de la 
vanguardia literaria, politica e ideolOgica del Peru y de las Americas. 

Amauta. 
La importancia del papel de Jose Carlos Mariategui como (der intelec-

tual no puede exagerarse, y su revista Amauta fue el portavoz de nuevas 
orientaciones esteticas literarias, sociales e ideolOgicas durante los cuatro 
arios de su publicaciOn: desde setiembre de 1926 hasta agosto-setiembre 
de 1930, estando los 6Itimos tres niimeros a cargo del director interino, 
Ricardo Martinez de la Torre, despues de la muerte de Mariategui el 16 de 
abril de 1930. Alberto Tauro en su libro Amauta y su influencia (1960), 
provee un resumen muy certero sobre el impacto intelectual de Mariategui: 

Jose Carlos Mariategui supo dar un aliento verdaderamente pro-
fetico a las afirmaciones en que apuntaba su intuici6n del porvenir. 
Pero no adquirian este aliento a traves de una manifestaciOn de 
suficiencia personal, sino a traves de su gran confianza en las 
proyecciones humanas de la causa que defendia. Asi supo de-
mostrarlo cuando exteriorizO la creencia de que la perduraciOn de 
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sus esfuerzos estaba estrechamente vinculada al desarrollo hist& 
rico de dicha causa3 . 

En el primer nOrnero de Amauta, Mariategui hace una presentaciOn de 
su revista, definiendo su propOsito como un Organ° de renovaciOn en la 
politica, la filosof fa, la literatura, las artes y las ciencias sociales: 

Esta revista, en el campo intelectual, no representa un grupo. 
Representa, mas bien, un movimiento, un espiritu. En el Peru se 
siente desde hace algOn tiempo una corriente, cada dia mas vigo-
rosa y definida, de renovaciOn. A los fautores de esta renovaciOn 
se les llama vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc. La 
historia no los ha bautizado definitivamehte todavia. Existen entre 
ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicol& 
gicas. Pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espi-
ritus ponen lo que los aproxima y mancomuna: su voluntad de 
crear un Penj nuevo dentro del mundo nuevo. La inteligencia, la 
coordinaciOn de los mas volitivos de estos elementos, progresan 
gradualmente. El movimiento —intelectual y espiritual— adquiere 
poco a poco organicidad. Con la apariciOn de "Amauta" entra en 
una fase de definiciOn4 . 

Los treintidOs numeros de Amauta abarcan obras literarias de escritores 
peruanos, americanos y europeos; ensayos sobre critica literaria, artes 
plasticas, musica, cinema, filosofia, religion y educaciOn; y otros escritos 
sob re relaciones internacionales, historia, economia y problemas del Pert'', 
las Americas y el mundo. Entre los colaboradores peruanos se encontraba 
Magda Portal cuya estatura como poeta habia sido elevada por Mariategui 
anteriormente en sus ensayos sobre su poetica. 

Begun los recuerdos de Magda Portal sobre la epoca, su amistad con 
Mariategui se estrechO despues de su regreso de Bolivia en 1926. Recuer-
da, por ejemplo, paseos con Jose Carlos —el en una silla de ruedas-
acompaiiados de estudiantes y amigos se dirigian al pueblo industrial de 
Vitarte donde se habia fundado una de las Universidades Populares Gonzalez 
Prada: "Alli pasabamos un dia de fraternal convivencia, matizada de discur- 
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sos, poemas y musica" 6. Ella recuerda tambien el impact() de Amauta 
sobre ella y su generaciOn: 

En 1926 se comenz6 a editar "Amauta", semillero del pensa-
miento revolucionario de Jose Carlos, y que fue como un faro que 
alumbrO una etapa auroral del movimiento revolucionario del Peril 
En los primeros tomos de Amauta figuran los escritos de intelec-
tuales peruanos de tendencia progresista, que mas tarde tomarian 
diversos rumbos ideopolfticos. Asicomo los de aquellos que des-
pues continuaron la obra de Mariategui y le dieron consistencia a 
la creacion de grupos de accion revolucionaria en nuestra patria6 . 

La activa colaboraciOn de Magda en Amauta dui-6 pocos meses. El cuento 
"Circulos violeta" que publicO en El derecho de matar(1926), y anteriormen-
te en una primera versiOn en Mundial (1923), salio en Libros y Revistas (set. 
de 1926: 1), una secciOn de Amauta, aunque los dos primeros numeros de 
Libros y Revistasaparecieron en febrero y marzo-abril del mismo alio. En 
el segundo n6mero de Amauta (oct. de 1926) publica los poemas "Aguja" y 
"Vidrios de amor" (20); y "CartOn morado", "El mandato", "Las miradas au-
sentes" y "Ausencia" (de Una esperanza y el mat) estan incluidos en el 
numero 9 (mayo de 1927:33), en visperas de su destierro del Peru. 

En enero de 1927, Magda public6 un importante articulo con el titulo de 
"Andamios de vida", sobre el Arte Nuevo'. Aunque hay anteriores indicios 
de su desarrollo literario hacia una nueva conceptualizaciOn estetica en sus 
comentarios en Flechas y Hangar, esta es la primera vez que escribe un 
ensayo sobre la teoria y practica del Me Nuevo. La formulaciOn de estos 
conceptos tiene su base en las ideas de Carlos Marx sobre la relaciOn entre 
la creaciOn artistica y la realidad social. Magda empieza su articulo con 
unos juicios sobre Amauta como revista de vanguardia que, segOn ella, es 
eclectica en su orientaciOn porque comulga con todos los credos de Arte. 
Indica que si la revista quiere convertirse en un verdadero Organ° de van-
guardia, tiene que "revisar valores e inclinar toda su estructura moral hacia 
los vientos de renovaciOn estetica e ideolOgica" (12), concepto proveniente 
de un ensayo de Haya de la Torre publicado en el numero anterior de Amau-
ta ("N uestro frente intelectual"). 
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Magda explica que el fen6meno del Arte Nuevo es el producto de los 
estallidos hist6ricos de su epoca —la guerra europea y las revoluciones en 
Rusia y la China— y de los grandes triunfos cientificos que han desconcer-
tado el sentido comt.in y las filosof fas reinantes. Por eso, dice, los nacidos 
durante los cataclismos histOricos de la primera parte del siglo son los 
representantes de una epoca en que el arte no es el producto de tendencias 
sociolOgicas y filosOficas del pasado sino un arte dinamico que ha de anti-
cipar "el panorama inminente a realizarse" (12). Es un Arte que canta la 
realidad de la acciOn y cuyo prop6sito es despertar las fuerzas creadoras 
de un gran futuro prOximo a realizarse. El Arte Nuevo se ha desvestido de 
las pompas y esterilidades de Ruben Dario y se ha convertido en arma de 
acciOn y de pensamiento al servicio de la RevoluciOn Social; es decir, el 
Arte tiene una doble misiOn de Belleza y de Vida (12). Las ideas plantea-
das en este articulo revelan la plenitud de su desarrollo estetico a lo largo de 
unos ocho afios —desde su orientaciOn modernista cuando se inicia como 
escritora hasta los cuentos de El derecho de matar—y las poesias de Una 
esperanza i el mar que demuestran, en parte, una base ideolOgica y una 
relaciOn entre texto y realidad social. "Andamios de vida", como ensayo de 
teoria estetica, puede considerarse como el germen de su libro El nuevo 
poema ysu orientacion hada una estetica economica (1928). Es importan-
te este ensayo porque demuestra su acuerdo con ideas de Haya de la Torre 
(desde su destierro en Inglaterra) y porque revela una base conceptual que 
va a influir en el proceso de su propia obra creativa durante los prOximos 
veinticinco afios. 

Una esperanza i el mar. 
No se sabe con exactitud el mes de la publicaciOn de Una esperanza i 

el mar, aunque parece casi seguro que el tomo no sali6 de la imprenta sino 
hasta despues de mediados de 1927. Cuarenta y dos poemas constituyen 
este primer compendio de las poesias de Magda Portal, de los cuales 
quince forman una sub-secciOn titulada "El desfile de las miradas" dedicada 
a Seraf in Delmar. Los aspectos generales que mas saltan a la vista son 
ciertos rasgos estilfsticos y los tOpicos de los poemas. Cuatro versan 
sobre protesta social y acusan una actitud de compromiso politico. Otros 
veintidos poemas pertenecen, obviamente, a un periodo de desarrollo  artIs- 
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tico anterior a su orientaciOn hacia temas sociales. En estos, encontramos 
la angustia del yo !Ida), la soledad y la presencia del mar. Los quince 
poemas de "El desfile de las miradas" tienen que ver con el amor la desilu-
siOn, el nuevo despertar al amor y la alegria ante la vide. Todos los poemas 
son de estilo versolibrista, rasgo caracteristico de la poetica de Magda en 
arm anteriores. Lo mas distintivo de los poemas de protesta social es su 
estilo futurista a la manera de Marinetti, sobre todo las imagenes dinamicas 
del mundo industrial y mecanizado que deshumanizan al hombre. 

Los dos sustantivos del Mut° del libro, "esperanza" y "mar", proveen 
dos imagenes —una conceptual, la otra concreta— que se repiten a lo 
largo de este tomo, aunque se manifiestan con distintos significados. Ante 
todo, el mar es el lugar de procedencia y el destino final a la hora de la 
muerte. Es la fuente de donde nace la alegria, el complemento de la triste-
za y el lugar de origen de la esperanza, una especie de madre generadora 
y protectora con los brazos abiertos. Como sabemos, Magda flack!) al lado 
del mar y, profeticamente, fue el paradero final de sus cenizas. 

El poema, "Mar de alegria" (45) es una de las mejores composiciones 
en el tomo par su combinaci6n de imagenes de esperanza y mar. El "yo" 
de este poema lirico se identifica con un mar de imagenes yuxtapuestas 
"de verdes alegrias" y "profundas soledades": 

Un mar abarcador 
de la Vida i la Muerte 
del que parten i al que confluyen 
todas las fuerzas de la Vida (45) 

Como si fuera un ser humano, el mar abre y extiende los brazos para 
abarcar la alegria, la soledad, la vida y la muerte. Pero ante todo el mar, en 
su perpetua juventud, se relaciona a la imagen de una "gaviota blanca", 
simbolo de la Esperanza para el yo lirico, yes el lugar de genesis de la vida. 

Abundan imagenes del mar en otros textos; en el poema "14" (23), par 
ejemplo, el distanciamiento del mar del "yo" !Eric° aumenta su angustia. En 
"el cinema" de sus ojos, la imagen del mar este presente sabre el infinito 
paisaje del horizonte, y la esperanza a la espera. Hay una continuaci6n de 
estas imagenes en el poema "15", que representa una especie de 
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autodefiniciOn del yo: 

ml cuerpo fino de mujer civilizada 
arrebujado en brumas neurastenicas 
se desnuda a la ducha de un bienestar 
acariciante— (25) 

El conflicto interior del "yo" gira alrededor de la idea de que "El trabajo 
intelectual perjudica / la belleza del rostro" —concept° que atribuye a Oscar 
Wilde. Pero el suerio de la vida la hace entender que dentro de sf tiene la 
capacidad de abrir la jaula de su propia esperanza y que esa esperanza no 
tiene que limitarse a escoger entre ser mujer de "cuerpo fino" o ser mujer 
"intelectual". 

El mar como Ultimo paradero a la hora de la muerte es el tema de 
"Mascara". Se inicia con unas imagenes macabras: "calavera amarfilada / 
de cuencas Ilenas por dos ojos de /vidrios". La imagen es una que anticipa 
la muerte y se asocia con "la camisa de fuerza / de la tierra". Es decir, que 
la tierra y la realidad circundantes atrapan y restringen al ser humano como 
si fueran un aparato para la "Ultima venganza de los hombres". Pero el mar, 
imagen del lugar del ultimo descanso, no se representa de tal manera: 

Ah cuando el mar 
Con sus jardines de luz viva 
sus peces tomasol 
i su perenne canto 
sostendrfa ml danza extasiada 
por los siglos de los siglos — 

—Amen— (33) 

En este poema el mar se asemeja a un lardin deluz", un lugar paradisiac°, 
donde el canto del yo seguird por toda la eternidad. 

Ocho de los poemas lfricos en Una esperanza i el mar se identifican 
con un numero y no con un tftulo. No nos Ilamarfa la atenciOn, si no fuera 
que los numeros van del poema "11" al poema "18", dejandonos la pregunta 
,qua hubo de los primeros diez poemas? Se supone que fueron poemas 
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que Magda decidi6 no incluir en el tomo. Los temas de estos y de otros 
poemas lfricos son la soledad, la tristeza, los trastornos neurastenicos y 
los conflictos interiores del animo. Algunos se habfan publicado anterior-
mente en Hangary TrampolIn, por ejemplo. "Pacific Steam" menciona los 
veinte afios de la voz lfrica; otros, como "Poema" numando mi cigarro de 
spleen"] enfatizan el aburrimiento, el tedio y el dolor de la vida, y los suefios 
evasionistas de lejanos lugares fuera de la realidad actual. "Aguja" (29-30) 
y "CartOn morado" (31-2), que se publicaron en Amauta en octubre de 1926 
y en mayo de 1927, son tfpicos de la orientaciOn de estos poemas. El 
primero sugiere la idea de trastornos personales ante la muerte o desapari-
ciOn de algOn ser amado, trastornos que penetran el cerebro de la voz lInca, 
aumentando las agudezas neurastenicas, tejiendo telaratias de tristeza y 
dejando tristes recuerdos. "CartOn morado" expresa sentimientos de aisla-
miento y de soledad, pero al contrario de otros poemas, la soledad en este 
poema es un refugio donde las cavilaciones cerebrales funcionan mejor: 

Estoi sola 
— C6mo te amo Soledad – 

grande vaclo de la Noche 
como te he amado siempre 
Generadora de mis mejores sentimientos 
pan° de lag rimas 
confidente i ref ugio. (32) 

Los sentimientos expresados en el poema "17" (35) nos remontan a los 
poemas de "Vidrios de amor". La voz [Inca quiere separarse de sf misma 
para no ver "la mirada angustiosa" de sus propios ojos; presa en los "cuatro 
puntos cardinales de la Vida", quiere saltar el cfrculo de su "juventud indtil" 
que le aprisiona y encontrar algo tangible en la vida. Reitera la idea de 
evadir sus circunstancias y viajar lejos por el mar —"Lejos de MI" (35). Las 
ideas del siguiente poema, "18" (37-8), se proyectan mas and, sobrepasan-
do la realidad circunstancial, hasta encontrar la muerte, un albergue donde 
las angustias de la vida no pueden penetrar. 

Poemas como "Espumas" (39) y "Viernes 13" (41) representan la voz 
'Inca como si la acosaran sus propios fantasmas. En "Espumas" comenta 
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el kb de su corazOn y las tensiones interiores que le crispan las &las de las 
manos. Sus propias palabras le parecen inUtiles y su voluntad se queda 
sujeta a la voluntad de la sombra proyectada sobre su vida, dejandola impo-
tente en los esfuerzos para vivir. Igualmente deprimida es la voz lirica de 
"Viernes 13" (41); la noche de insomnio Ilena "la vejez de mis veinte ems" 
de amarguras y de un hondo dolor seco (sin lagrimas) que es como una 
ebriedad. La imagen visual del yo Krim representada en "Poemas claroscu-
ros. Un palido reflejo" ejemplifica los efectos fisiologicos producidos por sus 
pemiciosos trastornos interiores: 

Entre las cuencas oscuras 
brillabanme los ojos nochariegos — 
Enmarcaba la frente en la parda bruma 
de los enmaranados cabellos — 

Esta noche— La otra— la otra-
Todas las noches hubieron meditaciones 

i LAGRIMAS- 
Esta noche mas junto a mi alma 

he clavado las hondas interiores pupilas 
en el hueco por donde se cae at Vacio 

a rodar 
a rodar 

sin pararse jamas — (53) 

El retrato que traza es alarmante, porque es la imagen de una persona at 
borde de un colapso emocional al no poder defenderse de "todas las fieras 
en el Alma" (54). 

Felizmente, hay unos cuantos poemas en este grupo que contradicen 
lo negativo y delirante de la mayoria de los textos. "Canto Primero" (49), 
poema crepuscular, capta un momento de alegria cuando todo se convierte 
en una maravillosa fiesta, en la que los colores del crepusculo se combinan 
con el ritmo de una pandereta para producir una sinestetica orquesta que 
levanta el coraz6n de la voz lirica. La procesiOn de la vida delante de los 
ojos del espectador es ahora una marcha triunfal, y en vez de las imagenes 
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espectrales de "Un palido reflejo", la autorepresentaciOn es de los "cabellos 
rojos" como "banderas de alegria" que "se agitan bajo el SQL" (49). La 
imagen del ser alienado y conquistado en muchos poemas se contrasta 
vivamente con la del individuo vibrante y triunfal en "Canto Primero". 

Los cuatro poemas orientados hacia la realidad social pueden relacio-
narse con los temas de otros escritos de Magda Portal. Recordemos, por 
ejemplo, los reportajes "Visiones de miseria" y "China-Town", "Viejo cuento" 
y el relato "La rara" publicados en Mundial entre 1920 y 1923, tanto como 
poemas, cuentos y editoriales ensayfsticos en Flechas, Trampolin y El 
derecho de matar, publicados entre 1924 y 1926, que marcan el proceso de 
sus nuevas orientaciones esteticas hacia conceptos doctrinarios y de pro-
testa social. Cabe notar que tres de los poemas indicados encabezan Una 
esperanza i el mar, lo cual parece sefialar que la autora valoraba esta nueva 
orientaciOn en su obra poetica. 

El primer poema del tomo (sin tftulo), que empieza "frente a la Vida", 
presenta algunas imagenes que recuerdan a Los heraldos negros (1918) de 
Cesar Vallejo o anticipan a poetas comprometidos como el Pablo Neruda 
de Canto general (1950). No desaparece el aspecto Krim personal en 
"frente a la Vida", porque la voz Ifrica capta aspectos de los problemas 
sociales de su medio. En los primeros versos, el sol de la manana le da 
una amplia visiOn de la ciudad, pero sabe que detras de las rejas estan 
escondidos "los esclavos del hambre / donde el hombre tatuado de tristeza 
/ muerde el pan cuotidiano [sic]" (5). Para ellos, todos los dfas son iguales 
y se ligan los dfas, uno con otro, en una "gran argolla" que atrapa a los 
pobres en una monotonfa perpetua. No hay "nubes alegres / alegrfa del 
campo / alegrfa del cielo / alegria del Mar" (6), sino la esclavitud de los 
condenados, como si fueran producto determinado por los recuerdos del 
pasado. El poema termina con la reacci6n del yo Ifrico ante el espectaculo 
que ve alrededor. 

Pero Yo  Yo 
frente a la Vida, 

yo poseo la roja manzana de la Vida 

i estoy aquf—enorme Mar 
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humano Mar 
Mar mio (7) 

La voz lirica parece identificarse como individuo de acciOn ante los proble-
mas que confronta en la vida. La imagen del mar-oceano se combina 
metaf6ricamente con el "humano mar" o sea la humanidad. Pero la voz 
lirica, frente a la vida, se declara como una valiente: "yo poseo la roja man-
zana de la Vida". No creemos que la "manzana" sea imagen de cierto 
premio o que indique que la voz lirica tiene una existencia provechosa; mas 
bien, creemos que es una declaracion simbolica de los sentimientos de 
solidaridad que tiene la que narra con la inevitable onda roja del proletariado. 
Al final, vuelve a aparecer la imagen del sol que la acompaha en todos los 
dias de la vida, pero la visiOn de pobreza y miseria ha convertido su corazOn 
en una "playa" donde las anchas olas del mar se hunden con "sus rojos 
dedos libertarios". En cierto sentido, este es un poema que revela la acep-
taciOn de cierta responsabilidad para el bienestar suyo y de todos los sufri-
dos de la humanidad. La imagen de "la roja manzana" encuentra su para-
lelo en la imagen de los "rojos dedos libertarios" del mar que anima el 
espiritu de la voz lirica, como una metafora de la rebeliOn de las masas. 

El "Canto proletario" versa principalmente sobre el tema de la libertad 
para el obrero de la fabrica, aunque el enfoque sobre el proletariado se 
combina con la visiOn del arta y la modemidad del futurista italiano Tomasso 
Marinetti quien descubria la belleza de la muchedumbre de las grandes 
ciudades, de las fabricas, de las maquinas y de la revoluciOn: 

como un dolor sigue la sombra 
la silueta del hombre 
que desemboca en la ancha 
puerta de la fabrica 
allf—el humano acecido de las maquinas 
el gemido de la poleas 
bajo la presion del pensamiento humano 

balcones a la eternidad 
los ojos siguen la labor constructora 
i toda la fabrica es una sola 
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maquinaria de empuje formidable 
como un titanic° organismo 
que mueve "el motor maravilloso" 
de los cerebros de 100 hombres unidos (9) 

La voz narrativa del poema (no es una voz lirica) se queda admirada del 
espectdculo de cien hombres trabajando juntos como si tuvieran un solo 
cerebro y un solo musculo en acciOn. El mensaje del poema, o sea su 
tesis, se encaja en la idea de que la fabrica es igualmente la carcel del 
obrero y su Unica esperanza para el futuro. Asi que el dolor del obrero ha de 
convertirlo en "vencedor de la vida", porque la Unica avenida que tiene el 
hombre para escaparse de la fabrica-carcel es levantar el estandarte de la 
libertad, o sea unirrse a la lucha del proletariado. 

En el poema "Imagen" (21-2) se cornbinan tambien la preocupaci6n 
gendrica por la miseria del hombre con imagenes futuristas. La visiOn del 
"yo" !trim capta la imagen de ciudades lejanas "con nervios de acero" donde 
"el hambre de los HOMBRES / se ha trepado por los rascacielos / i se 
enreda a los radiogramas / del espacio / para llorar su esclavitud" (21-2). En 
estas ciudades congestionadas de enfermedades se encuentra la muerte 
esperando a la vuelta de cualquier esquina. El "yo" del poema quiere hacer 
algo, pero todo estd tan distante que el deseo no le sirve de nada. 

"Grito" (91-2), publicado antes en Timonel, es el mejor de estos cuatro 
poemas en cuanto al tono fervoroso de su expresiOn. Es un llamado a los 
hermanos seres humanos a que se vinculen como comparteros en la lucha 
libertaria. Se convertiran en un "rojo escalon de la vida", levantando sus 
banderas contra la injusticia y la desigualdad que aprisionan a "los escla-
vos" que no conocen la libertad. "Grito" acusa semejanzas tematicas con 
los otros tres textos yes notable el repetido empleo del color "rojo": "la roja 
manzana de la vida " y los "rojos dedos libertarios" del mar "frente a la vida", 
y "el rojo escalOn de la vida" en "Grito". 

Los dieciseis poemas que componen "El desfile de las miradas", dedi-
cado a Serafin Delmar, se podrian leer como una historia del descubrimien-
to del amor, de la desilusiOn de las relaciones amorosas y del 
redescubrimiento de un amor mds apasionado. "Las miradas ausentes" 
(63-4) se relaciona directamente con el subtitulo de esta secciOn y hace 
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pensar en el poema "La mirada" de Alfonsina Stomi (Languidez 1920). En 
Storni, la mirada suya es dirigida a otros, pero en el poema de Magda las 
miradas de otros provocan una neurastenia, y especialmente "la tortura 
acariciante de tu mirada" que, como rayos equis, le desnuda el corazen. 

"Poemas de la noche" (67-68) y "Ausencia" (69), por ejemplo, nos reve-
Ian la soledad y tristeza del yo lirico at encontrarse solo, siendo la noche su 
&lie() acompariante. En esas circunstancias, la afioranza del amante au-
sente se expresa en terminos apasionados: 

—TOMAME 

porque la Noche perfumaba su corazen, maravillaba 
la suave caricia de sus manos i encendfa los vidrios 
oscuros de sus ojos en dos claras luciernagas- 

-TOMA MI CORAZON- 

-Pero esta Noche –Amante— los calidos 
anillos de tus brazos no adornan el incensario vivo 
de mi cuerpo- 

-I ESTOY TRISTE- 
("Poemas de la noche" 68) 

En "Ausencia" el dolor yet amor le producen una embriaguez que le hace 
vacilar entre las ideas de la muerte y el amor, pero el amor triunfa sobre la 
muerte. Parecida es la expresien de sus sentimientos merbido/amorosos 
en "Crispaciones" (75-6) cuando elimina los dolores de su vida y los exhorta 
a no volver hasta la hora de la muerte. 

En suma, los poemas recogidos en Una esperanza i el mar represen-
tan diferentes momentos de la produce& poetica de Magda Portal. Los 
poemas lfricos de ternatica atormentada, reveladores de las angustias 
neureticas, parecen remontarse a sus afios jevenes. Los poemas sobre la 
variada tematica del amor definen su arte muy bien, porque parecen prove-
fir de lo mas hondo de su ser, como desahogos de pura emocien afectiva. 
Al contrario de los poemas sobre trastornos psfquicos, los poemas que 
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versan sobre el amor siempre revelan un "yo" capaz de conquistar senti-
mientos de tristeza y desilusiOn, ofreciendo una actitud mas positiva ante la 
vida. Los cuatro poemas de protesta social demuestran su preocupacion 
por el prOjimo y su compromiso intelectual con los problemas sociales. Y 
aunque hay cierto fervor en su expresiOn, son mas formulaicos y doctrinarios 
en el sentido te6rico, porque no se relacionan con una realidad concreta. 
Son mas bien visiones o proyecciones de ideas sobre los problemas de la 
sociedad. Pero veremos en la proxima etapa de la obra poetica de Magda 
(Costa Sur, 1945) cOmo sus poemas de compromiso social se relacionan 
estrechamente a la realidad social hist6rica de su epoca. 

El complot comunista. 
"La policia sorprende una reunion de comunistas. Se cree que est& 

en relaciOn con los sovietistas rusos", "Sobre la captura de un grupo de 
comunistas". Asianunciaron la mariana del 8 de junio (1927) los periOdicos 
y revistas graficas de Lima el descubrimiento de un "complot comunista" 8 . 
La noche del dta 7, representantes de los diarios fueron Ilamados por el 
ministro de Gobiemo y Policia, el doctor Celestino Manchego Munoz, quien 
les manifesto la detenciOn de grupos de obreros y estudiantes en el local de 
la FederaciOn Grafica donde funcionaba la lmprenta Obrera "Claridad" en la 
calle del Rimac y otro local en la Avenida Saenz Perla. Los detenidos 
fueron Ilevados de inmediato a la isla San Lorenzo, teniendo el gobierno el 
proposito de expatriarlos a la mayor brevedad posible. Aparte de los 
involuncrados, se descubrieron revistas, documentos y cartas relacionados 
con las actividades de grui3os subversivos en el Peru yen el extranjero. 

Entre los documentos se encontr6 un plan de ampliaciOn de la Federa-
ciOn Local Obrera de Lima para convertirla en la ConfederaciOn Obrera Sin-
dical Peruana, cuya orientacion ideolOgica tenia la meta de entablar la lu-
cha "por todos los medios posibles de clase, hasta conseguir la emancipa-
ciOn economica y polftica con la socializaciOn de la Tierra y de todos los 
instrumentos del Trabajo" 9. Adernas, se descubri6 una carta de Esteban 
Pavletich (con fecha de 23 de marzo de 1927), enviada desde su destierro 
en La Habana y dirigida a Manuel Zerpa, lider en el movimiento obrero de 
Lima. La carta revela sus interacciones con Haya de la Torre en Inglaterra, 
por las referencias al modelo chino del "Kuo Ming Tan [sic] y su lucha contra 
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el imperialismo de las grandes potencias, que nos marca el camino a se-
guir en la America Latina contra el imperialismo yanqui y contra la burgue-
sia criolla, cOmplice y aliada de aquel, y que, por Ultimo, otorgara la libera-
ciOn definitiva al proletariado universal" (4). Las ideas son muy afines a los 
postulados basicos del APRA, lo cual no sorprende porque sabemos que 
hubo correspondencia entre Haya de la Torre y Pavletich a partir de abril de 
1926 10. Adernas, Pavletich aconseja a Zerpa sobre cOmo usar las UPGP 
para organizar los grupos de acciOn de los campesinos, trabajadores, sol-
dados e intelectuales. No cabe duda de que su enfasis sobre la necesidad 
de formar "un grupo secreto de propaganda para el ejercito" inquietO al 
gobierno, porque El Comercio afirm6 que "las universidades populares no 
son centros de cultura, sino centros de agitaciOn revolucionaria" 11 . 

Algunos documentos enviados al grupo por Pavletich desde La Habana 
y por Manuel Seoane desde Buenos Aires tenian que ver con el Frente 
Unico de Trabajadores Manuales e lntelectuales Latino Americanos —lema 
que conceptualizaba los fines del APRA cuyas primeras celulas ya se 
habian fundado en Paris (enero, 1927) y Buenos Aires (mayo, 1927). 
Pavletich, por ejemplo, public6 un ensayo "Nuestro Frente Unico de Traba-
jadores Manuales e Intelectuales" en la revista Avance de La Habana (15 de 
junio de 1927) con los particulares de las metas del APRA en su plan de 
uniOn de obreros e intelectuales: 

• Acci6n conjunta contra el imperialismo yanqui 
• Por la unidad politica de America Latina 
• Por la nacionalizacion de las tierras e industrias 
• Por la internacionalizaciOn del Canal de Panama 
• Por la solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo 12. 

La publicaciOn de los postulados del APRA en los periOdicos de Lima difun-
diO sobre la formulaciOn de un nuevo partido internacional y sus fines 
que sOlo se conocian clandestinamente o a traves de los ensayos de Haya 
de la Torre en los niimeros mas recientes de Amauta. 

Otros documentos proponian acciones mas especificas y radicales: la 
organizaciOn de un partido sovietista para establecer la dictadura del prole-
tariado, nacionalizaciOn de las industrias y aboliciOn de la propiedad priva- 
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da, supresiOn de los ejercitos permanentes, supresiOn del capitalismo, or-
ganizaci6n de cooperativas, fomento de organizaciones gremiales y sindi-
calistas y difusiOn de la cultura superior a troves de un Centro Artistic° 
Proletario. La meta de las acciones propuestas seria el establecimiento en 
el Per6 de una nueva Reptiblica Obrera y Campesina de los Soviets 13 . 

Uno de los locales registrados par la policia fue el taller grafico de 
Claridad, Organ° de las Universidades Populares Gonzalez Prada, que ser-
via coma portavoz no solo del estudiantado sino tambien del movimiento 
obrero, alianza que comenz6 a forjarse durante los arms de la reforma uni-
versitaria y que se concret6 en mayo de 1923 durante las demostraciones 
contra Legula y la consagraciOn del Peri' al CorazOn de Jest.Is. El lector se 
acordard de que Haya de la Torre, en visperas de su destierro del Peru, instO 
a Mariategui a que se encargara de Claridad Mas tarde, su editor estudian-
til, Manuel Seoane, fue desterrado en 1924, y los talleres de la revista se 
identificaron coma centro de actividades politicas clandestinas en Lima. 

Entre los primeros que cayeron presos fueron varios estudiantes, algu-
nos de los cuales posteriormente figurarian en las filas del APRA: Manuel 
Vasquez Diaz, Oscar Herrera, Carlos Manuel Cox, Arturo Sabroso y Jorge 
Basadre (este Ultimo el futuro distinguido historiador peruano). En la noche 
del 9 de junio de 1927, el ministro de Gobierno anunci6 a un grupo de 
periodistas que segun sus investigaciones dos mujeres estaban implica-
das en las actividades subversivas en Lima —Blanca Luz Brum Parra del 
Riego y Magda Portal: 

Nos manifestO, asi mismo, el jefe del portafolio de gobierno, 
que se habia citado a su despacho a las senoras Blanca Luz Brum 
de Parra del Riego y Magda Portal para que justificaran su actitud 
con relaciOn al movimiento comunista que se ha descubierto, toda 
vez que de la serie de cartas y otros documentos que la policia ha 
tenido oportunidad de conseguir, se desprende que estas senoras 
han sido consideradas coma las principales propagandistas de las 
ideas comunistas en el Peru par los dirigentes residentes en el 
extranjero 14. 

Es posible, nos parece, que la identificaciOn de Blanca Luz y Magda 
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como "principales propagandistas de las ideas comunistas en el Per6" se 
debia a sus colaboraciones en las revistas Guerrilla y TrampolIn , y consta 
que hubieran tenido contacto con "dirigentes residentes en el extranjero". 
Dos dias despues del primer anuncio, el gobiemo inform6 a los periodistas 
que la senora Blanca Luz Brum de Parra del Riego habia sido notificada 
para que dejara el palsy que se le habia retirado la pension que el gobierno 
le habia concedido como viuda de Juan Parra del Riego. En cuanto a "la 
senora Portal de Bolanos", informaron que ella habia comparecido ante las 
autoridades polfticas, quienes le notificaron que, tan pronto la policia termi-
nara sus investigaciones, se resolveria su situaciOn. A los pocos dias, 
Magda Portal se enter6 de que el gobiemo habia ordenado que abandonase 
el pals. Aunque los periOdicos no lo registran en esa ocasiOn, tambien se 
inclu fa a su compatiero Serafin Delmar entre los desterrados. 

El gobierno tambien implicO a Jose Carlos Mariategui en el "complot 
comunista". SegOn Pedro Planas, Haya de la Torre le escribi6 a Mariategui 
en mayo de 1927 con instrucciones para la fundacion de una celula aprista 
en el Peru cuya meta seria "derrocar la tirania de Legu fa" (67). La carta no 
IlegO a Mariategui, porque fue interceptada por los investigadores del minis-
terio de Gobierno, pero dos ensayos de Haya de la Torre sobre preceptos 
del APRA se habian publicado en dos recientes numeros de Amauta "Sentido 
de la lucha Anti-imperialista" (num. 8, abril de 1927) y "El papel de las 
clases medias en la lucha por la independencia econ6mica de America 
Latina" (num. 9, mayo de 1927). Ademas, otros ensayos de orientacion 
ideolOgica y revolucionaria se habian publicado en los mismos nOrneros de 
Amauta: "Panorama de la Revolucion China" (Marcel Fourrier), "El presente 
y el Porvenir" (Henri Barbusse), "RevoluciOn y Peruanidad" (Carlos Manuel 
Cox) y "Mensaje de Alfredo Palacios a la juventud universitaria y obrera de 
los EE.UU." (Amauta, num. 8). En el numero 9, otro detenido, el universita-
rio Jorge Basadre, public6 "Mientras ellos se extienden", ensayo con abun-
dante documentaciOn sobre intervenciones politicas y econOmicas del go-
bierno de EE.UU. en Centroamerica y el Caribe. El nerviosismo del gobier-
no de Legura se hace patente en la detenciOn de Mariategui el dia 8 de 
junio. Por las circunstancias precarias de su salud, Mariategui no fue con-
ducido a la isla San Lorenzo, sino recluido en el Hospital Militar de San 
Bartolome. Debido a las protestas de la prensa limena y a los cables 
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enviados desde el extranjero, el gobiemo lo dej6 volver a su domicilio bajo 
vigilancia despues de seis dias; la clausura de Amauta en junio durO hasta 
diciembre de 1927 cuando apareci6 el decimo nijrnero de la revista. 

Segun la versiOn de Ricardo Martinez de la Torre, editor asociado de 
Amautals, la publicaciOn de los articulos en Amauta en contra del imperia-
lismo norteamericano fue suficiente provocaciOn para que la embajada de 
Los Estados Unidos obligara al gobierno de Leguia a suspender la publica-
ciOn de Amauta e iniciar la persecuci6n de sus colaboradores. Martinez de 
la Torre opina que el gobiemo de Leguia inventO el "complof' comunista con 
el fin de cerrarAmauta de manera "legal" y anular a los elementos revolucio-
narios que quedaban entre obreros, estudiantes e intelectuales. 

Magda Portal estd de acuerdo con la versiOn de Martinez de la Torre. 
En una carta redactada en Lima (con fecha de 15 de junio de 1926) y 
dirigida a Joaquin Garcia Monge, editor de Repertorio Americano en San 
Jose, Costa Rica, ella presenta un reportaje sobre la "Urania" del regimen de 
Leguia contra intelectuales de vanguardia y obreros en Lima. Sostiene que 
el gobierno invento un "bluff' comunista para legalizar la detenciOn de 
Mariategui y de mds de cien personas en la isla de San Lorenzo ("nueva 
Bastilla peruana"), el destierro de otros y la detenciOn de Mariategui en el 
hospital militar. Ademds, asegura que aunque Blanca Luz Brum fue depor-
tada a Buenos Aires "realmente no tiene ninguna participaciOn en el movi-
miento de renovaciOn ideologica del Per6" (48). Sobre sus propias circuns-
tancias, ahade "Momo es muy posible que en breve tenga yo que abando-
nar el pals, desde cualquier otro punto de Indo-america, seguire dandole 
detalles" y revela que por el momento se encuentra en relativa libertad indi-
vidual, aunque "atentamente vigilada de la policia" y que se cree en visperas 
de ser deportadal 6. 

Por lo visto, las autoridades del gobierno peruano no tardaron mucho 
en expatriar a Magda, a su compailero Serafin y a otros peruanos que 
habian sido detenidos durante las investigaciones. Sabemos que Magda y 
otros del grupo fueron puestos a bordo de un vapor con destino a Cuba 
despues dell5 de junio, que es cuando escribe la carta. En el nOrnero 8 de 
la revista Avance, publicada en La Habana, descubrimos datos sobre la 
presencia de Magda en la capital cubana hacia fines de junio o principios de 
julio, porque la revista incluye un poema de Magda, "Canto viajero" 7, recogi- 
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do luego en su libro Constancia del ser. Una nota de los editores de la 
revista explica que el atraso en la publicacion del numero de junio permitiO 
la inclusion del poema de Magda Portal, "figura valiosa y simpatica de la 
nueva generaciOn intelectual peruana, huesped de nuestra ciudad actual-
manta" (186). Es posible que "Canto viajero" se escribiera a bordo del vapor 
en que viajaba a Cuba. La imagen central de "Canto viajero" es el mar que 
la Ileva hacia nuevas aventuras. Lo que mds fascina en este poema es la 
creaciOn de una especie de didlogo entre "yo" y como si fuera una 
bifurcaciOn de ella misma en dos personae: una, la mujer brava, fiera, 
aventurera y la otra, la mujer triste, sin anhelos, sin esperanzas. El camino 
de "la otra" va hacia la muerte (16 hacia la muerte / proletaria mujer sin 
esperanza / cilicio adherido a tu came triste vacia de anhelo / como una 
cuerda bajas al pozo de la muerte"), pero el camino de la que canta, como 
voz lirica del poema, es el que va hacia la vida ("YO HACIA LA VIDA /como 
una ancha boca roja / con mil voltios de locura proa feroz al futuro / donde 
todo el pasado /quiebra tu inutil cristal"). Por lo visto, el viaje al destierro fue 
simbelicamente el paso a traves de un nuevo umbral en su vida, librandola 
de las tristezas y neurastenias del pasado. Los ultimos versos del poema 
no son introspectivos, como se acostumbraba en epocas anteriores, sino 
un elogio del mar ancho y nuevo que tiene por delante, un mar que revela 
ciudades miserables y hombres tragicos. Su visiOn del mundo, con los 
problemas asociados, no la sume en tristeza sino que la anima a responder 
al desafio y a representarse como mujer de acciOn, como luchadora por "EL 
DERECHO A LA VIDA", tanto para ella como para el prelim°. 

Aunque no se publico hasta dos afios despues, un poema de Seraf in 
Delmar titulado "Itinerario de viaje" provee una crOnica del viaje a La Haba-
na". Las imagenes marcadamente visuales del poema captan no sOlo 
vistas de paisajes sino las resonancias economicas y politicas de ambien-
tes a lo largo del viaje. Lima es una ciudad "con afiches murales de mise-
ria"; el Callao, puerto en cuyas calles habita el hambre; el Canal de Panama 
es un "lagarto con dentadura de canones triturando la / esperanza proleta-
ria", punto referencial al control del canal por las fuerzas de los Estados 
Unidos; los loros en la selva lucen el "rojo internacional"; "los destroyers [de 
EE.UU.] que vigilan el sur"; las calles de Puerto ColOn "con barrios de color 
donde los negros lb ran / en el saxofOn" y "en los cabarets los Ku Kux Klan"; 
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y La nat..",  cinematografica de crimenes", ciudad habitada por 
"los globe-trotters de Boston, Chicago i Filadelfia". En todos los ambientes 
comentados, estan presentes los "colonos del node" que envuelven los 
veinte pueblos de Latinoamerica en la bandera del imperialism° yanqui (301). 

Es casi seguro que al Ilegar los desterrados a Cuba fueron recibidos 
por Esteban Pavletich, otro desterrado, quien viajaba entre Mexico y Cuba 
como organizador de celulas del APRA en distintas ciudades. En la Haba-
na, por ejemplo, estuvo en contacto con cubanos relacionados con la U ni-
versidad Popular Jose Marti, cuyo modelo fueron las Universidades Popula-
res Manuel Gonzalez Prada. Los desterrados encontraron, seguramente, 
un ambiente politico tan represivo como el del Perir, pero con una influencia 
mas directa de los Estados Unidos en los asuntos cubanos. Bajo el man-
dato de Estados Unidos de 1898 a 1902 despues de la guerra con Espana, 
Cuba siguid• como protectorado hasta 1934 bajo los terminos de la Enmien-
da Platt. Y el presidente cubano, Gerardo Machado (1925-33), fue mas 
tiranico que Leguia, al silenciar a sus rivales y mandar alas fuerzas arma-
das contra estudiantes y profesores, entre otros ciudadanos. No sorpren-
de, entonces, que a la Ilegada de los peruanos a La Habana, se descubriera 
"un complot comunista" en Cuba. Se apresaron a centenares de personas, 
entre ellos Ovaries intelectuales como el escritor Alejo Carpentier y RaUl 
Roa, quienes se destacarran decadas despues en el gobierno revoluciona-
rio de Fidel Castro. 

Se supone que por via diplomatica el gobiemo de Legula habia avisado 
a Machado acerca de los "subversivos peruanos" que iban a desembarcar 
en La Habana. Poco despues de la Ilegada del pequeno grupo empezO una 
persecuciOn policial contra Magda y sus compatieros, con el resultado de 
que su estadia en Cuba dura. 47 dias, siendo extraditados del pals hacia 
Mexico' g . No apresaron a Magda, sino que fue vigilada por las autoridades. 
AceptO la hospital idad de la poeta cubana, Mariblanca Sabas Alorna, y con 
ella visitaban las prisiones y compartian horas de amistad fraterna con los 
companeros cubanos y los peruanos20. Segun Magda, Mexico era un "pals 
acogedor donde no sOlo no fuimos hostigados sino que disfrutamos de la 
solidaridad de los mexicanos con los que vivimos algOn tiempo" (Guardia 
82-3). El lector recordara que el mismo Haya de la Torre se ref ugiO en 
Mexico durante 1923 a 1924, invitado por el ministro de EducaciOn Jose 



La Habana, julio de 1927 
Magda Portal, Seraf in Delmar, Gloria Delmar Portal, 

Mariblanca Sabas Alorna, poeta cubana, y 
Luis Francisco Bustamante y Montoya, peruano 
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Vasconcelos, y Pavletich Ilevaba casi un alio en Mexico antes de la Ilegada 
de sus compatriotas hacia fines de agosto o principios de setiembre de 
1927. Como se vera en los futuros escritos de Magda sobre la escena 
literaria en Mexico, tuvieron contacto con muchos escritores asociados con 
la revista de vanguardia y de culture mexicana, Contemporaneos (1928-31), 
entre ellos Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique 
Gonzalez Rojo y entre los "poetas revolucionarios" a Manuel Maples Arce. 
Tambien estuvieron en contacto con lideres de las artes plasticas como los 
grandes muralistas revolucionarios Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y 
David Alfaro Siqueiros. 

La A.P.R.A. > Plan de Mexico > El APRA. 
Las actividades de Magda Portal en Mexico motivan un cambio en su 

orientacion como escritora. Senalamos antes que Magda fue aconsejada 
por Haya de la Torre para que desistiera de su labor poetica y se pusiera 
mas at die en materias relacionadas en la politica internacional. "Ya no 
puedes seguir escribiendo poesia", le dijo, "Ahora tienes que estudiar Eco-
nomia Politica"21 . Haya de la Torre redactO la agenda de la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana entre 1924 y 1927, testimonio de lo cual son las 
muchas cartes de Haya a sus colegas en diferentes lugares del mundo. 
Pero las siglas "A.P.R.A." aparecen publicamente en diciembre de 1926 
cuando Haya de la Torre publica 'What is the A.P.R.A.?" en la revista brita-
nice The Labour Monthly. 

En setiembre de 1927, Haya de la Torre pasO por Nueva York y el 
distrito federal de Washington, rumbo a Mexico, donde estaba invitado a 
dar unas conferencias en la Universidad Nacional. Despues, en diciembre 
de 1927, el lider aprista y otros desterrados peruanos se dedicaron a la 
formulacido del "Plan de Mexico" firmado por todos ellos el 22 de enero de 
1928 --producto de la naciente celula aprista en Mexico. Se incluyeron 
entre los firmantes del documento Haya de la Torre, Carlos Manuel Cox, 
Manuel Vasquez Diaz, Esteban Pavletich, Seraf in Delmar, Nicolas Terre- 
ros, Jacobo Hurwitz y Magda Portal, siendo ella la Unica mujer del grupo. 

El "Plan de Mexico" era la declaraciOn de su intenciOn de formar el 
Partido Nacionalista Revolucionario Peruano, cuyos postulados serian los 
lemas del APRA y cuyo propOsito era entablar una revoluciOn libertadora 



loomeo Tro.?" 

Desterrados peruanos en Mexico, 1928 
lzquierda a derecha: Jacobo Hurwitz, Manuel Vazquez Diaz, Seraf in 

Delmar, Magda Portal, Gloria Delmar, Nicolas Terreros, 
Esteban Pavletich y Carlos Manuel Cox 



140  Daniel R. Reedy 

contra el regimen de Legula en el Peril. Los quince principios del plan 
incluian la emancipaciOn econOmica, politica y social del pueblo peruano; la 
emancipaci6n del pals de la explotaciOn extranjera y el establecimiento del 
Partido Nacionalista Libertador del Pen 0 para realizar la revoluciOn libertadora, 
incluyendo el reconocimiento de Victor Rad Haya de la Torre como funda-
dor y jefe supremo del partici°. Los otros puntos son una elaboraciOn de los 
principios del APRA que hemos citado anteriormente como parte de los 
postulados del Frente Unico de Trabajadores Manuales e lntelectuales. 

La creaci6n del Partido Nacional Libertador del Peril motivO una fuerte 
reacci6n de Jose Carlos Mariategui en una carta enviada a la Celula Aprista 
en Mexico, protestando por el cambio de enfoque de la Alianza hacia un 
partido nacional en vez de darle dimensiOn internacional. La respuesta de 
Haya de la Torre, fechada el 20 de mayo de 1928, caus6 heridas que jamas 
se curaron22 . Segt.in Magda, ella hizo de secretaria y escribi6 la carta 
dictada por Haya de la Torre. La oposici6n de Mariategui contra la forma-
ciOn de un partido nacional fue rechazada por Haya de la Torre, quien lo 
acus6 de haber recaido en "el tropicalismo", anadiendo: "Ud. esta lleno de 
europeismo. 'Quo distinto efecto ha producido Europa en Ud. yen ml!" Lo 
amonesta, diciendole, "No se caiga en la izquierda o en el izquierdismo 
(zurdismo le Ilamo yo) de los literatos de la revoluciOn. POngase en la 
realidad y trate de disciplinarse no con Europa revolucionaria sino con Ame-
rica revolucionaria" y concluye que "El APRA es partido, alianza y frente" 
(op. cit, 298-9). El intercambio de cartas entre los dos lideres produjo una 
ruptura que jamas se resolvi6. 

Entre Julio y diciembre de 1928, Haya de la Torre sigui6 su gira por 
Centro America con una serie de conferencias en Guatemala y Costa Rica. 
Pero al Ilegar a Panama el 1 5 de diciembre de 1928, las autoridades no lo 
dejaron desembarcar y tuvo que seguir la travesia hacia Bremen, Alemania. 
Mientras tanto, las labores del Partido Nacional Libertador en Mexico, o sea 
el APRA, recayeron sobre los otros fundadores de la Colula de Mexico 
cuyo Secretario General era Esteban Pavletich. 

El nuevo poema y su orientacion hacia una estetica economica. 
En 1928, Magda Portal publica en Mexico un breve ensayo de veintisie-

te paginas bajo el titulo de El nuevo poema y su orientacion hacia una 
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estetica economica, el cual es publicado por entregas en el Repertorio 
Americanoentre octubre y noviembre del mismo alio. El ensayo es impor-
tante en cuanto al desarrollo de teorias esteticas y de crftica literaria de 
Magda, porque revelan una mayor madurez en su conceptualizaciOn del 
arte como reflejo de la realidad histOrica y actual. En tal sentido, el ensayo 
versa sobre la "politica del arte", concepto que Magda iba abrazando en sus 
escritos en Hangar-Timonet Los juicios enunciados en su ensayo tienen 
raices en las ideas de Marx sobre la relaciOn entre el arte y la realidad, yen 
las teorias de Lenin sobre el rol del arte y la literatura, y la solidaridad entre 
el proceso creativo y la lucha por la emancipaciOn del pueblo. Segun Adolfo 
Sanchez Vazquez en Las ideas esteticas de Marx: ensayos de estetica 
marxista, Lenin desarrollO y enriqueciO la epistemolog la marxista hacia 1909 
con su teoria sobre la literatura como reflejo de la realidad histOrica y nocio-
nes afines sobre la relaciOn entre arte, ideologia y sociedad. 

El ensayo de Magda sobre poesia, sociedad y una nueva orientaciOn 
hacia conceptos de compromiso sociopolftico demuestra su desarrollo ha-
cia una madurez intelectual en cuestiones de teoria y critica literaria que no 
se vela en sus primeros escritos teOricos, por ejemplo, en Hangar. En 
cierto sentido, sus ideas continuan los conceptos planteados sobre ideolo-
gra y estetica en su articulo "Andamios de la vida" sobre el Arte Nuevo en 
1927. El plan de El nuevo poema empieza con unos comentarios sobre el 
fondo historic° de la sociedad y las letras latinoamericanas, menciona algu-
nas figuras de la poesia modernista y postmodernista y comenta los apor-
tes experimentales de los poetas vanguardistas, sobre todo los futuristas 
de la postguerra. Of rece, ademas, opiniones sobre poetas contempora-
neos que, a su juicio, estan escribiendo dentro de un nuevo espiritu. 

Opina Magda que la cultura en las Americas durante la Colonia no era 
mas que un fiel trasunto de las corrientes peninsulares y europeas, y un 
producto creativo poco original de las clases altas. Lamenta, por ejemplo, 
que las civilizaciones indigenas han tenido que esperar casi cuatro siglos 
para poder contribuir a la creaciOn de una nueva cultura americana. Y cree 
que el mestizaje —la nueva raza americana, la raza cOsmica como la des-
cribe Jose Vasconcelos— sera el sector de la sociedad de donde surgird la 
nueva cultura. Como postula en los ensayos politicos de America Latina 
frente al imperialismo (1931), la cultura de la Colonia y at:in durante la era 
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republicana ha sido tan "retrOgrada intelectual i socialmente" como la Espa-
na donde se originaba y cuya base latifundista y clerical en las Americas 
aplastaba tentativas creadoras, con la excepciOn de las canciones popula-
res indigenas y otras muestras de su vida cultural. 

El arte y la cultura en America Latina, segOn Magda, han seguido 
histOricamente en la resaca de la cultura occidental y sOlo recientemente 
se esta reconociendo la prod ucciOn artistica y cultural de los pueblos lati-
noamericanos. Aunque reconocidos por su "arte puro", poetas como Ruben 
Dario (Nicaragua, 1867-1916), Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875-1910), 
Jose Maria Eguren (Peru, 1882-1942) y otros no representan la voz autenti-
ca de America sino resonancias de la voz de Europa donde mejor se entien-
den sus obras. Opina que uno de los casos excepcionales es el mexicano 
RamOn Lopez Velarde (1888-1921), poeta de transiciOn entre los represen-
tantes del arte burgues y las corrientes modernas. De sangre mestiza, 
Lopez Velarde se hizo reconocer como uno de los poetas mas originales de 
su epoca por sus obras sobre la revoluciOn mexicana y por su ternatica 
patriOtica. 

Las fuerzas de mayor trascendencia hist6rica en el momento en que 
Magda escribe, segtin ella, son las consecuencias de la Gran Guerra y la 
RevoluciOn Rusa. Adernas, la RevoluciOn Mexicana, sin haber tenido nota-
ble influencia sobre otros pueblos de la America Latina, ofrece nuevas orien-
taciones en cuanto a las sensibilidades esteticas producidas en las letras y 
las artes plasticas postrevolucionarias. La lucha revolucionaria mexicana 
intent6 emancipar las masas agrarias, romper los lazos de los latifundistas 
y del clericalismo, y enfrentar la amenaza del imperialismo yanqui. Asevera 
la escritora que la colonizaciOn espanola del Nuevo Mundo fue reemplazada 
por la colonizaciOn econOrnica de los Estados Unidos, consecuencia de la 
cual surge un proceso de colonizaciOn cultural. Su declaraciOn al final de 
los parrafos introductorios nos brinda una sintesis de su posiciOn ideolOgi-
ca, que incluye una conceptualizaciOn de nuevasformas esteticas determi-
nadas por las inquietudes de su epoca: 

No podia permanecer el arte marginizado de los movimientos 
sociales, en su exclusivismo estetico. Si el arte responde a su 
epoca, i es la interpretaciOn en belleza de los fenOmenos socio1O- 
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gicos, la nueva hora de America debla contar en las manifestacio-
nes artisticas, su lOgica demostraciOn. (El nuevo poema 10) 

Los antecedentes de las nuevas formas esteticas comienzan a apare-
cer en el period° de la posguerra. Magda senate factores como el "nuevo 
espiritu de las muchedumbres ciudadanas", la fascinaciOn por el terreno de 
la mecanica, nuevas tematicas que cantan "al mtisculo, a la fuerza, a la 
actividad, a la alegria reconquistada" (10). Como ejemplos cita al escritor 
chileno Juan Marin, que celebra el mundo mecanizado, y al peruano Juan 
Parra del Riego, cuyo libro Himnos del cielo y de los ferrocarriles (1925) 
ademas de los "polirritmos" a una motocicleta y al jugador de filtbol, o su 
canto al "motor maravilloso" representan el ciclo estetico de la postguerra, 
aunque siguen exponiendo una "mentalidad pequerio burguesa" (10). Re-
conoce, tambien, la importancia de poetas chilenos como Pablo Neruda, 
iniciador de un ciclo de poesia pura (no se publica el Canto general hasta 
1955), yla influencia del creacionismo de Vicente Huidobro. Concluye que 
estos constituyen la generaciOn puente hacia el despertar de una nueva 
conciencia que comprendera "la tragedia del hombre miserable" y "el espiri-
tu de los demas" (11). 

Entre los poetas mexicanos de aquel momento, Manuel Maples Arce 
(1898-1980), el creador del estridentismo, es la figura mas elogiada como 
poeta de "una estetica modemista con fondo social" (12). Natural de Veracruz, 
donde Magda y Seraf in pasaron algun tiempo, Maples Arce produjo dos 
libros de poesfas, Urbe (1924) y Poemas interdictos(1927), que merecen la 
atenciOn de la ensayista. Segun la perspectiva de Magda, Maples Arce es 
el primero en Mexico en "desmomificar el poema del gusto clasico" (El 
nuevo poema, 12). En los poemas de Urbe, encuentra interpretaciones de 
"la belleza c6smica de las ciudades modemas" y una orientaci6n hacia la 
rebeld fa social. Entre los Poemas interdictos, Magda encuentra grandes 
valores en el poema "RevoluciOn" por sus "palabras enrojecidas de la Revo-
lucion mexicana" (13). Algunos de los textos de Maples Arce representan 
para Magda la orientaciOn apropiada hacia el poema "depurado y artistico" 
en "el sentido proletario de la belleza" (15). Los elogios a Maples Arce 
como poeta revolucionario se pueden comparar a los comentarios sobre su 
amigo y contemporaneo, Alberto Hidalgo, que representa "la izquierda ideo- 
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lOgica, sin ser un poeta ideolOgicamente revolucionario" (15). Al lado de 
Maples Arce, Magda coloca a su companero Serafin Delmar como uno de 
los poetas del "nuevo espiritu renovador de la epoca" (17). Su libro 
Radiogramas del Pacifico, por ejemplo, contiene poesias orientadas "hacia 
una estetica econOrnica" y una ternatica relacionada a las clases explota-
das, revelando una "voz fratema del campesino indigena de America" (19). 

La lista de otros poetas que representan una orientacion hacia "la nue-
va tendencia" esta compuesta por amigos de Magda: Oscar Cerruto (boli-
viano), Blanca Luz Brum (uruguaya), y los peruanos Julian Petrovick, Nicanor 
de la Fuente, Cesar MirO y Esteban Pavletich. Todos son poetas revolucio-
narios: "soldados militantes en las filas de la lucha social" (22), pero lamen-
ta que no se encuentra todavia "el poeta surgido del centro mismo de la 
plebe" (23), o sea el poeta del pueblo con voz autenticamente proletaria. 
Siguiendo la linea ideologica que plantea, Magda cree que el nuevo espiritu 
poetico puede revelarse a traves del mestizaje, si no directamente de la 
raza indigena. Vuelve a destacar al mexicano Manuel Lopez Velarde, pero 
tambien seriala a los dos colaboradores suyos en la revista Hangar, Alejan-
dro Peralta y Gamaliel Churata. Dice que estos dos poetas, con tres cuar-
tas partes de sangre indigena, estan produciendo "una nueva fOrmula de 
belleza" (24). Como iniciadores de la poesia indigenista, Peralta y Churata 
ofrecen una poetica de fondo racial, social y rebelde dentro de una nueva 
conceptualizacion cultural y artistica. 

SegOn Magda, el poeta nuevo tiene que despersonalizar su poesia, 
porque su obra ha de ser la "representaciOn de la emociOn de la multitud" 
(26). Of rece como ejemplo paralelo el arte pictOrico de los grandes mural istas 
en Mexico, que representa una epoca de transformaciones sociales y que 
ref leja una "belleza inquietante en el dolor i la tragedia de la muchedumbre" 
(26). El poema ha de evitar el egoismo y personalizaciOn del creador y ha 
de enraizarse en la inquietud proletaria y en el momento histOrico vivido, 
capturando la energia de la lucha libertaria. El poeta ha de convertirse en la 
voz de la multitud, de la masa americana; de esa manera, asevera la ensa-
yista, el nuevo arte cumplird "marxistamente su misiOn social" (26). 

Este ensayo sobre la poesia modema define muy claramente la orien-
taciOn ideolOgica de Magda Portal hacia los postulados del marxismo-leni-
nismo, o, por lo menos, forman la base de sus teorias sobre la raison d'être 
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de la poesia y el arte. No es un nuevo descubrimiento de conceptos ideo-
lOgicos, porque notamos anteriormente en los primeros escritos de Magda 
Portal (cuentos y reportajes) su preocupaci6n por los desafortunados de la 
sociedad. Con el paso de los arms, Magda se iba orientando hacia una 
posiciOn ideolOgica donde encajarian sus preocupaciones sociales —un 
proceso que hemos descrito como "la politica del arte". Sin embargo, su 
apego a una ideologia mancista no se revela solamente en su concepto de 
la estetica literaria; figura tambien como base de ideas expuestas en los 
ensayos politicos de America Latina frente al imperialismo. 

En marzo de 1928 aparece un ensayo de Magda sobre el "Panorama 
intelectual de Mexico", publicado por entregas en la revista Repertorio Ame-
ricano ("La literature mexicana", "Literatura de izquierda" y "Las canciones 
populares") 23. En estos tres ensayos, aplica sus teorias sobre "una esteti-
ca econ6mica del nuevo poema" a escritores post revolucionarios de Mexi-
co. Su enfoque en la primera entrega es el grupo de poetas que forman "la 
derecha" de la literature mexicana. Entre ellos estan, en su mayoria, cola-
boradores en la nueva revista de cultura mexicana, Contemporaneos (1928- 
31): Salvador Novo (1904-74), Jaime Torres Bodet (1902-73), Javier Villarrutia 
(1903-50), Carlos Pellicer (1899-1977), Jose Gorostiza (1901-72), Gilberto 
Owen (1905-52), Enrique Gonzalez Rojo (1899-1939) yJorge Cuesta (1903- 
42). El unico que se salve del escrutinio ideolOgico de la ensayista es 
Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949) cuya obra muestra tendencias 
americanistas y ternaticas revolucionarias. Magda no cree que estos jOve-
nes poetas puedan seguir un camino individualista del arte por el arte como 
si no hubiera ocurrido ninguna revolucion de resonancias sociales en su 
pals. Para ella, es una ceguera que produce la negaci6n de los estimulos 
de la realidad hist6rica. 

En la segunda entrega ("Literatura de izquierda") encontramos juicios 
muy parecidos a los que comentamos en El nuevo poema. El grupo de 
escritores mas cercano a una nueva estetica es el que conforma el movi-
miento estridentista cuyo iniciador, Manuel Maples Arce, representa para 
Magda una orientaciOn hacia una estetica de izquierda. Aunque el 
estridentismo sigue siendo una expresion individualista, se este acercando 
cada vez mas a una estetica revolucionaria, pero no ideolOgica. El grupo 
estridentista de Jalapa incluye a Arqueles Vela, German List Arzubide y 
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Carlos Gutierrez Cruz. Al final de sus comentarios, elogia prOdigamente la 
novela Los de abajo como una obra que logra captar intuitivamente las 
circunstancias motivadoras de la RevoluciOn Mexicana. 

La Ultima entrega del ensayo, "Las canciones populares", celebra la 
riqueza cultural del campesino indiocuyas canciones demuestran su auda-
cia ante los problemas de la vida. Magda observa que a diferencia de los 
indios del Peril los cantos populares del peck' mexicano no contienen notas 
de tristeza ni sentimientos de dolor o vencimiento. Lo que mas le llama la 
atenciOn en las canciones populares es la manera de historiar los momen-
tos de la vida que han dejado mayor huella en su espiritu. De esa manera, 
la ensayista nota que el canto popular mexicano es una amalgama de la 
politica del pals, que incluye los temas de la reparticiOn de tierras, la muerte 
de caudillos y otras figuras'de la historia revolucionaria como Pancho Villa. 
En este aspecto de sus contribuciones cufturales, la cam& popular mexi-
cana muestra una actitud de rebeldia y esperanza ante la vida futura. 

America Latina frente al imperialismo. 
Durante 1928 y principios de 1929, a instancias de Haya de la Torre y la 

COlula Aprista de Mexico, Magda Portal se dedicO a estudiar cuestiones 
polfticas y econOmicas para realizar una gira por los 'Daises americanos del 
Caribe donde dada conferencias de propaganda sobre el APRA. En 1931, 
estas conferencias fueron recogidas en el libro de ensayosAmarica Latina 
frente al imperialismo. El libro contiene, ademds, una secciOn al final que 
Ileva por tub "Defensa de la revoluciOn mexicana", otro tema de sus confe-
rencias. Escribiendo en agosto de 1929 desde Ginebra, Haya de la Torre 
elogia "La admirable misiOn de Magda Portal en las Antillas" en un articulo 
sobre los fines del APRA publicado en la revista Repettorio Americano24. 
La gira, que durs5 varios meses (desde principios de marzo cuando sale de 
Veracruz, luego a La Habana, San Juan, Santo Domingo y Barranquilla con 
arribo final en San Jose a mediados de setiembre), incluyO conferencias en 
Cuba, la Universidad de Puerto Rico, centros culturales y obreros de la 
RepUblica Dominicana y Colombia, y varios !Daises de Centro America. En 
Puerto Rico, las autoridades no toleraron el contenido de sus conferencias 
y le notificaron que debia abandonar el pais a la mayor brevedad posible25. 

El mensaje central de los ensayos de Magda es muy claro: sdlo por la 
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unificaci6n politica y econOmica pueden los pueblos de America Latina 
defenderse de las acciones imperialistas de los Estados Unidos en el Carl-
be y Sudamerica. El suerio de Sim6n Bolivar de unificar los 'Daises sud-
americanos cobrO la posibilidad de una nueva realidad como uno de los 
postulados basicos del APRA, cuyo frente Onico de trabajadores manuales 
e intelectuales era la mejor esperanza para la lucha contra el imperialismo 
yanqui y para la emancipaciOn latinoamericana (50-51). 

Las conceptualizaciones de muchos de estos ensayos se basan en 
dos libros: La diplomacia del dOlardel sociOlogo-economista Scott Nearing 
y Joseph Freeman (Dollar Diplomacy. A Study in American Imperialism, 
1925) y Nuestra colonia de Cuba del profesor Leland Hamilton Jenks (Our 
Cuban Colony A Study in Sugar, 1928). El libro de Nearing se habia editado 
en castellano en 1925 en Espana y at alio siguiente en Mexico. El de 
Jenks apareciO en ediciOn espanola en 1929. Ambos libros acusan una 
orientaciOn antiimperialista respecto a las incursiones militares, politicas y 
econOmicas de Los Estados Unidos en Latinoarnerica. El libro de Jenks le 
sirviO a Magda como una de las fuentes principales para sus juicios sobre el 
caso de Cuba, pero La diplomacia del dolarde Nearing le provey6 un mode-
lo para su propio libro en cuanto a su organizacion; observamos que las 
ideas de Nearing tienen una resonancia que no puede negarse en los jui-
cios de la ensayista. El ensayo introductorio del libro de Magda, "Conse-
cuencias polfticas del imperialismo econOmico", es un resumen de los plan-
teamientos generales de Nearing sobre el proceso del desarrollo capitalis-
ta, la expansion del capitalismo a otras naciones extranjeras; los intereses 
que empujaban a los EE.UU. a intervenir en los asuntos de la politica inter-
na de naciones extranjeras como Mexico; el apoyo de las fuerzas armadas 
norteamericanas a los capitalistas para intervenir directamente en asuntos 
internos de Haiti, Santo Domingo y Nicaragua; el control de los EE.UU. 
sobre un territorio despues de la ocupaciOn militar (Puerto Rico); y el ejem-
plo de la conquista armada de un territorio (Filipinas e Islas Virgenes) que 
se Ileva a cabo sin consultar los deseos de los pueblos sobre su propia 
soberania. 

El caso de Scott Nearing merece nuestra atencion, porque sus ideas 
influyeron mucho en la orientaciOn polftica de Magda Portal y, por lo visto, 
de Haya de la Torre. Oriundo del estado de Pennsylvania e hijo de una 
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familia acaudalada con inversiones en minas de carbOn, Nearing se doctor6 
en ciencias econOmicas en la Universidad de Pennsylvania en 1909. Lue-
go, fue nombrado profesor en la Wharton School de la Universidad, pero sus 
ideas sobre sociedad, politica y economia eran demasiado liberales para 
aquel ambiente academic° y lo despidieron en 1915. Durante los anos de 
la Primera Guerra Mundial, cobrO renombre de izquierdista por sus ideas 
socialistas y pacifistas. Su libro La gran locura (The Great Madness), 
publicado por la Sociedad Socialista Americana en 1917, produjo acusacio-
nes de sediciOn contra el y la Sociedad en 1918 por parte del gobierno 
federal. Luego, se afilia al Workers Party en Nueva York (nombre del Parti-
do Comunista hasta 1929), viaja a Rusia en 1925 y a la China en 1926, 
Ilegando a ser uno de los mas locuaces portavoces del socialismo y del 
comunismo en los Estados Unidos durante la decada. Entre sus libros 
publicados en aquella epoca, se encuentran La diplomacia del Wier y la 
Ley de la Revolucion Social (1926), pero la publicaciOn de Atardecer del 
Imperio (1930) fue motivo de su expulsion del Partido Comunista, debido a 
su exposici6n de ideas sobre la historia del imperialismo que no se confor-
maban con las de Lenin. 

No tenemos fuentes fidedignas que comprueben que Haya de la Torre 
conociera a Nearing durante su visita a Nueva York a fines de 1927, pero es 
muy posible que hubiera contacto entre ebbs porque Nearing era uno de los 
profesores mas populares en la Rand School of Social Sciences (escuela 
de estudios sobre los principios del socialismo sistematico para trabajado-
res manuales). En su libro El antimperialismo y el APRA, terminado en 
Mexico en mayo de 1928 y publicado posteriormente el ario 1935 en Chile, 
Haya de la Torre cita a Nearing en varias secciones de su libro: Cap. II: "El 
APRA como partido", Cap. IV: "El APRA como un solo partido", Cap. VI: "La 
tarea histOrica del APRA" y Cap. VIII: "OrganizaciOn del nuevo estado" 26. 
En "El APRA como un solo partido", el lider aprista relata que "[e]l Congreso 
Antimperialista de Bruselas [febrero de 1927] se vio obligado a sancionar mi 
tesis de 'los cuatro sectores' [de incursiones del imperialismo de los EE.UU. 
en Latino America] en vista de su imposibilidad para negarla" (0C, IV: 122- 
3). El texto de su tesis (incluido en la nota numero 36), acusa semejanzas 
de conceptualizaciOn con las ideas de Nearing en el libro, Diplomacia del 
dolar (1925). Por ejemplo, seriala cuatro sectores de acciOn imperialista en 
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Latinoamerica, mientras Nearing utiliza la palabra "esferas" (spheres) sin 
desarrollar en detalle su aplicaciOn del concepto alas Americas en general. 
Los ensayos de Magda, que siguen la lima de pensamiento de Haya de la 
Torre (derivada, segiin parece, de Nearing), habla de "zonas" de imperialis-
mo: I. el Caribe (Mexico, Centro America, Panama y las Antillas), II. las 
Republicas Bolivarianas (Venezuela, Colombia, Ecuador, Peril y Bolivia), Ill. 
Chile y las repOblicas del Plata y IV. Brasil. 

En el primero de sus ensayos sobre el Caribe, Magda traza brevemen-
te la historia de Mexico a mediados del siglo XIX cuando ocurrieron las 
anexiones de sus territorios nortenos, pero el problema fundamental en las 
relaciones entre Mexico y los Estados Unidos es la cuestiOn petrolera. 
Respaldandose en los juicios de Nearing, Magda asevera que las industrias 
de los Estados Unidos seguiran requiriendo grandes cantidades de petr6- 
leo, lo cual produce la posibilidad de intervenciones militares en Mexico que 
tiene grandes yacimientos petroleros. Explica, a la vez, que los fines de la 
revoluciOn mexicana han sido desviados por la oposiciOn de los capitalistas 
yanquis. En vez de un enfoque hacia el mejoramiento del campesinado y la 
reforma agraria que habia de poner a disposiciOn del campesino tierras de 
los latifundistas y el clero, Mexico se ha visto obligado a suavizar su radica-
lismo con el resultado de que algunos postulados de la RevoluciOn han 
entrado en una etapa de estancamiento y retroceso 27. 

Sobre los casos de la Republica Dominicana y Haiti, Magda senala su 
importancia geografica en la entrada al Mar Caribe. Desde el primer tratado 
entre los Estados Unidos y Santo Domingo a fines del siglo XIX, Santo 
Domingo ha sido dominado econOmicamente por los Estados Unidos. Desde 
la intervenciOn militar de los Estados Unidos en 1916 hasta 1924, el gobier-
no de la RepOblica Dominicana se encuentra bajo el mando y control de 
militares extranjeros, ocho anos que Magda describe como "una verdadera 
dictadura militar extranjera" (27). El caso de Haiti ha sido muy semejante al 
de la RepUblica Dominicana. A partir de 1914, cuando empieza el dominio 
de los Estados Unidos en la regi6n, Haiti fue percibido como un lugar impor-
tante para las inversiones de capital e industrias y para la defensa estate-
gica naval contra posible incursiones de poderes europeos (doctrina Monroe) 
en el Caribe. Por eso, Haiti ha visto el crecimiento del poderio de las 
empresas norteamericanas en su econom fa y repetidas intervenciones de 
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militares norteamericanos en sus relaciones interiores desde 1915, redu-
ciendose a la categoria de protectorado de los Estados Unidos. 

Citando a Leland Jenks, Nuestra colonia de Cuba, Magda declara que 
Cuba "no es mas libre . . . que el per& que frente a New York soporta el 
peso inthil de la estatua de la Libertad" (30). Durante el period° despues de 
su separaciOn de Espana, Cuba fue el pals de mayor inversiOn de capital 
americano en el Carl be. A partir de 1902 (hasta 1934), Cuba se encontraba 
bajo la "proteccien" del gobierno de los Estados Unidos, segOn las condicio-
nes de la Enmienda Platt que cedian el dominio politico y economic° de la 
isla al gobierno norteno. Hacia 1912, Cuba tuvo que entregar la bahla de 
Guantanamo con su puerto y base naval a Estados Unidos. SegOn las 
observaciones de Magda, "Cuba es una de las mejores presas norteameri-
canas, y nada les cuesta seguir considerandola libre, si un tratado la tiene 
sujeta [Enmienda Platt], sin derecho a tomar ninguna actitud e incapacita-
da para realizar negociaciones, ni convenios con otros !Daises sin la venia y 
el consentimiento de los Estados Unidos de N.A." (32). 

En cuanto a Centro America, Magda subraya la importancia de Nicara-
gua en el plan imperialista de los EE.UU. debido a su situaciOn geografica. 
de mayor ventaja estrategica. El period° de intervene& politica y militar de 
Estados Unidos en Nicaragua se inicia en 1909 con la caida del gobiemo de 
Jose Santos Zelaya (1893-1909). Desde 1912, cuando fuerzas militares de 
los Estados Unidos entraron en el pals, ocupaban Nicaragua todavia en la 
epoca cuando escribia Magda Portal. A partir de 1914, cuando los prime-
ros barcos navegan por el-Canal de Panama, los Estados Unidos persigue 
su intento de establecer su derecho a construir un futuro canal por el Lago 
de Nicaragua y el rio San Juan. Debido a sus esfuerzos, en 1916 se ratifica 
el tratado Bryan-Chamorro entre los EE.UU. y Nicaragua, concediendo el 
derecho a construir un canal por la ruta deseada y el control de clefts 
territorios para bases navales, a cambio de $3.000.000 de dOlares. Segun 
Magda, a consecuencia del tratado, la repbblica de Nicaragua se convirtio 
en protectorado de los EE.UU., produciendo, en tiempos que ella escribia, 
la rebel& del general Augusto Cesar Sandino que "ha representado la 
dig nidad de America Latina. Ese soldado admirable ha sido la voz de alerta 
de todo un Continente en lucha contra el avance imperialista" (34). 

Sobre las otras republicas de Centro America, incluidas en su "Zona 1", 
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asevera que El Salvador y Costa Rica estan en manos de capitalistas ame-
ricanos y propietarios del extranjero en cuanto a sus regiones fruteras, 
henequeneras y mineras. SOlo Costa Rica ha logrado conservar su sobera-
nia como RepUblica. La conquista de Panama y la construcci6n del canal 
por los Estados Unidos se representan como su mas vasta accion imperia-
lista en el Sector del Caribe, dandole una posicion estrategica de control 
militar en la regi6n, dominio sobre las relaciones comerciales en las Ameri-
cas y facil defensa de sus posesiones territoriales en el Pacifico. Con 
razOn, Magda ve el canal y su zona como invitaciOn a intervenir en la politica 
interna de la nueva Republica de Panama. No sorprende, claro esta, que el 
APRA tuviera como una de sus metas la internacionalizaciOn del Canal. 

La segunda zona, constituida por las repUblicas bolivarianas de Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia, se caracteriza como el escenario 
de mayor penetraci6n econOmica de los Estados Unidos: 

. . . la expansion imperialista ha revestido los caracteres mas vio-
lentos y agresivos, adoptandose sin excepcion, una politica 
imposicionista, dictatorial, militar, para doblegar por la fuerza de 
las bayonetas y de los fusiles, la voluntad unanime de esos pue-
blos, en la negativa de ser convertidos en colonias. (39) 

La escritora cree que los contratos, convenios y protocolos firmados entre 
los Estados Unidos y otros paises de esta zona no son mas que el produc-
to de la imposiciOn del poderio de intereses econOmicos y diplomaticos 
extranjeros. A cambio de tales ganancias, el gobierno de los Estados 
Unidos ha apoyado "castas dictatoriales" en estos 'Daises, manteniendo en 
el poder a Vicente GOmez en Venezuela, a Leguia en el Pert) y a Silas en 
Bolivia. La explotacion de recursos minerales y petroleros, el control de 
extensos terrenos azucareros y arroceros, sOlo se Ilevan a cabo a costa de 
las masas indigenas o mestizas cuya fuerza de trabajo es explotada en un 
sistema semi-feudal. 

Los comentarios sobre la Zona 3 (Chile, Argentina y Uruguay) son 
breves. Aunque son paises de influencia capitalista yanqui, sus sistemas 
de gobierno han sido mas democraticos y han prestado mayores garantias 
de derechos humanos. Nota que Chile era el tercer pals de la America 
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Latina en terminos de inversiones capitalistas y que la dictadura de Carlos 
Ibanez (instalado por un golpe de estado en 1925) habia favorecido el ingre-
so del capital estadounidense. En la Argentina y Uruguay, la penetraciOn 
econOmica del capitalismo ha tenido mayor beneficio para la econom fa de 
los dos !Daises debido a controles mantenidos por los gobiernos que han 
disminuido los efectos explotadores del capitalismo extranjero. 

El caso del Brasil (Zona 4 de PenetraciOn lmperialista) representa otro 
sector de creciente influencia de los Estados Unidos en la America del Sur, 
pero a pesar de las incursiones econOrnicas, la penetraci6n politica no ha 
Ilegado a los extremos que IlegO en Mexico y Panama, por ejemplo. El 
peligro para Sudamerica es el hecho de que Brasil tiene fronteras con casi 
todos los parses del continente, hecho que ya habia producido luchas fron-
terizas entre Brasil y otros paises vecinos. Si la penetraciOn de los Esta-
dos Unidos en los asuntos del Brasil aumentara, seria posible que este se 
convirtiera en otra avenida para facilitar los planes imperialistas de aquellos. 

Las paginas restantes de America Latina frente al imperialismoofrecen 
una "soluciOn" para combatir el avance imperialista de los Estados Unidos, 
tanto econOmico como militar. Para mantener la soberan fa de los pueblos 
de las Americas, tienen que formar un frente de todas las republicas: "o nos 
unimos o perecemos" (45). Ofreciendo el concepto de la ConfederaciOn de 
Reptiblicas Latinoamericanas propuesta por SimOn Bolivar, Magda propone 
el modelo de la Uri& Latinoamericana, fundada por el argentin° Jose Inge-
nieros en 1923, como un paso significativo en la unificacion de intelectuales 
de los veintiun 'Daises de origen indolatino en la lucha antiimperialista. Elo-
gia las iniciativas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana que des-
de 1924 ha propuesto la unificaciOn de todos los pueblos de America contra 
el imperialismo capttalista con el fin de realizar la justicia social. Por eso, 
los puntos fundamentales del APRA son: 1) la acciOn conjunta contra el 
imperialismo; 2) la unidad de los pueblos de America; 3) la nacionalizaciOn 
de tierras e industrias; 4) la intemacionalizaciOn del Canal de Panama, y 5) 
el apoyo de todas las clases y pueblos oprimidos del mundo. 

Los comentarios de Magda Portal sobre las incursiones imperialistas 
de Estados Unidos en las cuatro zonas conforman un cuadro hist6rico y 
una visiOn de la situacion contemporanea para hacer un llamado general a 
los pueblos de America a que se unan en un Frente Unico antiimperialista. 
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Segun sus declaraciones, con la unificaciOn econOrnica y politica de los 
pueblos de America Latina en un "nacionalismo continental", el APRA pue-
de poner en marcha sus planes para la ca Ida del imperialismo y la emanci-
paciOn social de los pueblos de America Latina. 

Los ensayos de America Latina frente al imperialismo no son importan-
tes en cuanto a la originalidad de sus ideas, pero, si revelan el desarrollo 
intelectual y politico de Magda Portal durante su destierro. Su lecture de 
obras de historiadores y economistas de la epoca se revela en sus propios 
juicios y destacan, sobre todo, los postulados de Haya de la Torre y del 
APRA. Autodidacta en su conocimiento de las letras, Magda tambien lo 
fue en terminos politicos. Lo sorprendente es que lograra un dominio sufi-
ciente para convertirse en la mas efectiva propagandista del APRA durante 
aquellos arms, un papel que seguiria desemperiando como lider en el parti-
do despues de su retorno al Pera Sin poder comprobarlo, nos parece que 
los ensayos contenidos en este libro son el producto de esfuerzos colecti-
vos entre Magda y los desterrados en Mexico, y que Haya de la Torre, 
Serafin Delmar, Pavletich y otros contribuyeron directamente a la composi-
ciOn de las conferencias que Magda presentaria en la regiOn del Caribe 
durante 1929. 

Defensa de la Revolucion Mexicans. 
Por lo visto, Magda tuvo la intend& de publicar Defensa de la Revolu-

cion Mexicanacomo texto aparte, aunque se imprimiO como la ultima parte 
de America Latina frente al imperialism°. De unas treinta paginas de largo, 
la Defensa tiene una caratula que muestra el dibujo de un mexicano que 
recuerda al Emiliano Zapata revolucionario, con el nombre de Editorial 
Cahuide, la misma casa editorial de America Latina La bibliografia contie-
ne unas fuentes sobre Mexico, pero algunas secciones del libro/ensayo 
revelan los juicios de Magda Portal basados en lo que vio y experimentO 
durante aproximadamente dos arios en el pais. Como introducciOn, explica 
que se dio cuenta de cuan poco entendian sobre la RevoluciOn Mexicana 
los concurrentes a sus conferencias en Santo Domingo, Puerto Rico y 
Colombia. A la vez, intenta "desvirtuar asi la propaganda calumniosa que 
se Ileva a efecto contra Mexico" (83), proven iente sobre todo del "periodismo 
amarillo" de los Estados Unidos. Tambien, Mexico revolucionario ofrece 
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Latina en terminos de inversiones capitalistas y que la dictadura de Carlos 
Ibanez (instalado por un golpe de estado en 1925) habia favorecido el ingre-
so del capital estadounidense. En la Argentina y Uruguay, la penetraciOn 
econOmica del capitalismo ha tenido mayor beneficio para la economia de 
los dos !Daises debido a controles mantenidos por los gobiernos que han 
disminuido los efectos explotadores del capitalismo extranjero. 

El caso del Brasil (Zona 4 de PenetraciOn lmperialista) representa otro 
sector de creciente influencia de los Estados Unidos en la America del Sur, 
pero a pesar de las incursiones economicas, la penetraciOn politica no ha 
Ilegado a los extremos que IlegO en Mexico y Panama, por ejemplo. El 
peligro para Sudamerica es el hecho de que Brasil tiene fronteras con casi 
todos los !Daises del continente, hecho que ya habia producido luchas fron-
terizas entre Brasil y otros parses vecinos. Si la penetraciOn de los Esta-
dos Vnidos en los asuntos del Brasil aumentara, seria posible que este se 
convirtiera en otra avenida parafacilitar los planes imperialistas de aquellos. 

Las paginas restantes de America Latina frente al imperialismo ofrecen 
una "soluciOn" para combatir el avance imperialista de los Estados Unidos, 
tanto econOrnico como militar. Para mantener la soberania de los pueblos 
de las Americas, tienen que formar un frente de todas las republicas: "o nos 
unimos o perecemos" (45). Ofreciendo el concepto de la Confederacion de 
Republicas Latinoamericanas propuesta par Sim6n Bolivar, Magda propane 
el modelo de la Uni6n Latinoamericana, fundada por el argentino Jose Inge-
nieros en 1923, como un paso significativo en la unificacion de intelectuales 
de los veintitin 'Daises de origen indolatino en la lucha antiimperialista. Elo-
gia las iniciativas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana que des-
de 1924 ha propuesto la unificaciOn de todos los pueblos de America contra 
el imperialismo capitalista con el fin de realizar la justicia social. Por eso, 
los puntos fundamentales del APRA son: 1) la accion conjunta contra el 
imperialismo; 2) la unidad de los pueblos de America; 3) la nacionalizaciOn 
de tierras e industrias; 4) la intemacionalizacion del Canal de Panama, y 5) 
el apoyo de todas las clases y pueblos oprimidos del mundo. 

Los comentarios de Magda Portal sobre las incursiones imperialistas 
de Estados Unidos en las cuatro zonas conforman un cuadro histOrico y 
una visiOn de la situaciOn contemporanea para hacer un llamado general a 
los pueblos de America a que se unan en un Frente Unico antiimperialista. 
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Segun sus declaraciones, con la unificaciOn econOrnica y politica de los 
pueblos de America Latina en un "nacionalismo continental", el APRA pue-
de poner en marcha sus planes para la cede del imperialismo y la emanci-
paciOn social de los pueblos de America Latina. 

Los ensayos de America Latina frente al imperialismo no son importan-
tes en cuanto a la originalidad de sus ideas, pero, si revelan el desarrollo 
intelectual y politico de Magda Portal durante su destierro. Su lecture de 
obras de historiadores y economistas de la epoca se revela en sus propios 
juicios y destacan, sobre todo, los postulados de Haya de la Torre y del 
APRA. Autodidacta en su conocimiento de las letras, Magda tambien lo 
fue en terminos politicos. Lo sorprendente es que lograra un dominio sufi-
ciente para convertirse en la mas efectiva propagandista del APRA durante 
aquellos arios, un papel que seguiria desempenando como lider en el parti-
do despu6s de su retomo al Peru. Sin poder comprobarlo, nos parece que 
los ensayos contenidos en este libro son el producto de esfuerzos colecti-
vos entre Magda y los desterrados en Mexico, y que Haya de la Torre, 
Seraf in Delmar, Pavletich y otros contribuyeron di rectamente a la composi-
ci6n de las conferencias que Magda presentaria en la regi6n del Caribe 
durante 1929. 

Defensa de la Revolucian Mexicana. 
Par lo vista, Magda tuvo la intenciOn de publicar Defensa de la Revolu-

clef) Mexicana coma texto aparte, aunque se imprimio coma la Ultima parte 
de America Latina frente al imperialismo. De unas treinta paginas de largo, 
la Defensa tiene una caratula que muestra el dibujo de un mexicano que 
recuerda al Emiliano Zapata revolucionario, con el nombre de Editorial 
Cahuide, la misma casa editorial de America Latina. La bibliograf fa contie-
ne unas fuentes sabre Mexico, pero algunas secciones del libro/ensayo 
revelan los juicios de Magda Portal basados en lo que via y experiment6 
du rante aproximadamente dos anos en el pais. Como introducciOn, explica 
que se dio cuenta de cuan poco entendian sabre la RevoluciOn Mexicana 
los concurrentes a sus conferencias en Santo Domingo, Puerto Rico y 
Colombia. A la vez, intenta "desvirtuar asi la propaganda calumniosa que 
se Ileva a efecto contra Mexico" (83), proveniente sabre todo del "periodismo 
amarillo" de los Estados Unidos. Tambien, Mexico revolucionario of rece 
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una lecciOn para todas las naciones de las Americas en las soluciones de 
grandes problemas intemos y su heroica reacci6n frente a las presiones del 
imperialismo econOrnico de los Estados Unidos. 

El ejemplo de Mexico para su serie de conferencias en el Caribe era 
muy importante porque la lucha revolucionaria mexicana se dill& contra el 
sistema feudal del latifundismo y buscaba detener el avance del imperialis-
mo capitalista: "Referirnos a Mexico, es no sOlo senalar el mas notable 
movimiento revolucionario de America Latina, despues de la independen-
cia, sino tambien la mas clara experiencia de lo que para la transformaciOn 
de nuestros pueblos, tiene la RevoluciOn Mexicana" (56); "al hablar de Ame-
rica Latina, no podemos dejar de mencionar a Mexico, como un pueblo 
indice" (57). lnteresa notar, tambien, que no hay ninguna referencia a la 
Revolucion Rusa ni a Lenin en este ensayo, porque insiste, sabre todo, en 
la naturaleza autoctona de la RevoluciOn Mexicana, una revoluciOn nacida 
de la realidad hist6rica de un pals indo-americano cuyos logros podrian 
emularse en las actividades revolucionarias de los otros 'Daises hermanos. 

Para conocimiento de sus oyentes/lectores, Magda of rece datos sobre 
antecedentes historicos de la RevoluciOn Mexicana. Los problemas que 
luchaban por resolver en Mexico fueron causados par la implantaciOn del 
feudalismo de Espana a America durante la colonia. Productos del feuda-
lismo fueron la casta latifundista y el clero que poseian enormes riquezas. 
Hace notar que desde la Ilegada de los primeros once frailes misioneros a 
Mexico, el clero goz6 de poderes tanto morales como econOmicos y politi-
cos, lo cual se patentiza en la excomuniOn de los heroes de la independen-
cia coma Hidalgo y Morelos, y luego JOarez par implantar las leyes de la 
Reforma de 1857. Se sefiala, tambien, la reacciOn del clero a la promulgaciOn 
de la Constitucion de 1917 que contennplaba la nacionalizacion de los bie-
nes de la lglesia y el reparto de sus tierras. En la epoca cuando Magda 
escribia su ensayo, la reacciOn clerical a las nueves leyes ya habia estalla-
do en la Guerra de los Cristeros (1926-29). 

Magda hace hincapie en Francisco Madero coma lider opuesto al regi-
men de Porfirio Diaz, pero su heroe revolucionario es el guerrillero Emiliano 
Zapata, a quien juzga un verdadero representante del campesinado mexi-
cano y el lider de la reforma agraria en Mexico. Aunque luchO en oposici6n 
a Venustiano Carranza (presidente, 1914-20), Zapata promulgo los concep- 
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tos de leyes agrarias que fueron establecidos en la ConstituciOn de 1917. 
Otro revolucionario elogiado por Magda es el bandolero Francisco Villa en 
quien descubre valentia como "producto de un estado de opresiOn brutal 
ejercido sobre la masa que desbord6 en un individuo audaz" (71). 

Al tratar el tema del petrOleo y la lucha antiimperialista, Magda revela 
que se apoya en ideas provenientes de Lenin, cuando asevera que: 

Si estamos de acuerdo con el materialismo de la historia, las 
causas econOmicas son las que determinan el proceso sociolOgi-
co, politico y moral de los pueblos. Asitoda transformacion opera-
da en la estructura de la sociedad humana, tiene sus raices pro-
fundas en su realidad econOmica. (73) 

La organizaci6n semifeudal de Mexico, despOtica y oligarquica, ha motiva-
do profundos cambios en el orden politico, pero las relaciones entre Mexico 
y los Estados Unidos han producido vinculos esencialmente econOmicos. 
Y lo fundamental en las relaciones econ6micas entre los dos parses ha 
sido la cuestiOn petrolera. La ConstituciOn Mexicana de 1917 produjo cam-
bios radicales sobre la duraci6n de las concesiones de explotaciOn de yaci-
mientos petroleros, lo cual motiv6 a los Estados Unidos a iniciar una ofen-
siva period istica y econOmica en contra del gobiemo de Mexico. 

Los maximos elogios hechos por Magda a los logros de la RevoluciOn 
tienen que ver con su nacionalizaciOn del suelo y el subsuelo, y las refor-
mas agrarias en beneficio de los pueblos y comunidades indigenas. Sena-
la la formaciOn del ejido y la cooperativa como "las dos mejores formulas de 
reparto de tierra, ya que la pequeria propiedad individual adolece de graves 
defectos" (78). Otro paso hacia un futuro mejor fueron los avances educati-
vos iniciados y dirigidos por Jose Vasconcelos y la Secretaria de Educa-
ciOn. lncluye su testimonio personal sobre los exitos de la casa del Estu-
diante Indigena en la Ciudad de Mexico y la creaciOn de un sistema de 
escuelas rurales. El mejoramiento de las condiciones educativas es uno 
de los medios mas efectivos para contrarrestar la explotaciOn del pueblo 
que ha vivido en la ignorancia. Seriala, tambien, las Escuelas de Pintura y 
Escultura al Aire Libre, fundadas por la Secretaria de EducaciOn, cuyos 
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maestros y estudiantes son "los creadores de un arte popular autOctono 
unico en el mundo" (81). 

En sus conclusiones sobre el impacto de la RevoluciOn Mexicana, 
Magda asevera que Mexico, sin contar con un modelo, produjo el primer 
movimiento revolucionario de caracter social en America Latina cuyos fines 
eran la destrucci6n del latifundismo y la emancipaci6n de las masas de 
trabajadores indigenas. Con su serie de conferencias en defensa de la 
RevoluciOn Mexicana, Magda tratO de desvirtuar la propaganda extranjera 
calumniosa contra Mexico, porque creia que Mexico podia servir como 
ejemplo a los !Daises hermanos en el Caribe y Sudamerica de lo que seria 
posible con cambios radicales en una sociedad. Segun Magda, la lucha 
revolucionaria mexicana contra el imperialismo y el feudalismo es "el cami-
ilo por ley de la evoluciOn histOrica" (84), y el camino que las demas nacio-
nes de America deberian seguir, dentro de muy poco, para librarse de su 
herencia colonial e imperialista. Su llamado final apoya el concepto de la 
"unificaciOn" de las fuerzas populares de America Latina en una Confedera-
ci6n de Republicas Latinoamericanas —el suerio de Bolivar— que seria la 
Unica manera de combatir las tiranias de sus propias naciones y la amena-
za imperialista foranea. 

"Mensaje a las mujeres de Am6rica Latina". 
En enero de 1928, Magda Portal publica una carta abierta a la escritora 

costarricense, Carmen Lyra, en el RepertorioAmericano28. Carmen Lyra 
(1888-1949), seudOnimo de Maria Isabel Carvajal, era maestra de escuela, 
autora de varios tomos de cuentos folklOricos y conocida militante en movi-
mientos polfticos. Este "mensaje" representa la primera manifestaciOn de 
un importante aspecto de la obra de Magda Portal; nos referimos a su 
convicciOn de que la mujer latinoamericana estaba tan capacitada como 
cualquier hombre, sino que tenia el deber de participar como militante en la 
lucha por la emancipacion de las clases. En este sentido, Magda extiende 
la idea de la emancipacion de las clases a la emancipaci6n intelectual de la 
mujer. Su visiOn de una "mujer nueva" en la America Latina formard un 
importante aspecto de su orientaciOn politica e intelectual durante la deca-
da de los anos treinta. Magda invita a las mujeres de Latinoamertca a 
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deponer su actitud domestica y decorativa para afiliarse al Partido Aprista y 
a su lucha por la justicia para todos. En su lucha antiimperialista, el Frente 
Unico de intelectuales y obreros necesita la colaboraciOn de las mujeres 
tanto como la de los hombres. Declara, a continuaci6n: 

La mujer de America Latina tiene un papel importante que cum-
plir en la presente epoca. Si por falta de efectiva emancipaciOn 
intelectual, no es posible pedir a todas ellas que cooperen a la 
realizaciOn de nuestros ideales, yo creo que este deber recae pre-
cisamente en las intelectuales, maestras y estudiantes, quienes 
estan obligadas a reforzar nuestro Frente Unico, en cuyo progra-
ma, como consecuencia lOgica, va incluida la revindicaciOn de los 
derechos de la mujer. (62) 

Su llamado a la mujer latinoamericana se dirige indirectamente al hombre 
de America Latina cuando dice que la unica raz6n para alejar a la mujer de 
la lucha antiimperialista seria por "prejuicio de incapacidad". Por conside-
rarlas iguales al hombre, Magda invita a las mujeres libres de America a 
unirse a la lucha por los ideales de justicia social y mejoramiento econ6mi-
co de sus pueblos. 

A los pocos meses, Magda escribe otra carta abierta; en esta ocasiOn 
se dirige a la gran poeta uruguaya, Juana de lbarbourou (1895-1979), al 
saber que Juana se habia afiliado al APRA 29. Aunque no pierde la oportuni-
dad de hacer propaganda para el APRA y sus postulados, los comentarios 
sobre el papel de la mujer en el proceso politico son importantes como otro 
ejemplo de la formaci6n politico-feminista de Magda Portal. Comenta que 
muchas mujeres de Indoarnerica no han podido librarse de "una honda 
indolencia espiritual y fisica [que] caracteriza a nuestras mujeres" (295). Tal 
indolencia, segOn Magda, es la herencia de la colonia, y sOlo en el siglo XX 
este empezando a emanciparse la mujer de las antiguas frivolidades y 
femineidades humillantes del pasado. Pero la Onica incapacidad que tiene 
la mujer latinoamericana se encuentra en un "viejo prejuicio de inferioridad 
[de la mujer]". A continuaci6n, propone que la afiliaciOn de mujeres al 
APRA es el camino de la igualdad de la mujer con el hombre: 
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Creo que ha Ilegado felizmente la hora de que la mujer 
indoamericana desempee su verdadero rol activo y de dignificaciOn 
humana. La victoria del APRA de otro lado sera la incorporaciOn 
de la mujer al disfrute de todos los derechos inherentes al hombre. 
Es, pues, un deber de ella agruparse en nuestras filas y tomar 
parte activa en la lucha que le emancipara. (195) 

Magda opina que muchas mujeres se han aislado de toda colaboraciOn 
politica por creer que no era una actividad feminina apropiada, pero los 
nuevos derroteros para la inclusiOn de mujeres en estos procesos muestran 
"el camino para rehabilitarse de su proverbial irresponsabilidad". La mujer 
de America Latina puede actuar dentro de un nuevo concepto de feminei-
dad que ennoblece y no degrada. La mujer nueva no es "un simple objeto 
de placer, de reproducciOn y esclavitud"; se iguala al hombre por el esfuerzo 
y sacrificio en la lucha por la emancipaci6n de los pueblos de las Americas. 

Las ideas sobre la "mujer nueva" expuestas por Magda representan la 
propaganda dirigida a la mujer latinoamericana para promover su afiliaciOn 
al APRA. Pero nos parece que tienen un significado mas hondo, porque 
son la representaciOn de Si misma: ser sencillamente una "poetisa", y no 
una mujer de acciOn en todos los aspectos, no le parecia aceptable. En-
contrar su propia razOn de ser en el campo de la actividad politica era 
encontrar una nueva dignidad, al igual que el hombre, y no ser mas un 
objeto de placer y de reproducciOn solamente. En la basqueda de su propia 
dignidad, Magda vela la necesidad de alentar a otras mujeres para que 
aceptasen un nuevo concepto de lo femenino, un concepto que no admitie-
ra la desigualdad con respecto a su compeer° en la lucha emancipadora. 

El retorno al Pen.i. 
Hacia fines de 1929, las noticias que Ilegaban del Penj a los desterra-

dos apristas en Europa, Argentina y Mexico daban indicios de quenuevos 
esfuerzos contra el gobierno surgian en el pals y de que el gobierno de 
Leguia, aunque saliera reelegido aquel alio, se debilitaba en parte debido a 
bajas econornicas mundiales. En Mexico y en sus viajes por el Caribe, 
Magda conociO a muchos lideres entre los estudiantes e intelectuales de 
Puerto Rico, Cuba, la RepUblica Donninicana, Haiti, Colombia y Centro 
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America y forjo amistades con escritores, pintores, intelectuales y futuros 
lideres politicos. Entre ellos, conoci6 a ROmulo Betancourt, futuro presi-
dente de Venezuela, quien se encontraba en el destierro en Santo Domin-
go. Magda escribe "Un llamado a la juventud de America Latina" como 
colofOn del libro de Betancourt, En la huella de la pezufia (1929), acerca de 
la lucha de la FederaciOn de Estudiantes de Venezuela contra el gobiemo 
de Juan Vicente G6mez. El colofOn se publica tambien en forma de ensayo 
en Repettorio Americano30. Betancourt fue amigo de Magda durante mu-
chos arms, incluyendo el period° de destierro de ambos en Chile. Casi 
veinte arias despues ella fue invitada por Betancourt, a la sazOn presidente 
de la Junta Revolucionaria de Gobiemo en Venezuela, para que asistiera a 
la toma de posesiOn del presidente ROmulo Gallegos en 1948. 

Las actividades de la Celula Aprista en Mexico progresaban en colabo-
raciOn con Haya de la Torre en Alemania y las otras celulas americanas, 
principalmente la de Buenos Aires donde residia Manuel Seoane. A pesar 
de todo, hubo discrepancias y conflictos, tanto ideolOgicos como persona-
les, entre los fundadores del APRA. En una carta que Haya de la Torre 
envia desde Berlin a Eudocio Ravines de la Celula Aprista de Paris (22 de 
marzo de 1929), le info rma de cierta oposiciOn contra Olmismo en la celula 
de Mexico. Se refiere a Esteban Pavletich, Secretario de dicha colula, 
motejado por el jefe aprista como "otro poetita en contra mia" 31 . Segun 
Haya de la Torre, el odio que le tenia Pavletich era paranoico debido a su 
oposiciOn a que Pavletich "le quitara la mujer a Serafin del Mar, Magda". A 
continuaciOn dice, "Ella esta en buenos terminos conrnigo pero al me odia. 
Del Mar [sic] quiere matar a Pavletich y los compatieros lo han enviado a 
Yucatan. Creo que Magda ira a La Habana para encontrarse con 61. Todo 
esto debe ser confidencial por ahora aunque apeste" (230). La carta de 
Haya de la Torre confirma lo que arios despuOs me cont6 don Esteban 
durante nuestras conversaciones en Lima. Segirn Pavletich, su admiraciOn 
por Magda se remontaba a los atios universitarios en Lima, que la vida que 
disfrutaban en Mexico era bastante libre en cuanto a las relaciones perso-
nales y que, de verdad, se enamor6 de Magda y tato de quitarsela a Sera-
fin. Obviamente, Pavletich no logrO Ilevarse a Magda, y posteriormente don 
Esteban renuncia a la celula Aprista para afiliarse a grupos mas radicales. 

Durante su gira por las Antillas hacia fines de 1929, Magda recibi6 una 
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carta de Jose Carlos Mariategui, invitandole a afiliarse al Partido Socialista 
que el acababa de fundar en Lima32 . Al Ilegar a Costa Rica, Magda le 
contestO que le parecia mas urgente un partido nacionalista como el APRA. 
en el Peru. Sabiendo Magda y sus compaiieros de la debil salud del "Amau-
ta", quien pensaba viajar a Buenos Aires, le pidieron encontrarse con el en 
Santiago de Chile, adonde viajarian miembros de la celula de Mexico, entre 
ellos Magda Portal. Desgraciadamente, el encuentro en Santiago no ocu-
MO; Mariategui se puso grave y muriO en abril sin abandonar el Peru. 

A principios de 1930, Magda y Seraf in, en compania de otros desterra-
dos en Mexico, formularon sus planes para regresar al Penj via Santiago de 
Chile donde se reunirian con otros deportados peruanos, entre los cuales 
se encontraba Julian Petrovick, hermano de Seraf in. Segun sus recuerdos 
de los preparativos, Magda relata que en San Jose, Costa Rica, unos ami-
gos les prepararon pasaportes falsos para evitar problemas en el viaje. Ella 
recuerda, tambien, que "cuando Ilegamos al Callao no salimos de nuestro 
camarote y ni siquiera dimos aviso a nuestros familiares" 33. Al Ilegar a 
Valparaiso, fueron detenidos y encarcelados inmediatamente. Parece que 
las autoridades peruanas, sabiendo de su traslado, avisaron al gobierno de 
Carlos Ibanez del arribo de unos "peligrosos comunistas", pero Magda y 
sus compaiieros prisioneros se declararon en huelga de hambre y a los 
ocho dias los pusieron en libertad con la promesa de no involucrarse en la 
politica interna chilena. A pesar de las peripecias en Chile, los desterrados 
no tardarian mucho en retomar a Lima. 

En Arequipa el teniente coronel Luis Sanchez Cerro dio un golpe militar 
y derrocO al gobiemo el 22 de agosto de 1930, poniendo punto final al 
oncenio del presidente Leguia. El tirano a quienes muchos jOvenes perua-
nos debian su exilio del Per6, fue recluido en la Penitenciaria de Lima donde 
ocupO una celda hexagonal hasta su muerte en febrero de 1932, irOnica-
mente, la misma celda que ocuparia durante 16 meses Haya de la Torre a 
partir de mayo de ese mismo ano. Al mes de la caida de Leguia, Magda 
Portal se encontraba en Lima donde la noche del 20 al 21 de setiembre 
firmO el Acta de Inauguracion de la seccion del APRA en la ciudad de Lima, 
siendo ella la Unica mujer entre casi sesenta firmantes. 



El preso es como un muerto, 
o como un herido en un campo de batalla, 

no se puede volver la vista atras 
para auxiliarle, 

hay que seguir adelante 
aunque el caldo 

sea el padre, o el hijo, 
o el amante. 

(Magda Portal, "Carceles, vastos 
cementerios", 1932) 

CAPITULO V 

Hacia la mujer nueva: persecucion, 
encierro, destierro o entierro (1930-1945) 

Los quince arms de la vida de Magda Portal que se enmarcan en el 
period() de 1930 a 1945, representan nuevas cumbres de exit° y valles 
de desesperaciOn y derrota. Su retorno al Peru en setiembre de 1930, 
acompafiada de su hija, Seraffn Delmar y Julian Petrovick, marca el 
advenimiento de la epoca en que Magda alcanza una autentica estatura 
como !Icier del APRA. Es miembro fundador de la seccion limeria del 
APRA en sefiembre de 1930; colaboradora en la revista APRA, cuyo 
director es Seraf In Delmar; autora de articulos sobre el rol de la mujer 
revolucionaria; propagandista del APRA por todo el Peru; autora de Ha-
cia la mujer nueva que se publica en 1933; organizadora de la SecciOn 
Femenina del Partido; colaboradora en los preparativos para la Ilegada 
de Haya de la Torre, como candidato presidencial en Julio de 1931; y en 
setiembre del mismo alio es nombrada Secretaria del Exterior del Comi-
te Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano y Secretaria General 
de la SecciOn Femenina del PAP. 
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Al ser elegido Presidente el general Luis Sanchez Cerro en octubre 
de 1931, se inicia un reino de terror de 16 meses para Magda y otros 
apristas. En marzo, arrestan a Serafin Delmar y lo acusan de ser corn-
plice en un atentado contra el presidente y es sentenciado a 20 aims de 
prisiOn por una corte marcial. Magda vive clandestinamente a salto de 
mata hasta fines de abril de 1933, alio en el que Sanchez Cerro es 
asesinado por un joven aprista. Bajo la presidencia del general Oscar R. 
Benavides, elegido por el Congreso Constituyente a la muerte de Sanchez 
Cerro, se inaugura un periodo de "Paz y Concordia" durante el cual Magda 
vuelve a sus actividades en apoyo de las metas del PAP, pero la libertad 
politica dura apenas un aho. En agosto de 1934, el gobierno anuncia el 
sofocamiento de varias intentonas revolucionarias. Magda es uno de los 
lideres apristas detenidos en noviembre de aquel año y es sentenciada 
a quinientos dias de prisiOn en la Carcel de Santo Tomas. Posterior-
mente, en febrero de 1936, debido a la presi6n internacional, Magda 
sale libre. A fines de 1938, abandona el pals con su hija Gloria y viaja 
por La Paz a Buenos Aires y Montevideo, Ilegando a Santiago en no-
viembre de 1939. Alli vive su autoexilio de cinco atios, publica Flora 
Tristan, Precursora (1944) y su segundo tomo de poemas, Costa Sur 
(1945). Vuelve al Peru en mayo de 1945 en visperas de las nuevas 
elecciones presidenciales. 

La decada de los treinta fue un period° de gran inestabilidad politica 
en el Peru. Con el triunfo de Sanchez Cerro sobre Leguia en agosto de 
1930, volvieron centenares de apristas de su exilio en Europa, Mexico, 
Buenos Aires, Chile y otras partes del mundo, pero la junta militar de 
Sanchez Cerro inici6 de inmediato una politica de hostilidad contra el 
APRA. En marzo de 1931, la junta militar fue derrocada por el ejercito y 
la marina y Sanchez Cerro, el "heroe de Arequipa", renuncia a su cargo 
de jefe provisional del gobierno. Don David Samanez Ocampo encabeza 
el gobierno hasta las elecciones presidenciales e instalaciOn de Sanchez 
Cerro el 8 de diciembre del mismo ano. Desde enero de 1932 hasta abril 
de 1933, el pals es el escenario de atentados, asesinatos, persecucio- 
nes, levantamientos, rebeliones militares, sublevaciones, y de un con- 
flicto internacional con Colombia ocasionado por la captura de Leticia. 

En su libro, Hombres y rejas (1937), escrito desde la prisiOn donde 
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fue confinado par un atentado contra el presidente en abril de 1932, Juan 
Seoane describe los afios de gobierno de Sanchez Cerro como una 
epoca de persecucionque para el acosado solo podria resultar en encie-
rro, destierro o entierro. Para Magda Portal, tambien, fue un period° de 
persecucion, encierro y destierro, pero para otros miles de ciudadanos 
muertos —apristas, oficiales de gobierno, militares, otros politicos y 
victimas inocentes— fueron tiempos de entierro. 

La seccion del APRA en Lima. 
Tan pronto les fue posible, despues del alzamiento en Arequipa con-

tra Legu fa, Magda y sus compafieros en Chile se embarcaron de regre-
so a Lima el 18 de agosto, segun avis6 Manuel Seoane en una carta a 
Luis Alberto Sanchez'. Magda, Gloria y Seraf in se hospedaron en una 
pension en el Pasaje de la EncarnaciOn (hoy la calle J. Contumaza, a 
espaldas del cine Metro), a una cuadra de la Plaza San Martin. Sus 
habitaciones se convirtieron en lugar de reuniOn para amigos y compa-
rieros apristas que volvfan a Lima despues de anos de forzado destierro. 
No se sabe con exactitud la fecha de su arribo de Chile, pero 51 sabe-
mos que se encontraban en Lima la noche de 20 de setiembre de 1930 
en que Magda y Serafin firmaron el Acta de FundaciOn de la secciOn del 
APRA, la celula que formarfa la base del Partido Aprista Peruano. 

Segun Pedro Planas en Los ongenes del APRA2, Haya de la Torre, 
desde Berlin, estuvo gestionando la formaci6n de un partido nacionalista 
en el Peru a mediados de 1929, siguiendo el modelo del Plan de Mexico 
que proponfa la idea del Partido Nacionalista Libertador. Luis Eduardo 
Enriquez, miembro del grupo que luego formaria la celula aprista del 
Cusco, fue el encargado de coordinar los esfuerzos internacionales para 
establecer en Lima una sede de operaciones contra el gobiemo de Leguia. 
Con la caida de Leguia el 22 de agosto de 1930, no hubo impedimenta 
para la fundaciOn de la secciOn del APRA en Lima, lo cual ocurrio la 
noche del 20 al 21 de setiembre. Entre los intelectuales, trabajadores, 
estudiantes y otros que se reunieron para formular y firmar el Acta de 
InauguraciOn aquella noche, se encontraban, recien Ilegados, Magda 
Portal y Serafin Delmar. Eduardo Enriquez fue nombrado Secretario 
General de la secciOn del APRA en Lima, pero no es sino el primero de 
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marzo de 1931 que se reconoce a la "secciOn del APRA en Lima" como 
partido politico oficial, o sea el Partido Aprista Peruano que apoyaria la 
candidatura de Haya de la Torre a la presidencia en las elecciones de 
octubre de 1931. 

Una de las primeras tareas que aceptaron Magda y Seraf in fue la 
creaciOn de una revista para apoyar las actividades propagandisticas del 
APRA en el pals. APRA. Frente Unico de Trabajadores Manuales e 
Intelectuales. Organo del Part/do Aprista Peruano publica su primer 
niimero en octubre de 1930, siendo su redactor Seraf in Delmar con el 
apoyo de su hermano Julian Petrovick. Magda escribia articulos sobre 
diferentes temas, pero sus escritos mas notables en la revista versaron 
sobre el rol de la mujer revolucionaria en el APRA. Publica tambien 
iesefias de libros, un cuento, y a partir de setiembre de 1931, reportajes 
sobre acontecimientos politicos en America Latina en una secciOn titu-
lada "Panorama de America". Los primeros numeros de APRA no so-
brepasaban los dos lados de una sola hoja que se vendia por 10 centa-
vos. Poco a poco, fue aumentando el numero de paginas hasta Ilegar a 
doce, tame° tabloide, aun despues de aparecer el diario aprista La 
Tribuna, fundado en mayo de 1931 y dirigido por Manuel Seoane. A 
pesar de que el gobierno cerr6 la revista varias veces, APRA sigui6 bajo 
la direcci6n de Seraf in Delmar hasta marzo de 1932 cuando lo Ilevaron 
preso por el atentado contra Sanchez Cerro. 

Tanto APRA como La Tribuna y otros periOdicos de orientaciOn 
aprista ejercieron un papel importante en apoyo de la candidatura presi-
dencial de Haya de la Torre y las metas del PAR En comunicaciones 
con apristas en el Perii y otros lugares, el lider aprista hablaba de su 
deseo de lanzar su candidatura, aun antes de la caida de Leguia. Tan 
pronto recibiera las noticias del cambio de gobierno, retorn6 urgente-
mente la idea de ser candidato en las pr6ximas elecciones. En octubre 
de 1930, comenzaron a aparecer volantes que proponian la candidatura 
de Haya como candidato del pueblo. Con la Ilegada a Lima de los 
lideres apristas Carlos Manuel Cox de Mexico y Manuel Seoane de 
Buenos Aires en noviembre de 1930, parecia buen momento para lanzar 
abiertamente la candidatura de Haya de la Torre. Pero muy pronto Seoane 
tuvo que buscar asilo en la embajada de Chile y Cox fue detenido por el 
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gobierno. En marzo del siguiente ano, Haya de la Torre se declar6 
candidato del Partido Aprista Peruano en las elecciones presidenciales 
de noviembre, pero no logrO volver al Peru hasta Julio de 1931. 

El papel que ejercieron Magda y otros lideres apristas en apoyo del 
nuevo partido dio extraordinarios resultados. Dice Eduardo Enriquez 
que de un grupo que en setiembre de 1930 "apenas Ilenabamos un ban-
co del parque pUblico" 3, el PAP contaba con unos 50.000 afiliados al 
reunirse el Primer Congreso Nacional del partido en agosto de 1931, y 
recibi6 unos 110.000 votos en las elecciones de noviembre del mismo 
alio, sin contar el considerable voto por el APRA en Cajamarca donde 
fueron anulados los comicios. A Magda le toc6 encabezar el plan de 
reclutamiento de mujeres para el nuevo partido, con la promesa de que 
el APRA apoyaria la igualdad en la lucha contra los prejuicios tradicio-
nales, contra la represiOn econOmica, contra la politica civilista, contra 
el imperialismo yanqui y a favor del derecho a voto de las mujeres mayo-
res. SegOn Magda, la mujer peruana tenia la obligaciOn de unirse al 
partido como compatiera al lado de su esposo, porque las circunstan-
cias del momento historic° requerian un rol revolucionario para la mujer. 
Con cambios radicales en las circunstancias econdomicas, politicas, 
educativas e intelectuales de la sociedad, la mujer podria alcanzar un 
nuevo estado y convertirse en la "mujer nueva". 

Hacia la mujer nueva. 
Si no fuera por sus otras contribuciones como poeta y politica, Magda 

Portal mereceria un lugar de importancia en la historia sociopolitica del 
Peril y de la America Latina por su libro Hacia la mujer nueva (1933), 
colecciOn de ensayos escritos entre 1930 y 1933, donde demuestra 
claramente su posiciOn como precursora de los movimientos feministas 
que no cobrarian fuerza en el Peru y otros 'Daises de Latinoarnerica 
hasta las Oltimas decadas del siglo XX. Gracias a su desarrollo intelec-
tual, su lectura de otros ensayistas sobre el tema, su papel eminente en 
el APRA y su percepci6n del contexto de la realidad histOrica de su 
epoca, Magda se convierte en defensora de los derechos de la mujer 
ante el pUblico peruano y americano durante los atios treinta. Su obvia 
intenciOn fue convencer a la mujer de despojarse de su vestidura de ama 
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de casa y convertirse en mujer de acciOn, en mujer revolucionaria, en "la 
mujer nueva". Otra meta paralela de sus ensayos es la incorporaciOn de 
las mujeres peruanas en las filas del Partido Aprista Peruano. Pero 
Hacia la mujer nuevabrinda otros aportes que no estan vinculados, qui-
z& al proceso politico peruano. Ofrece no sOlo el punto de vista colec-
tivo del APRA, sino Iambi& la perspectiva de Magda, mujer que no 
cabia en el molde tradicional, que entendia los obstaculos y prejuicios 
que durante largos periodos de la historia mantuvieron a la mujer en 
circunstancias semifeudales, que contemplaba la necesidad de mayo-
res oportunidades de educaci6n para la mujer, que sabia de las dificul-
tades para incorporar a la mujer a la vida politica (terreno tradicional del 
hombre), y que habia reflexionado sobre las maneras en que podia obte-
ner un estatuto igual al de su compaiiero varOn. 

En Mexico, Magda public6 dos cartas abiertas donde explicaba el 
papel de la mujer en la vida intelectual y politica latinoamericana. Las 
cartas en el Repertorio American° dirigidas a Carmen Lyra (enero, 1928) 
y a Juana de lbarbourou (nov., 1928) contienen las ideas que desarrolla-
ria en otras publicaciones al volver al Per0 en 1930. En marzo de 1931, 
publica "DefiniciOn de la mujer aprista. El voto femenino" (APRA), "Rol 
de la mujer revolucionaria" (APRA, abril 1931) y otros articulos mas en 
APRA antes del fin del ano: "Las mujeres y el APRA", "Llamamiento a 
las mujeres del Peril", "Las mujeres peruanas ante el Proceso Electoral" 
y "El voto femenino debe ser calificado". Las dos cartas y los articulos 
publicados en enero y abril representan la primera version de Hacia la 
mujer nueva, cuyos ensayos fueron presentados, en parte, como dis-
cursos y planteamientos ante el Congreso Departamental Aprista de 
Lima, reunido a fines de junio y principios de julio (1931), y a los dos 
meses (setiembre) en el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista 
Peruano, efectuado en Lima. 

El tema de los derechos de la mujer y su actuaciOn en la vida politi-
ca e intelectual seguiria siendo una preocupaci6n vital en la obra de 
Magda a lo largo de los arios. En 1935 aparece en Claridad (Buenos 
Aires) el articulo "Las mujeres peruanas avanzan hacia la conquista de 
sus derechos" y en 1936, escribe un ensayo para Repertorio American° 
titulado "Rumbo femenino, apuntes para un juicio sobre la mujer". Mas 
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tarde, en el exilio en Buenos Aires publica "Experiencia de la mujer 
peruana" (1939); en Chile (1940) presenta un discurso sobre el papel de 
la mujer en la historia para la Exposici6n de Actividades Femeninas del 
Partido Socialista Chileno; publica tambien su ensayo Flora Tristan, 
precursora en 1944 despues de presentarlo como discurso ante el Pri-
mer Congreso Nacional de Mujeres de Chile; y at volver al Peru en mayo 
de 1945, declara en su primera entrevista para La Tribuna (25 mayo 
1945): "Nada tiene la mujer de inferior al hombre para ejercer los mis-
mos derechos y cuniplir los mismos deberes". Un ano despues, organi-
za y preside la Primera ConvenciOn Nacional de Mujeres Apristas en el 
Peril (14 a 24 de nov. de 1946). Su discurso inaugural para la conven-
ciOn se public6 en 1948 bajo el tftulo La mujer en el Partido del Pueblo. 
Su apoyo intelectual de la incorporaciOn de la mujer en todos los domi-
nios de la vida nacional no disminufa a lo largo del siglo; sabemos, por 
ejemplo, que aUn en 1978 muestra su solidaridad con el movimiento 
feminista "AcciOn para la LiberaciOn de la Mujer Peruana" (ALIMUPER) 4. 

Magda dirigi6 la Seccion Femenina de OrganizaciOn del Partido 
Aprista Peruano desde enero de 1931. Durante el Primer Congreso 
Nacional del PAP en setiembre, fue nombrada Secretaria General del 
Secretariado Nacional Femenino del Partido y del Secretariado Nacio-
nal del Exterior; ejerciendo ambos portafolios. Magda era la Unica mujer 
que ocupaba un secretariado y por consecuencia era una de las dos 
mujeres que figuraban como miembros del Comite Ejecutivo Nacional 
del PAP, siendo la otra Carmen Rosa Rivadeneira, militante aprista trujillana. 

En las paginas de introducciOn a Hacia la mujer nueva, Magda defi-
ne muy claramente su concepto de diferencias entre la lucha "femenina" 
y la "feminista". Reconoce el papel de la peruana Zoila Aurora Caceres 
(1877-1958), fundadora del Centro Social de Senoras hacia 1905, lucha-
dora por la reivindicaciOn de los derechos de la mujer y lider de las 
feministas en el PerO, quien por los arms veinte, efectua una campana 
en la prensa Iimeña para conseguir el voto para la mujer. En la opiniOn 
de Magda, la lucha feminista carece de base ideolOgica, porque es una 
lucha de mujeres de clase alta cuyo adversario es el hombre, siendo la 
meta de las feministas el conseguir los derechos de sufragio. Mientras 
que el problema femenino nace de cuestiones econOmicosociales que 
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afectan a todos los niveles de la sociedad y a los dos sexos, aunque la 
mujer no haya podido desarrollarse tanto como el hombre por muchas 
razones. Por eso, la soluciOn del problema femenino ha de basarse en 
una ideologia de lucha de clases y no en una lucha de sexos. 

Entre las mujeres notables en la historia del Peru, Magda destaca a 
Francisca Zubiaga y Bernales de Gamarra (1803-35), la poderosa 
"Mariscala" de la epoca independentista. Elogia las labores literarias de 
indole social de la celebre autora Clorinda Matto de Turner (1854-1909), 
y, de paso, reconoce la figura de la francesa Flora Tristan (1803-44), hija 
de un arequipefio, quien en Francia emprendi6 una campafia por los 
derechos de la mujer y por su igualdad legal con el hombre. En 1944, 
despues de su lectura de la autobiografica Peregrinaciones de una paria 
de Flora Tristan, Magda publica un ensayo sobre esta fascinante figura 
de la historia cultural del Peru y de Francia. Magda reconoce que la 
ultima ConstituciOn peruana, dictada por el Congreso Constituyente a 
principios de 1932, °tory) el voto para las mujeres en elecciones muni-
cipales, pero no les concedieron el voto politico en elecciones naciona-
les. SegOn su perspectiva, el gobierno civilista de Sanchez Cerro temia 
que la mujer ejerciera demasiada influencia en cuestiones politicas na-
cionales. Y aunque les fue concedido el voto en elecciones municipa-
les, el gobiemo de Sanchez Cerro las cance16 porconsiderar controversial 
la participaciOn de las mujeres en el proceso. 

En la organizaciOn del Partido Aprista Peruano y en la formulaciOn 
de sus metas, el PAP considera a la mujer como parte de una clase 
social explotada. El partido reconoce la necesidad de incorporar a la 
mujer de las clases medias, obreras y campesinas a las filas apristas 
donde podrian asumir su legitimo papel en una nueva sociedad y obte-
ner sus derechos a la igualdad con respecto al hombre. Magda plantea 
que la mujer de las clases obreras, campesinas y medias no tuvo hasta 
ese entonces la oportunidad de adquirir suficiente cultura para penetrar 
la doctrina filosOfica de las nuevas tendencias revolucionarias. Asi, la 
gran mayoria de ellas no estan preparadas para despojarse de la menta-
lidad feudal y burguesa y de la religion catolica que les ha otorgado un 
marcado rol de inferioridad y de sumisi6n. Adernas, provienen de un 
medio plagado, desde la epoca colonial, de prejuicios que tradicional- 
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mente disminuyen y acobardan a la mujer en cuanto a la acciOn politica 
o revolucionaria, y que la sitilan en un piano social inferior del hombre. 

Al crearse una SecciOn Femenina como parte de la organizacion 
del PAP, la labor mas inmediata fue incrementar la afiliaciOn de las mu-
jeres al partido donde tendrian un medio para la lucha por la justicia y 
superar la desigualdad social. Por eso, en el Primer Congreso Nacional 
del Partido (setiembre de 1931), las ponencias de la SecciOn Femenina 
Aprista del PAP resultaron en la aceptaciOn por el partido de varios 
postulados sobre metas consideradas indispensables para la sociedad 
y el progreso del pueblo peruano. La lista de problemas que se formula-
ron en la Secci6n Femenina y las acciones que se querian aprobar 
muestran una orientaci6n muy progresista. Es notable que muchos de 
los problemas senalados por la Secci6n Femenina siguen siendo, hoy 
en dia, las metas de grupos feministas, educativos y politicos en algu-
nas de las mas avanzadas sociedades del mundo en cuanto a progra-
mas gubernamentales para beneficio publico: 

DERECHOS POLITICOS. 
* Igualdad de derechos politicos con los varones. 
* Derecho a voto desde los 18 arms. 
* Derecho a desempefiar los cargos publicos, 
administrativos, diplornaticos, etc., en igualdad de 
condiciones que los varones. 

DERECHOS CIVILES. 
* Independencia de la mujer en el ejercicio de 

derechos civiles dentro del matrimonio. 
* Investigacion de la paternidad. 
* lgualdad de toda clase de hijos ante la ley. 
* Protecci6n y defensa por el Estado de los hijos sin 

padre. 
* Establecimiento del certificado de salud 

prenupcial para ambos sexos. 
EDUCACION. 

* Enserianza gratuita desde la Escuela a la 
Universidad, laicalizandola y tendiendo a la Escuela 
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Unica. 
* Creaci6n de escuelas talleres o escuelas 

industriales que capaciten practicamente a la mujer . 
 en el desemperio de labores manuales. 

LEG ISLACION SOCIAL. 
* Establecimiento del salario minim° de acuerdo con 

el costo de la vida. 
* lgualdad de salarios y de sueldos del varOn y la 
mujer en igualdad de condiciones. 
* Cumplimiento estricto de la jornada maxima de 

trabajo y de las leyes de protecciOn al trabajo de la 
mujer. 
* DisminuciOn de la jornada para los trabajos 

insalubres o pesados. 
* ReglamentaciOn de los trabajos para menores de 

edad. 
* ProhibiciOn del trabajo de los nifios que no hayan 

cursado la instrucciOn elemental. 
* Asistencia social e integral del estado para los 

nifios en edad escolar. ProtecciOn a la madre 
lactante durante el trabajo. 
* Seguro de maternidad, vejez, muerte y equipara-

ciOn en todos los beneficios que acuerden las leyes a 
los varones. 

DIVERSOS. 
* LaicalizaciOn y transformaciOn de los hospitales y 
casas de asistencia social. 
* ParticipaciOn obligatoria de la mujer en todas las 
reparticiones del Estado que signifiquen o incluyan 
asistencia social. 
* LaicalizaciOn de las carceles para mujeres y 
cambio radical en sus sistemas de administraciOn y 
gobierno (Hacia la mujer, Apendice 2,59-60) 

Las propuestas de la SecciOn Femenina fueron aprobadas por el 
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Primer Congreso Nacional Aprista e incorporadas en el programa politi-
co del PAP para la campaiia de las elecciones nacionales de octubre de 
1932. Cuando se reuniO el Congreso Constituyente a principios de ese 
alio, dos de los diputados apristas, Luis E. Heysen y Manuel Seoane, 
propusieron cambios en la ConstituciOn Peruana para garantizar el su-
fragio universal al nivel nacional. Fue una de las pocas iniciativas de la 
minoria de diputados apristas que aprobo el Congreso, pero sOlo se 
ratific6 el voto de la mujer en elecciones municipales, dejando para futu-
ras consideraciones el voto en elecciones presidenciales. 

Adernas de los postulados de la SecciOn Femenina presentados 
ante el Primer Congreso Nacional del PAP, Magda agrega los planes de 
acciOn desarrollados por el partido para elevar el nivel cultural de sus 
afiliadas. En el local central del PAP en Lima, por ejemplo, se of recian 
lecciones sobre moral, conceptos sociales, doctrina, educaciOn y otros 
temas para que las interesadas o las nuevas afiliadas obtuviesen un 
mas elevado conocimiento de sus posibilidades individuales. Refutando 
las acusaciones de grupos adversarios de que el APRA era antirreligio-
so, Magda defiende las convicciones religiosas de la mujer, pero tam-
bien subraya que la mujer necesita emanciparse en cuanto al orden 
espi ritual para tener una concepci6n mas logica de la vida de acuerdo 
con el ideal humano. 

Tambien refuta Magda la idea de que la conquista de la mujer para la 
lucha politica va a contribuir a la disoluciOn del hogar. La intervenciOn de 
la mujer al lado del hombre en la lucha politica es la Onica via abierta 
para su mejoramiento economic° y social. La mujer dignifica su hogar 
cuando supera los prejuicios tradicionales que "han hecho de la mujer 
una esclava inferior y del hombre un despota" (Hacia la mujer42). Al 
sobrepasar las limitaciones economicas y sociales, sera un modelo de 
perfeccion en su hogar, y al mejorar su nivel educativo, "aprendiendo a 
leer y escribir, o aprendiendo a defenderse econOmicamente", se con-
vertira en "miembro consciente de una sociedad nueva" (43). 

Magda traza una breve historia de la actuacion de las mujeres apristas 
durante el period° 1931-1933. Cuenta que en los conflictos entre apristas 
y el gobierno, muchas mujeres fueron ultrajadas y victimadas por las 
fuerzas cerristas. Otras, Ilevadas presas, fueron encarceladas en la 
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carcel de Santo Tomas de Lima donde un grupo de compaiieras apristas 
iniciO una huelga de hambre, logrando por fin que el gobiemo las liberta-
ra. Magda hace notar que por primera vez en el Pertj hubo presas 
politicas en la Carcel de Mujeres de Lima. En enero de 1933, mujeres 
de Lima y Callao salieron a las calles en una manifestaciOn silenciosa, 
pidiendo libertad para hijos, esposos, padres y compatieros apristas 
que se encontraban recluidos en las carceles de Lima, el FrontOn, San 
Lorenzo o en la colonia penal de Satipo. En vista de la actitud tan 
resuelta de las mujeres, Magda asevera que el papel ejercido por la 
mujer aprista ha demostrado su igualdad en la lucha contra la tiran fa de 
los 16 meses de Sanchez Cerro: 

La fuerza bruta de la soldadesca al servicio de la mas sang rien-
ta tiran fa de America, no respetO ni a las madres, ni a las espo-
sas, ni alas hijas de los masacrados. [. . .] Como los hombres, 
ellas cumplieron su rol, cada uno en su lugar. Y no fueron 
menos las persecuciones, prisiones I torturas que hubieron de 
soportar las mujeres apristas, que las soportadas en las carce-
les, en las selvas i en el destierro i la persecuciOn por nuestros 
compaiieros. [...] Pero ellas supieron dar dignisimos ejemplos 
de solidaridad y rebeld fa. (Hacia la mujer30-31) 

Para Magda, su actuaciOn en tales circunstancias comprueba que la 
mujer peruana esta en el proceso de desechar la imagen Unica de ama 
de casa o su papel como domestica en su propio hogar. Habiendo 
manifestado una extraordinaria adaptabilidad en su participacion en flue-
vas actividades politicas, la mujer peruana esta demostrando su capaci-
dad para el libre ejercicio del voto politico. 

Los dos breves ensayos que Magda escribiO para clausurar Hacia la 
mujer nueva revelan su lectura y la influencia en su proceso intelectual 
del aleman Federico Engels (1820-1895) y de la rusa Alejandra Kolontay 
(Alexsandra Kollontai, 1873-1952). En "La liberaciOn de las mujeres 
sera la obra de las mujeres mismas", Magda cita a Engels quien aseve-
ra, en uno de sus ensayos, que el primer antagonismo de clases coinci-
de con el antagonismo entre el hombre y la mujer, en el que el sexo 
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masculi no se convierte en opresor del sexo femenino. En la configura-
ciOn de la lucha de clases, el ensayo de Engels, escrito en 1846 en 
colaboraciOn con Carlos Marx, caracteriza al hombre en la familia como 
el burgues y la mujer como el proletariado (Der Ursprung der Familie, 
des Privateigenthums und des Staats, 1846, Origen de la familia, la 
propiedad privada ye! estado). Interesa notar que esta conceptualiza-
cion de la lucha contradice los juicios de Magda en los ensayos 
introductorios de Hacia la mujer nueva donde ella descarta la idea de 
que la mujer tiene al hombre como principal antagonista. La posiciOn 
ideolOgica de Magda esta mas de acuerdo con las teorfas provenientes 
del Manifiesto Comunista que plantea que una vez desaparecidas las 
represiones y desigualdades econ6micas de la sociedad, poco a poco 
la mujer cobrard igualdad con su esposo o compariero. 

Magda opina que la mujer peruana es producto de viejos prejuicios 
heredados de la colonia espatiola que la caracterizan como "reina del 
hogar" o "flor de delicadeza y espiritualidad". La mujer puede ser "reina 
en su hogar", pero si ese hogar es proletario, campesino o de clase 
media, ella seguird sufriendo las privaciones de la desigualdad econOmi-
ca y social. Para triunfar en la lucha econ6mica y mejorar el hogar, 
muchas mujeres han tenido que buscar trabajo en fabricas, talleres u 
oficinas, donde tambien hay explotaciOn de clases igual a la explotacion 
que experimentan en su propio hogar. Reafirma Magda que la lucha 
social no reconoce sexos, porque los hombres y las mujeres luchan por 
derechos econOmicos identicos, aunque la desigualdad de la mujer, res-
pecto al hombre, es mas aguda que la situaciOn del hombre. 

La lucha colectiva tiene, adernas, un aspecto de lucha individual; en 
el caso de la mujer, es la lucha de la mujer por sus hijos, por su familia 
y por su hogar: 

La lucha femenina es, pues, mucho mas honda y total que la 
del hombre. Ella no sOlo va hacia la conquista de una vida mas 
humana y mas digna en el aspecto econOmico, sino que por los 
caminos de la pugna social, ella aspira a la conquista del dere-
cho a revelar su propia personalidad, marginizada por el prejui-
cio y por la incomprensiOn. (Hacia la mujer49) 



174  Daniel R. Reedy 

Las ideas enunciadas encierran la filosof fa de Magda Portal en cuanto a 
su propia vida y su bUsqueda de la igualdad. Aunque se trata de la lucha 
de clases, la mujer tiene que aspirar a "la conquista del derecho de su 
propia personalidad". En su visiOn de Si misma y de toda mujer, no 
debiera haber limitaciOn que la detenga en su bilsqueda de justicia e 
igualdad, que no sea por su propia capacidad intelectual o ffsica. 

El Ultimo ensayo del tomo, "Hacia la mujer nueva", revela que una de 
las fuentes de su conceptualizaciOn de "la mujer nueva" proviene de los 
escritos de la Ifder intelectual sovietica Alejandra Kolontay, autora de 
muchos estudios sociosicolOgicos sobre la mujer, y de su libro de ensa-
yos (La mujer nueva y la moral sexuai) resenado por Magda en APRA5. 
Magda utiliza una cita del libro en el epfgrafe a su Ultimo ensayo. La cita 
seleccionada por Magda es la que define, segOn Kolontay, el concepto 
de la "mujer nueva": una mujer que demuestra autodisciplina y no sen-
timentalismo exagerado; una mujer que aprecia la libertad e indepen-
dencia y no la subyugaciOn de su personalidad e individualismo ante el 
hombre amado; una mujer que afirma su derecho a gozar de placeres en 
el amor sin preocuparse de conceptos como "pureza"; y una mujer para 
quien las aventuras amorosas cobran un lugar secundario en su vida 
(Hacia la mujer50). 

La mujer que esta creando el aprismo, segun Magda, sera producto 
de un proceso revolucionario de choques de concepciones economicas, 
polfticas, sociales y cientlficas. La mujer en el Peru se esta sacudiendo 
del espfritu medieval que la envolvfa en un capullo de prejuicios durante 
la colonia y la repUblica, transformandose en una mujer revolucionaria, 
valiente y energica, capaz de "Iuchar como los hombres y olvidarse de 
que es mujer" (52). Al Ilegar al final de esa transformaciOn, la mujer se 
habra convertido en la imagen de una mujer nueva: 

Colaboradora del hombre, no esclava, compariera en el amplio 
sentido espiritual del vocablo, por primera vez la mujer va a to-
mar su rol inteligente al mismo nivel de su compaiiero vardin. Y 
la lucha por la existencia, el avance hacia mejores caminos, la 
superaciOn espiritual constante, no sera ya accion individual del 
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hombre, sino de la pareja humana del hombre y la mujer que 
recupera su sitio, despues de siglos que lo habia perdido. (Ha-
cia la mujer53) 

Aunque el Aprismo propone abrirle a la mujer nueva Was para alcanzar la 
igualdad at lado del var6n y para obtener sus mismos derechos, la mujer 
ha de dirigirse a la lucha individual que le traiga su propia libertad, tanto 
espiritual como material. De tat manera, la mujer realizara su destino at 
lado del compariero que la respetara por lo que ella vale en un medio 
libre de los prejuicios que la tuvieron subyugada durante siglos. 

La influencia de los escritos de Alejandra Kolontay sobre la 
ensayistica de Magda Portal es indudable ya que la vida de la revolucio-
naria rusa ofrecia un modelo ejemplar para la joven revolucionaria perua-
na. No tenemos la certeza de que Magda conociera a la rusa en perso-
na, pero Kolontay fue embajadora de la UniOn Sovietica en Mexico des-
de setiembre de 1926 hasta octubre de 1927, epoca posterior a la Ilega-
da de Magda a Mexico. Nacida en San Petersburgo en 1873, Alexsandra 
Mikhailovna Domontovich (Kollontai) ingres6 a la vida politica hacia 1896 
cuando enseriaba en escuelas para obreros y brindaba apoyo a prisio-
neros politicos. Luego, en 1898, viaj6 a Zurich, Suiza, donde estudi6 
economia politica, afiliandose posteriormente a la socialdemocracia ale-
mana. En sus viajes por Europa, conoce a otros lideres del movimiento 
socialista, siendo las dos figuras mas nombradas en la campatia para el 
sufragio universal las escritoras Rosa Luxemburg (1871-1919) y Klara 
Zetkin (1857-1933). En varias ocasiones, Kolontay es arrestada por sus 
actividades politicas en Francia y Alemania. Como miembro del partido 
bolchevique en Rusia, Kolontay se destaca por su decidido apoyo a la 
lucha por los derechos de las mujeres. En 1917, por ejemplo, organiza 
el primer Congreso de Mujeres Obreras en San Petersburgo, y en el 
mismo ario es nombrada Comisario de Bienestar Social de la UniOn 
Sovietica. Sus ideas sobre la mujer, la familia, el hogar y la vida sexual 
eran tan radicales que fue encarcelada dentro de su propio pals, pero su 
amistad con Lenin le sirvi6 muchas veces para volver a la libertad y para 
que le otorgaran cargos diplomaticos en el extranjero. En 1922 fue 
nombrada consejero de la legaciOn sovietica en Noruega y, a los dos 
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anos, embajadora. Su nombramiento como embajadora plenipotenciaria 
de la legaciOn sovietica en Mexico empieza en setiembre de 1926, pero 
es de corta duraci6n porque tiene que abandonar el pals a fines de 
octubre de 1927 por razones de salud. En 1933, fue condecorada con la 
Orden de Lenin por su labor con las mujeres obreras y proletarias. Fa-
IleciO en 1952, casi olvidada en su propio pals. 

Muchos de los escritos de Kolontay, que empiezan a aparecer en 
1903, versan sabre problemas relacionados con la situaciOn de la mujer 
en Rusia y en la UniOn Sovietica: "La base social sobre la cuestiOn de la 
mujer" (1909), "La mujer-madre obrera" (1914), "Esposas obreras, unios" 
(1915), "Sociedad y maternidad" (1916), "La mujer obrera a un alio de la 
revolucion" (1918), "Obreras en la lucha por sus derechos" (1919), "Ha-
cia una historia del movimiento de obreras en Rusia" (1920), La nueva 
moralidad sexual y la clase obrera (1920), "La situaciOn de las mujeres 
en la evoluciOn de la economia" (1921) y su Autobiograffa, escrita en 
Mexico en 1926. La ediciOn en espanol de algunos escritos de Kolontay, 
conocida por Magda (La nueva mujery la moral sexu4, este basada en 
uno de los capitulos de La nueva moralidad sexual y la clase obrera (Die 
neue Moral und die Arbeiterklasse), publicado en Berlin en 1920. 

Los paralelos entre los aspectos de la vida de Kolontay y la de 
Magda son sorprendentes en cuanto a su colaboraciOn activa en la vida 
politica de sus respectivos parses, su lucha a favor de movimientos revo-
lucionarios, sus labores en pro de la mujer y su lucha por la igualdad con 
el hombre, y su singularidad como mujeres de acci6n en un mundo 
dominado por hombres que demostraban poco o ningOn interes por las 
reivindicaciones de la mujer. Las ideas de Kolontay sobre la mujer fue-
ron tan radicales que hasta sus companeros bolcheviques la criticaron. 

En su autobiografia de 1926, publicada anos despues (curiosamen-
te en ingles, no en ruso), Kolontay menciona con frecuencia su convic-
ciOn de que la obra a que se dedica la mujer en la vida puede combinar-
se con el amor de tal manera que la obra sea la meta de su raz6n de ser. 
Pero anade que una y otra vez se descubre que el esposo o compaiiero 
varOn se empefia en sobreimponer su propio ego para adaptar a la mujer 
a su propio modo de ver6. Recuerdo haber escuchado semejantes jui-
cios de Magda Portal durante una conversaciOn que tuvimos sobre as- 
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pectos de su vida personal y politica. Me dijo que las grandes decepcio-
nes en su vida se debian a la actitud de los hombres que scilo velan a la 
mujer como objeto sexual o que apenas toleraban a una mujer inteligen-
te, con dotes de mando e inclinaciOn hacia la acciOn. AUn sabiendo que 
era tan capacitada intelectualmente o de intelecto superior en compara-
ciOn con la mayoria de sus compafieros varones, muchas veces se vela 
relegada a un estado inferior porque la accian no era apropiada para una 
mujer o porque se le juzgaba a la mujer desde otra perspectiva en termi-
nos de lo moral. MencionO especificamente a Serafin Delmar y los 
problemas domesticos que tuvieron despues de su Ilegada a Santiago 
en 1942, y a Victor Rail! Haya de la Torre que no aceptaba los plantea-
mientos de Magda a favor de los derechos politicos de las mujeres en el 
Congreso del PAP de 1948. 

En la historia del desarrollo de los movimientos femeninos y femi-
nistas en America Latina, Magda Portal merece un sitio de gran impor-
tancia. Sus ensayos revelan conceptos nacidos de su propia experien-
cia como mujer de acciOn; promueven un plan de acciOn progresista 
para el Partido Aprista Peruano en la epoca de su formaciOn; acusan la 
influencia de los teOricos revolucionarios Engels y Marx; y muestran el 
apego de Magda a las ideas de Alejandra Kolontay. Teniendo en cuenta 
Hacia la mujer nuevay los ensayos publicados posteriormente, se pue-
de afirmar que Magda Portal fue una de las notables precursoras del 
movimiento feminista cuando cobra nueva vida hacia la decada de los 
arms sesenta en el Peru y en otras panes de las Americas. 

Los 16 meses tragicos. 
Al volver Sanchez Cerro de su autoexilio en Francia el 7 de Julio de 

1931 y con la Ilegada de Haya de la Torre de Berlin el 12 del mismo mes, 
el escenario ya estaba preparado para las elecciones presidenciales del 
11 de octubre de 1931. El plan de reclutamiento de nuevos afiliados at 
APRA tuvo mucho exit° y la participaciOn de representantes de todo el 
pals en el Primer Congreso Nacional del partido captO la atenciOn de 
grandes sectores de la poblacion. Habiendo efectuado una gira politica 
por los departamentos del norte, Haya de la Torre presentO el Programa 
Minimo del partido a unas 30.000 personas en la Plaza de Acho en Lima 
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(23 agosto). En el Programa Minim° —redactado por Magda Portal y la 
Seccion Femenina— se resaltaban los derechos de la mujer, la reforma 
del sistema educativo y los planes para mejorar el bienestar p6blico. 

En la campea electoral, los apristas atacaron a Sanchez Cerro 
como representante de la oligarquia civilista, y el jur6 pulverizar el PAP 
por ser una organizaci6n anti-peruana, de orientaciOn internacional y un 
frente para comunistas. Aunque hubo revueltas y asesinatos tanto de 
apristas como de sanchezcerristas, las elecciones se efectuaron el 11 
de octubre, y Sanchez Cerro gan6 la presidencia por unos 48.000 votos. 
Se alegO fraude en diferentes pees del pals. El voto en Cajamarca, por 
ejemplo, donde los apristas ten Ian mucho apoyo entre los ciudadanos, 
fue anulado por el gobierno, y arms despues se descubrieron votos cam-
biados durante la elecciOn en anforas enterradas detras de una pared en 
el local del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. A pesar de no salir 
elegido Haya de la Torre, el PAP obtuvo 23 curules apristas en el Con-
greso Constituyente. Sanchez Cerro asumiO el poder presidencial el 8 
de diciembre de 1931, y de inmediato hubo huelgas politicas y conatos 
de rebeliOn en diferentes regiones del pals, liderados por grupos que 
sostenian que las elecciones habian sido fraudulentas. Se iniciO un 
tragic° period° de dieciseis meses de guerra civil, de persecucion politi-
ca, de encierro, de destierro y de muerte para miles de peruanos. Para 
Magda Portal y su compeer° Seraf in Delmar, estos meses marcan la 
ruptura de sus relaciones como pareja. Muchos de los reportajes perio-
disticos y poemas de Magda escritos en esta epoca representan una 
crOnica de su visiOn histOrica de los acontecimientos y de su propia 
odisea como perseguida politica. 

Alegando la existencia de posibles agitaciones comunistas, el Con-
greso Constituyente promulga una ley de emergencia. El gobierno sus-
pende las actividades en las universidades populares; clausura diarios y 
revistas apristas y cierra locales del PAP por todo el pals. Se clausurO 
y se mult6 a la revista APRA, dirigida por Seraf in Delmar, quien acept6 
veinte dias de carcel en vez de pagar la multa. El 18 de febrero, los 
veintitres diputados apristas en el Congreso Constituyente fueron apre-
sados en el recinto e inmediatamente desterrados, entre ellos los porta-
voces apristas Manuel Seoane, Luis Alberto Sanchez, Luis E. Heysen, 
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Carlos Manuel Cox, Arturo Sabroso y otros. Tambien ordenaron la de-
portaciOn a Chile del teniente coronel Gustavo Jimenez ("El Zorro"), acu-
sado de conspiraciones contra el gobierno. Jimenez figurarfa posterior-
mente en revueltas apristas contra el gobierno. 

Ciertos acontecimientos de marzo de 1932 cambiarfan para siem-
pre las relaciones entre Magda y Seraf in. Al agudizarse la persecuciOn 
contra los apristas, aumentaban las reacciones contra Sanchez Cerro y 
su gobierno. SegOn sus recuerdos de aquella epoca, Magda me confir-
m6 que a fines de febrero se reunieron en su cocina Seraffn Delmar, 
Juan Seoane y un joven aprista de dieciocho arios, Jose Melgar Marquez, 
quien habfa estado preso en Huanuco en diciembre de 1931 por su 
intervenciOn en un conato revolucionario. Melgar les inform° que un acto 
de "tiranicidio" contra el presidente Sanchez Cerro serfa la unica manera 
de acabar con el civilismo en el pals. Segun las versiones historicas y 
los documentos oficiales, Juan Seoane, hermano del lider aprista Ma-
nuel Seoane y distinguido juez en un distrito de Lima, fue quien le pro-
porcion6 a Melgar el arma que se utiliz6 contra el presidente. El atenta-
do ocurriO el 6 de marzo cuando el presidente salfa de la lglesia de 
Miraflores. Sanchez Cerro cay6 herido pero se recuper6; Me!gar, abaleado 
por los defensores de Sanchez Cerro, tambien sobrevivi6. 

Tres dfas despues del atentado, El Comercio anuncio que entre 
otros cOmplices detenidos se encontraban Juan Seoane y Reynaldo 
Bolanos (Seraffn Delmar) 7. Ante una reuniOn de la corte marcial, Me!gar 
explic6 que cont6 su plan a Bolanos unos quince dias antes del acto, 
pero que Seraffn no lo creyo. Pero en otra declaraciOn aleg6 que Serafin 
estuvo de acuerdo con el plan de asesinato. Melgar confeso que Juan 
Seoane, su primo, le presto la pistola una semana antes y que el domin-
go anterior al atentado estuvo en la casa de Seraf in Delmar con Juan 
Seoane, Magda Portal y Catalina Recavarren Ulloa, donde les dijo "que 
su propOsito era matar al presidente, para que el aprismo subiera al 
poder; que no sabe quienes iban a formar el nuevo gobierno y que eso 
solamente lo saben Seoane y Seraf in Delmar". 

El reporter° de El Comercio capta la escena cuando Seraf in se 
presenta ante la cone marcial: "De orden del Presidente del Tribunal 
ingresa a la sala el acusado Reynaldo Bolarios. Viste de negro. Es 
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alto. Se notan en su rostro hondas huellas de inquietud, nerviosidad e 
insomnio. Ocupa el banquillo de la derecha" (1). Ante la corte, Seraf in 
declara que Melgar se present6 en su casa el dia 5 donde declare) que 
"alguien" podria matar at presidente. Sospechando que Melgar se refe-
ria a sí mismo, aconsej6 que si la persona fuera aprista, debiera renun-
ciar de antemano at partido su afiliaciOn. 

El fallo de la corte marcial ocurri6 el 14 de marzo, y en su texto de 
sentencia, Jose Arnaldo Melgar Marquez y Juan G. Seoane Corrales 
son condenados a muerte. A Reynaldo Bolanos Diaz lo sentencian a 20 
ems de prisiOn, es decir hasta el 14 de marzo de 1952. Otros implica-
dos en el atentado son puestos en libertad. En cierto sentido sorprende 
que las autoridades no implicaran a Magda Portal y a Catalina Recavarren 
como cOmplices, porque el testimonio del misrno Melgar las tiene pre-
sentes durante su conversaciOn con Juan Seoane y Seraf in en casa de 
el y Magda. Hasta el 25 de mayo, cuando el gobierno les comutO la 
pena de muerte por cadena perpetua debido at reclamo de la prensa 
internacional, Melgar y Seoane fueron torturados a diario con la espe-
ranza de ser fusilados cada amanecer, segOn el testimonio de Seoane 
en Hombres y rejas. 

Los siguientes diez anos de su vida Seraf in Delmar los pasa en la 
Penitenciaria de Lima, en compania de Jose Melgar, Juan Seoane y 
otros prisioneros politicos. Permanecen Seraf in y Seoane en la prisi6n 
hasta 1942, cuando ambos son puestos en libertad. A Melgar no lo 
liberan hasta la amnistia general de 1945. En enero de 1942, Seraf in 
termina un rnanuscrito de poemas escritos en la penitenciaria que se 
publica en Chile bajo el titulo de Tiempos de odio (1946) y anteriormente 
un breve Diario Intimo de un condenado (La Habana, 1940). En cuanto a 
las relaciones entre Magda y Seraf in, los diez arios de prisiOn de Serafin 
Ilaman la atenci6n por la falta de reconocimiento de una y de otro. Es 
decir, no conocemos un solo texto de Seraf in en que se mencione a 
Magda, su compaliera, o a su "hija" Gloria. En los poemas de Tiempos 
de odio, por ejemplo, Seraf in se dirige a su madre, ya muerta, pero no 
existe ninguna expresiOn de indole sentimental o personal sobre Magda. 
Es igualmente curioso que Magda apenas nombre a su companero Se-
rafin en sus reportajes sobre la situaci6n politica peruana en el Reperto- 
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rio Americano. SOlo algunos poemas de Magda, escritos durante la 
epoca, parecen aludir a la prisiOn de Seraf in: "Penitenciaria de Lima", 
escrita en noviembre de 1932, y "Destino del hombre" que no tiene fecha 
de composiciOn, pero se escribiO en aquella epoca. 

Ante todo, "Penitenciaria de Lima" es un poema politico, que repre-
senta la estetica econOrnica del nuevo poema a que Magda se ref eria en 
su ensayo de 1929. El text° se inicia con una breve descripciOn de la 
penitenciaria misma: 

Hecha de piedra gris, 
alta, de muros escuetos, 
una sola puerta de bronce brunido: 

PENITENCIARIA MODELO 
(Costa Sur 109) 

El edificio a que se refiere fue construido en 1860y estuvo ubicado en el 
terreno donde se construyeron en tiempos mas recientes el Hotel 
Sheraton y la Torre de Lima. Alli, segiln la poeta, estan los reprobos de 
la sociedad y apristas, presos politicos y sociales, campesinos y obre-
ros. Y entre ellos, "ttl, compeer° aprista, / emparedado en una celda". 
Hacia el final del poema, los versos revelan mas claramente, sin nom-
brarlo, que el compeer° aprista ha de ser el "poeta" Serafin: 

Pienso en tu celda estrecha y fria 
con doble frialdad: la fisica y la de mi ausencia, 

compeer° aprista, 
no se hizo la paz para nosotros 
que a mas, somos poetas (Costa Sur 110-11) 

La voz lirica of rece una perspectiva exteriorizada de la penitenciaria, 
como si fuera un espectador plantado en la acera a corta distancia del 
edificio. Luego, las meditaciones de la voz lirica se formulan alrededor 
de pensamientos asociados con los presos: de cOmo es la vida de su 
compeer° y la de los otros presos politicos entre los muros. A veces 
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cree ofr cantos revolucionarios, pero la presencia de los gendarmes en 
las torres no deja salir las canciones. Piensa en la soledad de su com-
peer°, cree percibir el crujir de rejas que se cierran, escucha voces de 
los que mandan, ve las caras de prisioneros Ilenas de odio y luego el 
silencio de la noche y de la tumba va Ilenando la prisiOn (110). A pesar 
de las notas personales y emotivas, el mensaje o tesis del poema es un 
grito de desaf fo ante la realidad histOrica del momento. Seg0n Magda, 
el gobierno puede encarcelar a uno en una penitenciaria, pero no aprisio-
nar su pensamiento; su intelecto ha de seguir libre, porque son los gue-
rreros revolucionarios de una nueva cruzada, y como amantes de la 
justicia, ella y el brindaran su juventud "i . . . a la RevoluciOn / cuya 
alborada ilumina ya los paisajes de America!" (111). 

"Destino del hombre" no contiene referencias directas a Seraf In; por 
tanto, es posible que se dirija a otro conocido encarcelado. Por lo visto, 
el poema se escribi6 algOn tiempo despues de "Penitenciarfa de Lima", 
porque hay un aparente paso de afios que ha producido su efecto perni-
cioso sobre el recluso a quien se dirige el poema. Reflexiona el yo lfrico 
sobre las cosas comunes de la vide que se han ido evaporando de la 
existencia del prisionero: "el perfume de las noches azules", "el sonrefr 
de las estrellas", "los dfas de primavera", "voces de muchachas", "trinos 
de Maros" y "murmullos de rfo" (Costa Sur95). Recuerdos del mundo 
de afuera se han desvanecido y ya no hay imagenes claras de las mon-
tafias ni del olor de la tierra. La unica visi6n que le resta es la de "la 
prisiOn y las rejas" (96). Lo mas notable en este poema es la perspec-
tiva temporal, que se fija en c6mo el prisionero se ha ido separando de la 
realidad del pasado. Se ha silenciado ya el grito fervoroso de desaffo y 
de rebeliOn. El grito se ha convertido en una actitud de resignaciOn ante 
una realidad inmutable. 

Despues del atentado contra Sanchez Cerro en marzo, la persecu-
ciOn de lideres apristas se incrementO. Durante dos meses, Haya de la 
Torre se refugiO en casa de unos amigos donde fue detenido por las 
autoridades el 6 de mayo. Al d fa siguiente, unos trescientos marineros 
de la Escuadra en el Callao, a bordo de los cruceros Almirante Grau y 
Coronet Bolognesi se sublevaron contra sus oficiales. Aunque los marl-
neros se inclinaban al APRA, el gobierno y los periOdicos de Lima cali- 
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ficaron la rebeliOn como acci6n de un nUcleo de comunistas. La suble-
vaciOn dur6 poco tiempo; otras unidades de la marina y de las fuerzas 
aereas en AncOn aislaron los dos cruceros y los marineros tuvieron que 
rendirse. Treinta y cuatro cabecillas de la rebeliOn fueron Ilevados ante 
una corte marcial el 10 de mayo donde ocho fueron sentenciados a la 
pena de muerte, seleccionados al azar, a pesar de que no hubo victi-
mas en el alzamiento. En la isla de San Lorenzo, los otros veintiseis 
tuvieron que presenciar el fusilamiento de sus ocho comparieros una 
hora despues de que la Corte Marcial pronunciara la sentencia de muer-
te. Los ocho marineros se convirtieron en martires apristas, ejemplo 
concreto para los propagandistas apristas de la crueldad y tirania del 
militar Sanchez Cerro. Enterrados en la isla misma en tumbas marca-
das con sencillas cruces sin nombre, sus restos fueron trasladados al 
Cementerio General de Lima en 1945 por un cortejo de ciudadanos cuando 
los apristas subieron al poder con la elecciOn del presidente Bustamante. 

Al dia siguiente de su fusilamiento, los marineros fueron elogiados 
por Magda en "Han muerto ya", poema compuesto el 11 de mayo y 
publicado en Repertorio Americano9. La perspectiva de Magda ante la 
tragica muerte de los jOvenes es de una persona horrorizada ante la 
brutalidad de su ejecuciOn. Los primeros versos evocan la imagen de 
ocho cadaveres sobre las arenas de la isla San Lorenzo y la sang re que 
enmarca el ambiente. Repitiendo la frase "No temblaron", enfatiza la 
brutalidad de los que formaban el pelot6n, de los que dieron la orden de 
fuego y de los jueces que dictaron el fallo. Caracteriza a los muertos 
como rebeldes que solo clamaban por la justicia; con cuya muerte "los 
muriones sangrientos de sus manos rebeldes" han de convertirse sim-
bOlicamente en un "perenne reclamo de venganza" contra sus verdugos 
(Costa Sur97). Como victimas de un regimen tiranico, estos jOvenes 
han de representar en el futuro "el santo fulgor / de la lucha revoluciona-
ria" (98). El mensaje de su martirio Ilegara a los pueblos que sufren de 
la injusticia social y servird para crear un incendio de protestas. Como 
todo pueblo marginado, los jOvenes marineros luchaban "de la noche a 
la manana / por el triste pan de cada die (99). Mientras tanto, ocho 
cadaveres jOvenes yacen en las arenas de San Lorenzo "donde se 
pudren en vida / tantas victimas de la tirania" (99) hasta que Ilegue el 
triunfo de la revoluciOn en el PerCi. 
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Magda tambien trata el asunto de los marineros fusilados en una 
"RefutaciOn at General Arevalo Cederio" que se publica en Repertorio 
Americand°, aunque se dirige, tambien, a los directores de los diarios 
El Tiempo, El Espectadory El Pals de Bogota. Escrita en la clandesti-
nidad, el 6 de junio de 1932, la carta de Magda es una acerba respuesta 
a un general venezolano, Arevalo Ceder)°, quien habia publicado una 
carta apologetica en defensa de las acciones represivas del gobierno 
sanchezcerrista, justificando las medidas tomadas por el gobierno con-
tra los apristas. Por lo visto, el General pas° algun tiempo anteriormen-
te en el Peru donde trabb amistad con otros militares y con miembros 
de la oligarquia civilista. La carta de Magda es un modelo de cOrno 
hacer la guerra en varios frentes —ataques personales contra el adver-
sario, acusacion de mentiras de parte del General, reiteracion de atrope-
llos del gobierno contra politicos, defensa del APRA y sus I ideres, y 
aclaraciOn de atropellos ocurridos en el Peru bajo Sanchez Cerro desde 
el punto de vista de los perseguidos. Aunque la carta carece del profun-
do calibre intelectual, tipico de los discursos de Manuel Gonzalez Prada, 
es un documento que pertenece a esa rica tradiciOn de fervor casi reli-
gioso de alguien que defiende la Unica verdad de las cosas con firme 
sentido de convicciOn. 

Al general Arevalo Cedefio lo acusa de ser un "falso apOstol de las 
libertades de America" cuyas opiniones sobre Sanchez Cerro yet APRA 
son producto de su estadfa en Lima rodeado de gamonales y aristOcra-
tas de la elite civilista. Describe a Sanchez Cerro como un "gendarme 
presidencializado que como el Ultimo maniqui del civilismo, usurpa hoy 
las funciones del poder" (371). Recuenta los atropellos del gobierno que 
resultaron en la masacre de los pueblos de Pagan, Chocope, Ascope y 
Sinsicap; menciona la clausura de las Universidades Populares y de la 
Universidad de San Marcos; el cierre de los periodicos; el haber apresa-
do a los veintisiete diputados apristas dentro del mismo recinto del Con-
greso; el "santo odio" de un joven aprista que descargo su pistola contra 
el tirano (el caso de Melgar Marquez); y se detiene en el fusilamiento de 
los marineros, acto justificado por Arevalo Cede° en su carta. Para 
Magda, la ejecuciOn fue "uno de los crimenes que mayor sombra echa 
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sobre esta insoportable tirania" (372). Su defensa de la sublevaciOn se 
basa en la falta de caracter politico de sus acciones, que sOlo protesta-
ban por el maltrato de sus superiores-, que recibian pesimo racionamien-
to y no se les pagaban sus salarios. Seg0n Magda, fue una especie de 
huelga de unos "valientes muchachos" que tenian entre 16 y20 anos de 
edad en su mayoria. Hace notar que el gobierno habia enviado a mas de 
doscientos hombres "a las mortiferas montalias del Madre de Dios, 
donde son arrojados a la selva como fieras, y condenados a morir sin 
remedio" (372), y otros cientos de hombres y mujeres Ilenan las carce-
les, la isla San Lorenzo y la Penitenciaria de Lima, sin contar los otros 
centenares de deportados por no estar de acuerdo con el gobierno. 
Aunque no lo hace, hubiera podido mencionar los particulares de la 
prisiOn de su compaiiero Seraf in o que su hermano, Julien Petrovick, 
habia sido deportado a las selves de Madre de Dios. Pero Magda evita 
cualquier mencion de asuntos de indole personal. 

Termina su carta con una vigorosa defensa del APRA y de su jefe 
Haya de la Torre, prisionero en la Penitenciaria de Lima: 

Hoy es el prisionero glorioso de una banda de chacales, que 
sacian en el sus bajos instintos y no seria raro, senor Cede°, 
que para satisfacciOn de usted y de tantos otros generales como 
usted, el civilismo de mi pals cometiera en la persona de nues-
tro Jefe el mas abominable asesinato. El "heroico libertador" 
Sanchez Cerro es mas valiente cuanto mas impune. Su irres-
ponsabilidad le veda el menor escrupulo. ("Refutacion" 373) 

En una posdata, ROmulo Betancourt, residente en San Jose en la oca-
si6n y amigo de Magda desde su primer encuentro en la Rep0blica 
Dominicana en 1929, apoya las aseveraciones de Magda, condenando 
tanto "las jaurias del sancho-civilismo" que persiguen a los revoluciona-
rios del Per6 cuanto los periOdicos civilistas que las apoyan. Como 
representante de las nuevas generaciones venezolanas, Betancourt jure 
solidaridad con los que luchan en el Peru contra "el conturbenio Sanchez 
Cerro-Mir6 Quesada" 11 . 

En la misma ocasion del arresto de Seraf in, Magda tuvo que fugarse 
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para evitar que la policia la cogiera. Juan Seoane comenta en Hombres 
y rejas que "SOlo Delmar no tiene quien venga a visitarlo. Magda este 
perseguida" (42). Como otros lideres apristas perseguidos por las auto-
ridades, Magda tiene que vivir en la clandestinidad durante mas de un 

Dejemos que ella nos cuente algunos detalles de su persecuciOn 
por los sanchezcerristas: 

Viviamos a salto de mata. Recuerdo que yo saltaba de casa en 
casa. Una de esas veces, cuando ya no habia ningtin escondi-
te seguro, me Ilevaron donde unas senoritas Goycochea. Toda-
via no estaba construido el lado nuevo de Miraflores. Todo eran 
chacras. Elias vivian alli. Eran dos senoritas de cierta edad 
con su hermano y las conocia una senora que me IlevO. Ellas 
se asustaron mucho. Los companeros me Ilevaron en un autito 
miserable. Me dijeron que iban a regresar como a las 10 de la 
noche para saber que decia el hermano. Cuando este !leg& 
dijo que no, asi que me condujeron cerca de una chacra para 
que esperara el regreso de los comparieros. Era una chacra 
con alambrado donde habia unos perros bravos. De inmediato 
los perros me rodearon, me ladraban como locos, claro que 
estaban a dos o tres metros de distancia. Desde las diez de la 
noche hasta las tres de la madrugada permaneci en aquel lugar, 
ladrada por los perros, esperando. (Ser mujer en el Peru 222) 

De un lugar pasaba a otro, vestida con diferentes disfraces y con el pelo 
tenido de todos los colores. Magda me contO que en cierta ocasiOn tuvo 
que pasar la noche en un potrero ataviada con un sombrero grande y una 
falda larga del Ejercito de SalvaciOn. Luego, unos obreros la Ilevaron a 
un corralOn en Chorrillos, pero estaba infestado de chinches. Por fin, la 
Ilevaron a la casa de una tia abuela (Clotilde Villasante de Ramirez), 
donde se queddi hasta la caida de Sanchez Cerro. 

En abril de 1932, el Repertorio American° publica un mensaje de la 
costarricence, Carmen Lyra, sobre la persecuciOn de Magda y otros 
apristas. Avisa a los lectores de la revista sobre la situaciOn en el Peru: 
la persecucion de los apristas, el ofrecimiento de una recompensa de 
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5.000 soles por la cabeza de Haya de la Torre, la condena a veinte arms 
de presidio para Seraf in Delmar, el destierro de los diputados apristas y 
la persecuciOn de Magda Portal. Dice Lyra que una carta proveniente de 
Lima les hizo saber que cuando Magda tuvo que huir y ocultarse, las 
autoridades emplearon todas las medidas a su alcance para ubicarla: 

• . . los esbirros de Sanchez Cerro se apoderan de Gloria, la 
hijita de Magda Portal, nifia de unos nueve arms, y la torturan 
para que diga en donde esta oculta su madre. Nos dicen en la 
carta que la muchachita sale del tormento con un brazo fractu- 
rad& 2. 

Sobre la autenticidad de estos detalles, no podemos rendir un juicio 
seguro. ,De quien era la carta? Se supone que era de Magda quien 
mandaba frecuentes noticias a amigos en Costa Rica. Dirigiendose a 
Magda, Carmen Lyra le of rece auxilio en Costa Rica para ella y su hija si 
logra salir de su escondite. 

Unos anos despues, Manuel Seoane, escribiendo desde su destie-
rro en Buenos Aires, tambien confirma que Gloria fue Ilevada presa por 
el gobierno, tanto como las hermanas y la madre de Magda: 

Apresan a la hija para que declare donde esta la tenaz luchado-
ra; la hija tenia apenas siete arms, pero no vende a su madre. 
Unas semanas despues caen las hermanas de Magda, luego la 
madre. Todas en la Carcel de Mujeres para que delaten el para-
dero de la perseguida13. 

SegOn Seoane, aiin en la clandestinidad Magda seguia al frente de la 
Secci6n Femenina, organizando programas de asistencia social para 
los presos apristas, mandandoles ropa y comestibles, redactando vo-
lantes y manifiestos para circular en el pals, colaborando en las conspi-
raciones contra el gobierno y escribiendo a entidades en el extranjero 
sobre la situaci6n politica en el Peru para pedir su apoyo moral. 

En julio de 1932, estallan rebeliones en diferentes regiones del pals. 
Durante meses los apristas formulaban planes para una revoluciOn con- 
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tra el gobierno, que se principiarla en Trujillo, donde contaban con el 
apoyo de apristas y de simpatizantes entre las fuerzas armadas. El 
plan suponia la colaboraciOn del teniente coronel Gustavo Jimenez, quien 
volveria de Chile para asumir el mando de la revoluciOn con el objeto de 
propagarla a otras partes del Peru. Pero noticias de la posible ejecuciOn 
de Haya de la Torre en la Penitenciarla de Lima motivaron a los revolu-
cionarios a adelantar la rebeliOn. En la madrugada del 7 de julio un 
grupo de apristas, comandados por Manuel "Bisfalo" Barreto, asaltO el 
Cuartel O'Donovan en Trujillo. Barreto perecici, pero ganaron la batalla 
en cuatro horas. Luego, marcharon los prisioneros por las calles de 
Trujillo, donde se apoderaron de la carcel y de otros edificios pUblicos, 
apoyados por miles de obreros del valle de Chicama. 

El mismo dia 7, el gobierno iniciO su ofensiva contra la ciudad de 
Trujillo. Aviones de la base de Chimbote dejaron caer bombas sobre la 
ciudad, repitiendose el ataque al d fa siguiente. La insurrecciOn popular 
de Trujillo fue aplastada por las fuerzas del gobierno, y sus tropas asal-
taron el Ultimo reducto de los revolucionarios en la mafiana del dia 11. Al 
descubrir que unos sesenta prisioneros —entre ellos, oficiales del ejer-
cito, de la guardia civil y ciudadanos (algunos mutilados)— habian sido 
ultimados por los revolucionarios en la carcel, el ejercito entablO repre-
salias contra los prisioneros y cualquier otro que tuviese una marca 
amoratada en el hombro, indicio de haber cargado un fusil. 6Cuantos 
murieron? Las cifras fluctilan entre 1.000 y6.000 muertos en la rebeliOn 
y fusilados en las ruinas de Chan Chan, adonde Ilevaron a los prisione-
ros rebeldes. Para los apristas, la rebeliOn en Trujillo se convirtiO en la 
"Masacre de Trujillo" cuyos muertos fueron nuevos martires en la "sagra-
da" guerra contra los civilistas. 

El 13 de julio, mientras se combatia aUn en Trujillo, estallO otra 
reb.eliOn en Huaraz, ciudad del CallejOn de Huaylas, y rapidamente se 
propago a las ciudades de Yungay y Caraz. EncabezO el levantamiento 
el mayor del ejercito11 Lopez Mindrau. De inmediato, proclamo un 
manifiesto revolucionario y organiz6 una junta de gobierno. La ofensiva 
del gobierno no tardO y tropas del ejercito entraron en Huaraz el 17 de 
julio, donde capturaron al mayor Lopez Mindreau. Condenado a muerte 
por una corte marcial, el mayor, herido y torturado, fue Ilevado en una 
camilla ante un peloton y ejecutado el 4 de agosto. 
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El primero de setiembre, Ilegaron noticias a Lima de que unos 300 
peruanos armados del departamento de Loreto habian capturado el pue-
blo de Leticia en un territorio cedido a Colombia por el gobiemo de Leguia 
en el tratado SalomOn-Lozano (1922). Sanchez Cerro denunciO los ata-
ques como complot de apristas y comunistas, pero no encontra fad 
soluciOn para extraerse del conflicto. En febrero de 1933, el problema 
se desenvolviO en batallas intermitentes entre las fuerzas de Colombia y 
el Per6, y parecia inminente una guerra entre los dos paises. Por fin, en 
mayo de 1934, tras un ano de negociaciones, el gobierno del general 
Benavides reafirmO los particulares del Tratado SalomOn-Lozano en un 
protocolo firmado por los dos parses en Rio de Janeiro. 

Entretanto, Sanchez Cerro estaba perdiendo el apoyo de sectores 
de las fuerzas armadas debido a su derrota en los conflictos de Leticia, 
a pesar de estar preparando el gobierno para nuevos esfuerzos militares 
contra los agresores colombianos. Desde su destierro en Arica, el te-
niente coronel Gustavo Jimenez ("El Zorro"), firm6 un pacto de alianza 
revolucionaria con delegados del partici° aprista para iniciar una rebeliOn 
en Cajamarca. Con la ayuda de los apristas dentro del Per6, Jimenez 
ingresO subrepticiamente al pals. A la medianoche deli0 de marzo de 
1933, Jimenez se sublevO al mando del Regimiento 11 de Infanteria y 
con el apoyo de la guardia civil, manifestando su deber de levantarse en 
armas en nombre de la democracia, la justicia, y la patria. EmprendiO 
su marcha con unos trescientos hombres armados hacia Trujillo, pero 
jamas encontrO el apoyo militar que esperaba. Las fuerzas del gobierno 
rodearon al regimiento rebelde en Paijan. Al darse cuenta que una de-
rrota era inevitable, El Zorro dio el alto al fuego y al aproximarse un 
representante del ejercito de gobierno, sacO su revOlver y se pegO un tiro 
en la cabeza. Los otros lideres de la rebeliOn fueron juzgados por una 
corte marcial y cinco fueron ejecutados el 7 de abril. 

Los "tragicos dieciseis meses" culminaron el 30 de abril de 1933. 
Debido a los preparativos para el conflicto militar con Colombia, Sanchez 
Cerro nombr6 al general Oscar R. Benavides (red& Ilegado de su pues-
to como embajador en Inglaterra) como jefe de la Defensa Nacional, 
dandole el mando de todas las fuerzas armadas del pals en la camparia 
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contra Colombia. El dia 30, Sanchez Cerro, acompanado por el general 
Benavides, concurriO al HipOdromo de Santa Beatriz, hoy Campo de 
Marie, a presenciar un desfile de jOvenes que se encontraban a punto de 
partir a la zona del conflicto en la selva. Al salir del HipOdromo, se 
acerc6 un joven aprista de unos deicisiete afios y le dispar6 al Presiden-
te, vaciandoleintegro su revOlver. Los edecanes del Presidente mataron 
inmediatamente a Abelardo Mendoza Leyva, quien, por lo visto, habia 
actuado solo y sin formar parte de una conspiraciOn, aunque otros apo-
yaban teorias conspiratorias que incluian a Haya de la Torre y al mismo 
general Benavides. Pasadas unas pocas horas, el Congreso Constitu-
yente eligiO al general Oscar R. Benavides como presidente para los 
tres arms del periodo presidencial de Sanchez Cerro que faltaban. Pron-
to se inauguraria una nueva epoca de "paz y concordia". 

Paz y Concordia. 
En su discurso inaugural, el presidente Benavides manifestO su in-

tenciOn de establecer un gobierno de "paz y concordia" para curar las 
divisiones politicas de la patria. Pero su primera tarea era resolver el 
conflicto de Leticia, porque sabia que una guerra entre el Pero y Colom-
bia seria un desastre para su pals. Bajo los auspicios de la Liga de 
Naciones, diplomaticos de ambos !Daises iniciaron el largo y penoso 
proceso de resoluciOn del conflicto, culminando en el Protocolo de Paz, 
Amistad y CooperaciOn. En mayo de 1933, se suspendiO la ley de 
emergencia y centenares de presos politicos salieron de las carceles y 
otros lugares de detenciOn. En agosto, cuando se declarO una amnistia 
general, los prisioneros politicos restantes salieron en libertad, inclusive 
Haya de la Torre. Pero no fueron puestos en libertad los condenados por 
cones marciales como las que sentenciaron a Seraf in Delmar en 
Miraflores o a los rebeldes en Trujillo. Tambien se anunciaron eleccio-
nes para las vacantes que dejaron en el Congreso Constituyente los 
diputados apristas cuando fueron desterrados en febrero de 1932. Bajo 
los auspicios de una Alianza Nacional, coaliciOn de varias entidades 
politicas, Haya de la Torre representaba el APRA en negociaciones di-
rectas con Benavides, pero las prometidas elecciones fueron posterga-
das una y otra vez hasta su cancelaciOn en noviembre de 1934. No 
hubo "concordia" entre los antagonistas y la "paz" dur6 poco tiempo. 
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Con la amnistia general, Magda Portal volvi6 a su rd l en el APRA 
como secretaria de la SecciOn Femenina y del Secretariado Exterior, 
ejerciendo un papel de mayor relieve como portavoz del partido en el 
Pert) y en el extranjero. Por ejemplo, en junio de 1933 escribe un largo 
ensayo sobre el conflicto de Leticia. Acusa a los civilistas en el gobier-
no de Leguia y de Sanchez Cerro de implementar una politica agresiva 
en cuanto a la cuestiOn territorial entre el Peru y Colombia. Subraya que 
desde los primeros momentos, el aprismo promovia una tesis de solu-
ciOn por medios pacificos, porque el APRA habia adoptado una politica 
internacional de unificaci6n y cooperacion econOrnica entre los 'Daises 
latinoamericanos para defender sus propios intereses contra el imperia-
lismo. No menciona las iniciativas de Benavides para resolver el conflic-
to sino de soslayo, aludiendo a que el presidente acept6 la tesis aprista 
para resolver el conflicto porque era mas realista, humana y logica". 

Magda publica, tambien, un largo reportaje sobre "La libertad de 
Haya de la Torre 15. Relata los acontecimientos despues de la muerte de 
Sanchez Cerro, con enfasis en la libertad de Haya de la Torre quien 
habia corrido peligro de ser asesinado en la Penitenciarta por grupos 
civilistas. (Sin nombrarlo, se referia al Ministro del Interior Luis A. Flo-
res, candidato a presidente en 1936, que trat6 de apoderarse de la Peni-
tenciaria para ejecutar a Haya de la Torre a quien consideraba el autor 
de la muerte de Sanchez Cerro. SOlo la pronta acciOn de Benavides 
salv6 la vida de Haya, cuando mand6 que las tropas rodearan la Peniten-
ciaria.) Apunta, tambien, las demandas del Aprismo al Presidente para 
evitar mayores contratiempos al pals. Pero asevera que desde un punto 
de vista realista, las condiciones en el pals no son halagadoras: 

No existe la libertad efectiva en el pals, pues continuan en pri-
siOn los condenados por las Cortes Marciales de Miraflores, 
Trujillo, Huaraz, San Lorenzo y Cajamarca, aunque sus delitos 
son delitos politicos. No existe libertad de prensa pues solo 
tienen salida los diarios anteriores a la caida de la tirania, no 
hay libertad de asociaciOn ni de reunion. La Universidad Nacio-
nal continila clausurada y en plena agitaci6n, y el Congreso 
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Constituyente, en manos de una seudo mayoria audaz que obs-
taculiza cuanto intento de concordia se ponga sobre el tapete. 
(Op. cit. 286) 

Notamos la ausencia de cualquier nota personal en su reportaje. Hubie-
ra podido mencionar a su compariero Serafin como uno de los condena-
dos por la code marcial de Miraflores o a sus propias circunstancias 
despues de meses de vide clandestine. Comunica al pUblico internacio-
nal, tambien, que el Partido del Pueblo (PAP) este agrupando cada vez 
mayor nOrnero de afiliados atraidos por el ideal de justicia. 

El general Benavides mantuvo el gabinete de ministros de Sanchez 
Cerro hasta junio de 1933 en que formo su propio gabinete con Manuel 
Prado y Ugarteche, futuro presidente peruano en dos periodos,(1939-45 
y 1956-62), como primer ministro. Pero antes de fin de alio, viendo que 
su politica de conciliaciOn no marchaba bien, Benavides tuvo que reem-
plazar a Prado, designando al doctor Jose de la Rive Aguero y Osma 
(1885-1944) como primer ministro. Descendiente del primer presidente 
peruano, reconocido intelectual en el pals, liberal en su orientaciOn poli-
tica de joven, en su madurez Rive Aguero se tornO autoritario, represen-
tando una politica derechista y represiva en el gobierno de Benavides 
hasta mayo de 1934 cuando renunciO. 

El APRA salia de sus dieciseis meses de la mas fuerte persecuci6n 
y vide clandestine. En una nueva manifestaciOn en la Plaza de Acho el 
12 de noviembre de 1933, una multitud de 40.000 personas escuchO a 
Haya de la Torre declarer: "Estamos de nuevo fuertes y estamos de 
nuevo juntos porque hemos estado siempre limpios". Fotos de Haya 
durante su discurso muestran a Luis Alberto Sanchez y a Magda Portal 
a su izquierda. Durante noviembre y diciembre de 1933, los lideres 
apristas, representantes del Secretariado Nacional de Propaganda, ini-
ciaron giras por el pals, efectuando el plan de catequizaciOn partidista 
del PAP. Los departamentos y pueblos del node recibieron a Manuel 
Seoane y Antenor Orrego; los del centro a Carlos Manuel Cox, y los del 
sur a Magda Portal, Arturo Sabroso y Enrique Cornejo Koster. Magda y 
sus comparieros recorrieron los departamentos de Arequipa, Puno y 
Cusco, Ilevando "la nueva del evangelio Aprista". Comenta un reportero: 
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AtIn las masas indigenas, con esa formidable intuiciOn que ca-
racteriza al pueblo, rodearon a los propagandistas apristas. En 
el pueblo de Have un indio anciano, no obstante ignorar el caste-
Ilano comprendiendo el sentido del mensaje aprista, se lanzO a 
estrechar entre sus brazos milenarios y libertos a nuestra corn-
panera Magda. Y es que vio en los ojos de esta compaiiera la 
sinceridad y la verdad por la que tanto ha clamado nuestro indi-
gena andinol 6. 

Dos semanas despues, entrevistan a Magda para APRA 17. Ella 
informa que al iniciar su gira por el sur Ilevaba cierta desconfianza por 
informaciones que tenian del antiaprismo en la regiOn, pero descubrie-
ron un intenso fervor por conocer las doctrinas del partido. Aunque 
fueron amenazados para que desistieran de visitar la ciudad de Cusco, 
fueron recibidos por el pueblo en masa y pasaron veinte dias en actua-
ciones en la ciudad y alrededores. Hace notar que durante su gira 
dictaron cincuenta y cuatro conferencias en distintos lugares. 

Es evidente que el papel de propagandista desemperiado por Magda 
incrementaba su importancia durante la epoca y que ella sentia cada 
vez mas confianza en su capacidad como lider nacional del partido. No 
disminu fan tampoco sus labores propagandisticas internacionales. Su 
reportaje sobre "La crisis del Peru", escrito en febrero de 1934, ataca al 
marques de Aulestia (titulo nobiliario de la familia de Jose de la Riva 
AgOero) como el mas autentico representante del civilismo en el Peril, 
cuya politica propone retornar el pals a la epoca colonial'''. Pero Magda 
predice que los pueblos del Pert) y de las Americas ester) comenzado a 
despertarse y a organizarse en movimientos de caracter social para 
arrebatar de una vez el poder a los que representan la tiran fa barbara. 

Los Ciltimos meses de 1933y el ano de 1934 fueron un period° de 
nuevas acciones represivas del gobierno contra el APRA. Tanto los 
locales del partido como los diarios de oposiciOn y las universidades 
fueron clausurados. Una huelga de obreros en enero de 1934 provocO 
reacciones del gobierno contra el partido; Manuel Seoane, redactor de 
La Tribuna, tuvo que refugiarse otra vez en el extranjero. Durante un 
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breve perlodo de tregua, Benavides busc6 el apoyo de los apristas para 
el acuerdo con Colombia, pero la nueva tentativa por reestablecer la "paz 
y concordia" se desvaneciO cuando el APRA rehuso cancelar sus pla-
nes para conmemorar la rebeliOn de Trujillo. En octubre, un aviOn con 
Haya de la Torre a bordo sufriO un "accidente" misterioso pero el jefe del 
partido no pereci6. El APRA acus6 al gobierno de haber sido cOmplice 
en un atentado contra su lider. Y a principios de noviembre, el gobierno 
de Benavides anunci6 que se postergarlan por sexta vez las elecciones 
que habian de efectuarse en ese mes. Otra rebeliOn contra el gobierno 
—largamente planeada por los apristas y largamente esperada por el 
gobierno— estallO el 26 de noviembre de 1934, dirigida por el coronel 
Cesar E. Pardo, secretario de Defensa del partido. En Lima, las inicia-
tivas para apoderarse del palacio presidencial y capturar a Benavides 
fracasaron. Unidades de las fuerzas apristas log raron establecer con-
trol sobre las ciudades de Ayacucho y Huancavelica, pero en Huancayo 
los revolucionarios fueron rechazados por las fuerzas del gobierno. A 
los pocos dias, el gobierno volvi6 a establecer su poder en ambas ciuda-
des, y rechazO ataques contra Cusco en diciembre y Cajamarca poste-
riormente. El gobierno de Benavides inici6 un proceso de detenci6n de 
casi mil apristas entre los que se encontraban muchos de los lideres. 
Haya de la Torre entrO a una clandestinidad que duraria casi diez &los. 
Magda Portal fue apresada en Chiclayo la noche del 25 al 26 de noviem-
bre. Como consecuencia de la rebeliOn, el Partido Aprista Peruano fue 
declarado fuera de la ley y sus lideres fueron encarcelados o desterra-
dos. 

La Carcel de Santo Tomas. 
En su entrevista para Ser mujer en el Perd, Magda recuerda mu-

chos detalles sobre su captura en Chiclayo (223-4). Dice que la tuvieron 
en una celda de rigor durante veinticuatro horas, en un espacio de ape-
nas un metro por lado, lo cual no le permitia acomodarse sino permane-
cer de pie. Al dia siguiente la cambiaron a otra celda donde habla una 
cama, pero a los pocos dias el prefecto la embarcO para Lima donde la 
sentenciarian bajo los terminos de la ley de emergencia vigente. En el 
barco chileno en quo viajaba a Lima, los marineros chilenos ofrecieron 
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esconderla entre las paredes dobles del barco donde se pasaba contra-
bando, y aunque ella pensaba escaparse de esa manera, se dio cuenta 
que acostumbraban a fumigar los barcos en cada puerto. Ya en el 
puerto del Callao, Ilevaron a Magda a la fortaleza del Real Felipe donde 
fue sentenciada a 500 dfas de condena o a una multa de 5.000 soles. 
Luis Alberto Sanchez, en su articulo "Odisea y Calvario de Magda Por-
tal", declara que Magda fue condenada a 500 dfas sin conocer su delito: 

NingUn proceso se abriO. Ningim juez ha escuchado a Magda. 
Ningun abogado la ha defendido. Ninguna sentencia se dictO. 
[Ella] estaba sometida a la Ley de Emergencia, ley que juzga 
sin ohr al acusado; falla sin oirlo y sin permitirle defensa, y eje-
cuta la sentencia sin darla a conocer al condenado' 9 . 

Del Real Felipe la pasaron de inmediato a la carcel de Santo Tomas, 
prisiOn para mujeres en el centro de Lima cerca del colegio Mercedes 
Cabello Carbonera. Al Ilegar a Santo Tomas la pusieron en un cuarto 
grande con las presas comunes: asesinas, prostitutas y rateras. Se-
gun Magda, "aquello era un infierno" (Ser mujer224). Mas tarde la tras-
ladaron a otro sector de la carcel donde se encontraban las prisioneras 
politicas. Magda tuvo cierta suerte, porque la madre superiora de las 
monjas que trabajaban en la carcel era hermana de una condiscfpula 
suya de colegio. Posteriormente, la vicaria IlegO a ser su amiga y le 
preguntaba cosas sobre Haya de la Torre, el APRA y los cambios que 
efectuarfan los apristas al subir al poder. 

Con el permiso de la madre superiora, Magda comenz6 a dar clases 
a las internas. En la mayoria de los casos, eran mujeres indfgenas 
venidas de la sierra, analfabetas y quechuahablantes con muy poco 
conocimiento del castellano. Siempre ante la presencia de una monja 
que la vigilaba, Magda les ensefiaba a leery escribir, componiendo can-
ciones y haciendo representaciones teatrales. Muchas de las internas, 
opina Magda, eran inocentes o culpables de crimenes que cometieron 
por ignorancia o por miseria (Ser mujer225). A otras las acompariaban 
sus hijos pequenos o quiza una criatura nacida en la carcel. Angela 
Ramos, colaboradora de Magda en Mundial, confirma los recuerdos de 
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Magda en su articulo "Una visita a la carcel de Santo Tomas" 20 . Las 
fotos que acompanan el reportaje de Ramos revelan el interior de un 
convento donde las presas acostumbraban a realizar los quehaceres de 
la carcel y un lavadero donde lavaban inmensas cantidades de ropa de 
varios hospitales. Los dias empezaban con el himno nacional ("iSomos 
libres!") y seguian con largas horas de trabajo duro desde las cinco de la 
matiana hasta las seis de la tarde, entre rezos y rezos, y castigos que 
consistian en rezar un rosario repetidas veces. 

Dos decadas despues de librarse de la carcel de Santo Tomas, 
Magda escribi6 su Unica novela, La trampa (1956), obra que trata varios 
momentos en la historia peruana entre 1931 y 1946, siendo su propOsito 
central contar la historia de Carlos Steer, asesino del doctor Antonio 
Mira Quesada, director de El Comercio, y su esposa en mayo de 1935. 
Sobre estos y otros detalles de La trampa comentaremos luego, pero 
importa notar aqui que una de las historias secundarias de la novela es 
la de una presa politica en la carcel de mujeres: Maria de la Luz, propa-
gandista y lider en el Partido Unionista. Lo que salta a la vista es que el 
testimonio personal de Magda en Ser mujer en el Penj es casi identico 
a las circunstancias relatadas en la novela. Encontramos aqui otro 
ejemplo de la estrecha relaciOn que hay entre la realidad hist6rica y la 
obra creativa de Magda Portal. 

Por las fechas de composiciOn indicadas al final de algunos textos, 
se sabe que Magda compuso algunos poemas durante sus meses en 
Santo Tomas, pero la mayoria de ellos no se publicaron hasta 1940 21 . 
Por equivoco de los editores, algunos poemas de Seraf in Delmar SE 

habian publicado en el Repertorio Americano bajo el mismo titulo er 
diciembre de 1932 con el nombre de Magda como autora, exceptuando 
un solo texto ("Penitenciaria de Lima") que era de ella. Otro error ocurriO 
cuando publicaron los "Poemas de la prisiOn" de Magda en 1940, porque 
el primer poema, titulado "Haya de la Torre", fue compuesto por Seraf in 
en la prisiOn en 1933 y no pertenece a la obra de Magda. 

Los "Poemas de la prisiOn" revelan que Magda se familiarizaba con 
un mundo que apenas conocia cuando la detuvieron en Chiclayo. "Sala 
Sto. Tomas", fechada 3 de diciembre [de 1934] en Chiclayo, fue produc-
to de los Was que pasO detenida en la ciudad nortefia. Los primeros 
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versos del poema son algo prosaicos por su descripciOn del ambiente 
donde la tienen detenida—cuatro paredes de cemento con una ventanita 
arriba, toda tapada de rejas y alambres, donde entra poco sol, convir-
tiendo el interior en un perpetuo invierno. Arriba, un letrero reza "Sala 
Sto. Tomas", pero alrededor, las paredes revelan manchas sucias de 
moscas y bichos y los grafitos de otros que han dejado recuerdos de su 
angustiada estadia en el mismo lugar. El aislamiento sOlo se rompe 
cuando entra un carcelero —un negro poco comunicativo— para Ilevarle 
algo de corner. Los Oltimos versos del poema son menos descriptivos y 
mas emotivos, porque revelan cuanto pesa la soledad sobre la prisione-
ra, una soledad que se engrandece entre las cuatro paredes de cemento 
y que se extiende mas alla de los horizontes visibles: 

y asi se siente uno mas sola 
como si en el mundo sOlo hubiera 
este cuartucho miserable 
con sus cuatro paredes de cemento 
y adentro un corazOn 
que late solo 
como un extrano 
iprisiOn! ("Poemas de la prisiOn" 29) 

El texto revela c6mo la persona encarcelada emprende un analisis de 
sus circunstancias con un aire casi objetivo de distanciamiento para 
luego darse cuenta de su propia condiciOn solitaria donde el latir del 
corazOn se percibe como si fuera de otro. 

Cuando Magda compone el poema "Celda No. 2" en la prisiOn en 
Lima (enero de 1935), Ilevaba apenas unas semanas en la Carcel de 
Santo Tomas. Los primeros versos del poema pintan un cuadro de la 
prisi6n que contrasta con la verdadera realidad de la vida adentro. Des-
cribe una escena amena en un patio con los Maros que cantan debajo 
de una higuera, pero la libertad esta al otro lado de los muros. Hay una 
monotonia en la rutina diaria que empieza con rezos y el himno nacio-
nal, pero que se Ilena de angustia porque el paso del tiempo es imper-
ceptible e interminable. Para las presas es como Si cayeran en "un 
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pozo vacio" donde el tiempo no existe. Juzga que sOlo el pensamiento 
es libre en la carcel. Ademas, expresa su pena ante la perdida de los 
dias de su vida que caen en el vacio del ambiente atemporal. La prisiOn 
es "un ataud de rejas y silencio": 

Hay un parentesis de vida 
desde el dia en que se pierde la libertad 
hasta el en que se recupera. 
Dias en blanco 
rubricados por el dolor 
de los que esperan 
con las manos tendidas. (Costa Sur 106-7) 

Para olvidar la realidad inmediata, se entretiene jugando a las cartas, 
cantando o inventando juegos, pero siempre retorna un pensamiento 
despues de aquellos intervalos: "estoy presa". Yen el caso de la presa 
politica, lo peor es no comprender porque esta encerrada. 

"Carceles, vastos cementerios" (Costa Sur 113-14) no tiene que ver 
con la situaciOn de un yo Uric() sino con las circunstancias de centena-
res o miles de otros prisioneros politicos. La imagen de la prisi6n como 
"ataud de rejas" en "Celda No. 2" se extiende a una metafora de las 
carceles como "vastos cementerios" donde todos estan muertos en vida. 
Pregunta ret6ricamente quien inici6 la lucha? y echa la culpa a los que 
no han querido comprender la causa de sus companeros. Una de las 
estrofas del poema representa, nos parece, la perspectiva de Magda 
ante su propia situaciOn y la de sus compafieros. Dice que "la lucha es 
dura" pero hay que dejar atras los sentimientos y proseguir con ella 
aunque algunos caigan en el proceso: "y luchamos, luchamos, / sin 
pensar en los que caen, / sOlo pensando en los que quedan vivos" (114) 
y a continuaciOn subraya que el sentimentalismo tal vez les traiga la 
derrota. Puede ser que esta actitud, algo doctrinal, se refleje en su 
silencio en otros escritos sobre las circunstancias de su compatiero 
Seraf in en la Penitenciaria de Lima. En los versos finales del poema 
expresa su fe en el triunfo de su causa. Sera una victoria para los que 



Hacia la mujer nueva 
 199 

luchan, para los hermanos heridos y los muertos cuando por fin los 
hierros de las carceles se rompan y los prisioneros, como cadaveres 
resucitados, said ran a celebrar la victoria. En ague! momento "icomen-
zara de nuevo la vide 

Con el correr de Was, semanas y meses, los poemas compuestos 
por Magda durante su encarcelamiento pierden su caracter de observa-
ciOn objetiva de la vida carcelaria. "Madrugada en la camel" (Costa Sur 
117-20), escrito en agosto de 1935 despues de unos diez meses de 
presidio, es uno de los textos mas sentidos y personalizados en esta 
pequena colecciOn. El titulo enfatiza que todos los dias una nueva ma-
drugada le recuerda que son 500 dias de pena que tiene que soportar y 
que todas las madrugadas son iguales: "500 dias, 500 martillazos / 
hora a hora, sobre el yunque del alma" (117). En el mundo de afuera, el 
mundo que no ve, la voz poetica sabe que hay "una madre pequena 
y una hija muerta de frio", imagen quiza de su propia madre y de su hija 
Gloria. Dentro de su celda, sOlo se ven las cuatro paredes con tres 
retratos, de "Victor Rad, mi hija, /y alguien mas que ya no se quien es 
/ —asi se ha ido solo, como vino—" (117-18). Aunque no se nombra, se 
podria suponer que el otro retrato es de Seraf in. 

Su vida en la carcel es cada vez mas rutinaria, corner por corner, 
leer para no sentirse sola dentro de una comunidad donde las compaiie-
ras son como animales heridos y, no sabiendo que decir, se refugian en 
el ensimismamiento de su soledad. Las noches le parecen intermina-
bles, pero son horas cuando puede meditar a soles sobre sus recuerdos 
y sus esperanzas. Sin embargo, se despierta en la mafiana a las mis-
mas caras, la misma rutina y la certeza de las rejas que prohiben la 
salida. 

Dedica una estrofa del poema a su hija, aunque no la menciona por 
nombre. Piensa que su hija suefia, tal vez, con ella, con sus manos 
tapandole la espaldita: 

La pequefia que apenas me conoce, 
pero que ya se esfuerza por entenderme, 
Lque pensara de todo esto? 
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isu madre en la prisiOn y ella tan sola! 
(Costa Sur 119) 

Pero no hay ningiin Ilanto maternal por Gloria, quien tiene ya diez arios, 
sino la aseveraciOn de que desde ahora ella tendra que hacerse fuerte y 
aprender a defendrse ante la vida. Luego, los recuerdos de su propia 
hija se extienden al destino de otros ninos, huerfanos por la muerte o por 
la prisi6n de sus padres, privados de la ternura de padre y madre, que es 
lo Onico que tienen los pobres. 

Y ,que de su propio destino? La poeta sabe que muchos en su 
pals los consideran a ella y a sus companeros como apestados o como 
un peligro social, aunque su lucha es sOlo por el pan, la alegria y la paz 
para sus hogares. El texto no finaliza con sentimientos de desespera-
ciOn personal, sino con una mayor determinaciOn a no dejarse vencer, a 
seguir luchando: 

i500 dias! Mas, 6que importa? 
han de pasar todavia soy joven 
y espero, 
con la esperanza de los fuertes. 

(Costa Sur 120) 

La nota final de este poema es un notable contraste con las crisis emo- 
cionales expresadas en muchos de los poemas de Magda Portal diez 
anos antes; estos versos revelan su fortaleza como mujer convencida de 
su rol revolucionario. Desde la perspectiva de una activista que entiende 
los sacrificios de la mujer revolucionaria, 500 dias no tienen importancia. 

Otro poema escrito durante su encarcelamiento en Santo Tomas es 
"Aprismo" (Costa Sur 101-03), un poema didactic° cuyo proposito es 
hacer resaltar los sacrificios de los militantes en el pasado ("6.000 cru- 
ces decoran tu historia"), sus valores espirituales ("dicen energicos 'creo 
en Dios y en el Apra"), las metas del partido ("una nueva manera de ser 
buenos y humanos"), y el camino revolucionario del futuro ("aunque va- 
yas sobre una ruta de cadaveres") para la conquista inevitable de "la 
justicia, y la paz y el progreso". Es muy posible que Magda escribiera 
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otros poemas durante el period() de su encarcelamiento, pero estos son 
los que ella publica en la breve colecciOn de "Poemas de la prisiOn", 
recogidos en su mayoria en Costa Sur (1 945). 

Despues de caer presos Magda Portal, Haya de la Torre y otros 
I ideres apristas no tardaron en gestionar su libertad. En enero de 1935, 
Haya (en su escondite "Incahuasi" en el Peru) escribe a Luis Alberto 
Sanchez en Santiago, urgiendo a que los desterrados fomenten un plan 
de envio de telegramas al presidente Benavides pidiendo la libertad de 
Magda y trato humano a los presos politicos22 . Unos meses mas tarde, 
en una comunicacion a Manuel Seoane (en Buenos Aires), Sanchez 
habla de la formulaciOn de una campana para liberar a los encarcelados: 
"me parece que se puede iniciar la camparia por la situaci6n de reos en 
que se encuentran VR [Victor Raul], Magda, los abogados, etc., todos 
en riesgo de ser asesinados"23 . 

La situaciOn de los apristas encarcelados o en la clandestinidad 
dentro del pals empeor6 subitamente a mediados de mayo de 1935, y 
por esa raz6n avisaba Sanchez a Seoane que Magda y otros corrian 
riesgo de ser liquidados. La tarde del 15 de mayo, un exaprista de 
diecinueve anos, Carlos Steer (Stierts) Lafonte, asesin6 al doctor Anto-
nio Miro Quesada, director de El Comercio, y a su esposa, la senora 
Maria Laos de MirO Quesada en la Plaza San Martin. Steer atac6 a 
Mir6 Quesada por la espalda y, creyendolo herido pero no muerto, se 
acerc6 para dispararle nuevamente. En ese momento, la senora Laos 
de Mir6 Quesada se lanai contra el asesino quien la mato de un dispa-
ro. Viendose rodeado por policias y otros testigos, Steer se pegO dos 
tiros en la cabeza, pero no falleci6 24 . Ante las circunstancias de la 
violenta muerte de uno de los mas reconocidos periodistas en 
Sudamerica, el gobierno de Benavides desenfreno sus fuerzas de segu-
ridad para arrestar a cuantos apristas seguian en libertad, poniendo mas 
en peligro la seguridad de los presos apristas como Magda. El asesina-
to de MirO Quesada no se olvidaria jamas, ganando los apristas fama de 
terroristas y asesinos y la oposicion perpetua del periOdico mas difundi-
do y prestigioso del pals. La muerte de los esposos Mir6 Quesada 
formaria el tema de La trampa, novela publicada por Magda Portal en 
1956, cuando ella subscribi6 la peticiOn de libertad para Steer. 
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No todoslos esfuerzos para liberar a Magda provenian directamente 
de iniciativas apristas. En una carta enviada desde el Ecuador, despues 
de haber pasado por Lima, Gabriela Mistral, futura laureada chilena con 
el Premio NObel, le informa a Luis Alberto Sanchez de sus esfuerzos a 
favor de Magda durante su estadia en Lima 25 . Anteriormente, actuando 
en representaciOn de las mujeres peruanas en Chile cuyos seres queri-
dos se encontraban en prisiones peruanas, Mistral habia presentado 
peticiones at embajador peruano, Carlos Concha. SolicitO 
especificamente la libertad para Magda, Serafin Delmar y Juan Seoane. 
En Lima, IlevO su peticiOn al embajador chileno en Lima, Luis 
Subercaseaux, quien la habia de presentar oficialmente al gobierno pe-
ruano. 

Manuel Seoane, en colaboraciOn con el director de Claridad (Anto-
nio Zamora), organiz6 otra camparia para liberar a Magda alrededor del 
n6mero 294 de la revista en octubre de 1935. Claridad, revista de arte, 
letras y critica, servia como la tribuna de mayor divulgacion de las ideas 
izquierdistas en Sudamerica, despues de la desapariciOn de Amauta. 
Manuel Seoane, Oscar Herrera y Luis Alberto Sanchez escribieron arti-
culos sobre Magda para la revista; Ciro Alegria y otros le dedicaron 
poemas; y colaboradores desde Buenos Aires, Chile, Bolivia y Mexico 
contribuyeron con articulos afines. Tambien, se incluyeron varios poe-
mas y ensayos de Magda, aparecidos anteriormente en otras publica-
ciones. SOlo el articulo "RevisiOn del deporte. El deporte en la historia: 
Grecia, Roma, la Edad Media" no se habia publicado antes, y como lo 
indica la autora misma, fue escrito en Santo Tomas en agosto de 1935. 
Copias de la revista fueron mandadas por Seoane al Peril para efectuar 
una mayor difusiOn propagandistica dentro del pals. 

En diciembre, Haya de la Torre le inform6 a Sanchez que el ideOlogo 
liberal argentino Alfredo Palacios tambien habia enviado un mensaje a 
Benavides pidiendo la libertad de Magda Porta126. Y como parte de la 
campana, pide que Sanchez escriba a una americana residente en Eu-
ropa, Miss Anna Melina Graves, pidiendo su intervencion en la campaiia 
para libertar a Magda y a favor de otros presos politicos que no fueron 
procesados por el gobierno peruano. Segiln Haya, Graves era amiga 
suya y podria conseguir el apoyo de la Liga Internacional de Mujeres por 
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la Paz y la Libertad 27 . Por fin, otra carta de Haya a Sanchez le informa 
que Magda saliO de la Carcel de Santo Tomas despues de quince me-
ses, pero se encontraba vigilada. SegOn fuentes de informaciOn en Lima, 
se decia que su libertad se debici a la intervenciOn de Jose Galvez 29 , 
embajador plenipontenciario peruano en Colombia a la sazOn. Como 
profesor de lengua y literatura en San Marcos, Galvez conocia a Magda 
desde joven, y fue el mismo quien debiO presentarla la noche de entrega 
del premio de los Juegos Florales (1923). En la misma carta, Haya de la 
Torre sugiere a Sanchez la tactica de escribir a varios individuos y gru-
pos proderechos del hombre que apoyaban el caso de Magda, diciendo-
les que la libertad de ella se debia a su gestiOn y no a la de Galvez. 

Magda saliO en libertad de nuevo hacia fines de febrero de 1936, 
aunque desconocemos la fecha exacta. En una entrevista concedida a 
Alfonso TeaIdo, Magda recuerda que estuvo encarcelada desde noviem-
bre de 1934 hasta febrero de 1936 29 . Desde esta fecha hasta su viaje a 
Buenos Aires en 1939, hay un largo y hondo silencio en su vida yen sus 
actividades politicas. No cabe duda de que el gobierno de Benavides le 
demandO su silencio e inactividad en la vida politica peruana como pre-
cio de su libertad antes de cumplir los quinientos dias de prisiOn. Aun-
que puede haber otros escritos que desconocemos desde 1936 hasta 
1939, scilo suman a tres las publicaciones de Magda en esos &los. 

En agosto de 1936, Magda escribe un articulo, "Rumbo femenino. 
Apuntes para un juicio sobre la mujer", que se publica en Repertorio 
Americana". El ensayo muestra cierto ref inamiento de las ideas de 
Magda, expresadas en Hacia la mujer nueva. Dirfamos que los comen-
tarios sobre el estado de la mujer en la sociedad son, por lo visto, pro-
ducto de una larga reflexiOn. El cambio mas notable entre sus juicios 
anteriores y las conceptualizaciones en "Rumbo femenino" es la idea de 
que el hombre es el opresor de la mujer y que ella no puede ni depender 
ni aprender de el. Su ensayo empieza con una pregunta: "LQue partici-
paciOn cabe a la mujer en este cumulo de errores, este fracaso del 
humanismo, mientras el mundo dando traspies equivoca la ruta hacia la 
meta ideal, que no es comfort materialista, ni simple goce carnal, ni 
acaparamiento del poder, sino la conquista de la Verdad y el Bien, sinte-
sis de la suprema Armon fa?" Y contesta a su interrogante: "Yo pienso 
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que ninguna. El mundo actual es hechura del hombre" (143). Aclara a 
continuaci6n que el hombre pasa toda la vide buscando la gloria, pero su 
ambiciOn de poder lo ha convertido en esclavizador de sus hermanos y 
dominador de las mujeres. Product° de la ambiciOn de mas poder para 
el hombre son las guerras cuya ferocidad aumenta con la fabricaciOn de 
nuevos instrumentos de guerra, pero el hombre descubre un nuevo des-
pertar del apetito en la carrona de los muertos. Al contrario del hombre, 
la mujer es mas pacifica por naturaleza, debido a que ella conoce el 
secreto de la vide por ser participe en su milagro. Y desde la perspecti-
ve de una madre, Magda asevera que la mujer/madre odia la guerra 
porque quiere evitar que su obra (el hijo) sea destruido. Sin la alternative 
de ser madre, el hombre jamas sera capaz de comprender el odio de la 
mujer por la guerra. 

Repitiendo las ideas de Engels (citadas en Hacia la mujer nueva) de 
que la lucha de clases tuvo su origen entre la mujer y el hombre cuando 
este la esclavizO coma si fuera de su propiedad, Magda preve una futura 
revoluciOn cuando la mujer por fin se rebele: 

La revoluciOn de relieves mas profundos que figurara en la Histo-
ria, sera aquella en que la mujer se rebele de la tutoria del varOn, 
y se emancipe para siempre. No correra sangre, sin duda, 
porque ella no puede destruir a sus hijos. 

No es una fantasia ni una sobre estimaci6n del valor femeni-
no. Yo creo firmemente que el die –lejano aun— en que la mujer 
comparta con el hombre la responsabilidad de la marcha del 
mundo, la civilizaciOn sera definitivamente transformada. Y para 
bien. ("Rumbo femenino" 143) 

Vale enfatizar que en su articulo, no hay comentarios partidistas, y tam-
poco se encuentran referencias a la gloriosa victoria final de la revoluciOn 
social. Estos dos breves parrafos podrian caracterizarse coma el "credo 
femenista" de Magda Portal: la fe de que habra una revoluciOn tan 
totalizante en el futuro que la mujer se convertird en compariera, igual al 
hombre, con la meta comun de transformar la civilizaciOn. Y la transfor-
maran para bien y no par satisfacer la ambiciOn de mas poder. 
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Sus juicios sobre el rumbo de la mujer en el futuro y su visiOn de la 
certeza de la victoria de la mujer en la lucha por la igualdad establecen 
conceptos fundamentales en la filosofia de Magda Portal, fundamentos 
que anticipan su renovado papel en pro de la mujer cuando vuelve del 
destierro de Chile en 1945 ("Nada tiene la mujer de inferior al hombre", 
declare al reporter° de La Tribuna), y que la colocan en el enfrentamien-
to ideolOgico con Haya de la Torre acerca del papel de la mujer en la vide 
nacional durante el Congreso del Partido del Pueblo en 1948. Su visiOn 
de la mujer esclavizada por la fuerza bruta del hombre puede relacionar-
se, edemas, con sus circunstancias personales. 

Su articulo "Voz del tiempo", escrito en agosto de 1937y publicado 
en Repertorio Americano3 ', es una sentida resefia de Hombres y rejas 
de Juan Seoane, la historia de su vide como presidiario desde marzo de 
1931 hasta diciembre de 1935. El enfoque es el arte de Juan Seoane 
como escritor. Hay una sole referencia a los otros actores en las cir-
cunstancias del drama que Ilevaron a Seoane a la penitenciarfa; mencio-
na Onicamente por apellido a Jose Melgar y a Seraf in Delmar. Tambien 
revela que ella misma fue uno de los personajes en el drama de Seoane, 
aunque su participaciOn estuvo fuera de los marcos de la escena. Para 
Magda, el mayor impacto de la prisi6n sobre el hombre es que se des-
cubren sus !acres, "su feroz egoism°, y sus complejos, como larvas, 
salen a la superficie" (380). Magda opina que Juan Seoane es la voz de 
su tiempo, porque ha sacado al descubierto en su relato una visiOn 
dantesca del infierno habitado por el mismo y por otros muertos en vide. 

Aunque Magda escribi6 "Espana nuestra" en 1937, no se public6 en 
Repertorio Americano hasta unos meses mas tarde 32 . Recordemos 
que en los ensayos de America Latina frente al imperialismo, Magda 
encontraba las simientes de todos los problemas de las Americas en la 
opresi6n espariola durante la epoca colonial. "Espana nuestra", poema 
en prosa, es su confesiOn del odio que sentfa contra Espana, odio que 
se ha convertido en amor por su lucha contra las "castas despaticas". 
El poema empieza con la repeticiOn de la oraciOn "Te odiaba ...", segui-
da por los objetos de su odio: "frailes hipocritas y sombrfos", "monarcas 
corrompidos", "el viejo odio de los indios la esclavitud y la muerte," y 
por "la sangre azul . . . y decrepita que Ilevamos los americanos como 
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una maldiciOn" (253). En la segunda mitad del poema, profesa su amor 
por Espana y la siguiente serie de oraciones principian con "Te amo 
Espana. .", culminando en su declaraciOn personal de afecto: 

Te amo y yo no me averguenzo de las gotas de tu sangre 
que corren por mis venas, porque quiz& quiza ml abuela espa- 
bola pudo haber sido tambion otra Pasionaria: 

Te amamos. Espana sangrante. Espana tragica. (253) 

La menci6n de su abuela espariola que "pudo haber sido tambien otra 
Pasionaria" es una referenda a Dolores lbarruri (1895-1989), lider comu-
nista espanola y diputada en las Cortes en la epoca de la Guerra Civil. 
Par el fervor de sus discursos pilblicos, lbarruri cobr6 renombre coma la 
maxima propagandista del comunismo y de las fuerzas republicanas en 
Espana donde fue bautizada can el apodo de "La Pasionaria". El nom-
bre de lbarruri se identifica con el grito "No pasaran" que hizo par radio, 
despues del triunfo de las fuerzas falangistas de Francisco Franco en 
Africa. Dirigiendose a las mujeres de Espana, La Pasionaria las exhortO 
a defender el pals con cuchillos y aceite hirviente, Si fuese necesario, 
porque era preferible morir de pie que vivir de rodillas bajo la falange. El 
poema "Espana nuestra" revela que Magda habia encontrado otra mujer 
de acciOn con quien se podia identificar en cuanto a sus convicciones y 
a su orientaci6n ideolOgica. 

Rumbo a Chile. 
Despu6s de casi tres anos de estar vigilada par los "soplones" (agen-

tes de la policia politica), Magda decidi6 abandonar el pais can su hija 
Gloria en noviembre de 1938 bajo el pretexto de asistir a un congreso 
internacional en pro de la paz que iba a efectuarse en Montevideo en 
marzo del siguiente alio. Pero al descubrir sus planes, las autoridades 
le negaron el pasaporte y la detuvieron una semana en Chararia 33 . Na 
obstante, amigos politicos y personales en La Paz lograron resolver los 
tramites para cruzar la frontera sin pasaporte en enero de 1939, y logrO 
refugiarse en Bolivia. En la capital boliviana, se reuni6 de nuevo con 
amigos de los arios de su permanencia durante 1925-1926. Los periO-
dicos de La Paz anunciaron el 1 8 de enero su Ilegada a la capital. Du- 
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rante el siguiente mes, Magda asiste a varias actividades universitarias 
y politicas en dicha ciudad: es la invitada de honor en un Congreso 
Sindical y la Federaci6n de Estudiantes de La Paz la invita a dictar una 
conferencia sobre "Problemas de Indoamerica", tocando su realidad so-
cial y econ6mica. Otra conferencia de Magda fue suspendida por las 
autoridades locales que seguramente la consideraban demasiado 
provocadora en sus declaraciones. El 17 de febrero, Magda viajo en tren 
a Buenos Aires donde la recibieron Manuel Seoane, Gabriel del Mazo y 
otros di rigentes apristas peruanos residentes en la capital argentina. 

En Buenos Aires, varios diarios bonaerenses entrevistan a Magda. 
En Noticias Graficas, ella explica que los problemas politicos en el Pertj 
durante la decada son el fruto de rivalidades de oligarcas; sobre ternati-
cas semejantes conversa con Dardo COneo en La Vanguardia-, expresa 
su confianza en la futura liberaciOn econOmica de la America Latina en 
El Diario; y habla de su prOxima participaciOn en la Conferencia de las 
Democracias de America que se inauguraria el 20 de marzo en Montevi-
deo. Carecemos de datos precisos sobre su colaboraciOn en esa con-
ferencia, aunque luego en Chile, Magda hace menciOn a haber conocido 
al poeta chileno Pablo Neruda en Montevideo. 

Publica posteriormente un poema sobre sus impresiones de Bue-
nos Aires durante aquella primera visita. "Ciudad de novedad" (Costa 
Sur 45-48) se dirige a la urbe misma como "ciudad de los suenos" que le 
hizo sentir ansias al Ilegar a ella. Y estando en la metrOpoli, aunque 
percibe el rio a un lado y el mar a lo lejos, sOlo encuentra gentes extran-
jeras de perfil duro y sonriente en el cemento yen el hierro. Para Magda, 
Buenos Aires parece haber surgido repentinamente de la tierra con ras-
cacielos y edificios suntuosos. En la primera noche de su Ilegada, se 
sentia deslumbrada, humildemente achicada y de Ojos grandes como 
provinciana ingenua. Min despues de alp:in tiempo, no se acostumbra 
a su ritmo ni a la lengua y acento de sus canciones. Sin embargo, se ha 
despertado un amor por Buenos Aires en ella, por su belleza, por ser 
torbellino y vertigo. A pesar de haber Ilegado como forastera, la poeta 
percibe la invitaciOn de la ciudad a conocer sus atractivos y se rinde 
ante las tentaciones seductivas de sus misterios, declarando, "itOma-
me! A ti me entrego" (48). 
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Antes de marcharse de Buenos Aires, Magda publica un articulo 
sobre la "Experiencia de la mujer peruana" en La Vanguardia34 . En este 
ensayo describe el progreso de la mujer en el Peru bajo los auspicios 
del Partido Aprista Peruano. Serrala el rot tradicional de la mujer y su 
acostumbrada intervenciOn en actividades "propias del sexo" sin tener 
ideas muy claras sobre cuestiones de politica. Ahora, dice, la mujer 
peruana este participando activamente en la lucha politica, arin sin ha-
ber conquistado el derecho universal at sufragio. Enumera, ademas, las 
acciones del PAP sobre recomendaciones de la SecciOn Femenina en 
el Primer Congreso Nacional Aprista (1931). En el aspecto civil, dice, el 
PAP ha apoyado el derecho de la mujer a su libre determinaciOn dentro 
del matrimonio, suprimiendo asi la tutoria del hombre. De tat manera, la 
mujer peruana esta adquiriendo su plena categoria en la sociedad, sien-
do las Onicas limitaciones las que le impone su propia inteligencia. Magda 
hace menciOn, tambien, de que la intervenciOn de la mujer peruana en 
cuestiones politicas no se limita at PAP, sino que mayores nurneros de 
mujeres estan interveniendo tanto en actividades de izquierda extrema 
corn° de la derecha (fascismo criollo). Como juicio final, nota que los 
Ultimos nueve afros han demostrado los avances de la mujer en el Peru 
hacia una participaciOn muy activa en la vida politica de la naciOn. 

Hacia mediados de 1939, Magda decide viajar a Chile para unirse 
con otros apristas residentes en Santiago. Tambien se traslada Manuel 
Seoane de Buenos Aires a Santiago, donde el ambiente politico era 
mastolerante con las actividades politicas apristas. En noviembre, Magda 
y su hija Gloria emprenden su viaje por tren a Chile con el plan de pasar 
unos dias en Mendoza donde aquella dictaria conferencias. Antes de 
iniciar su viaje, un diario de Mendoza la proclama un "Alto Valor Intelec-
tual y Moral de America", y otro, La Tarde, la bautiza con el apodo de "La 
Pasionaria Peruana", estableciendo por primera vez paralelos entre Magda 
y Dolores lbarruri, la Pasionaria Espariola 35. Despues de su Ilegada el 
21 de noviembre a Mendoza, donde fue recibida por representantes del 
Partido Socialista Obrero y del Centro Republicano Espanol, Magda 
dicta varias conferencias sobre el tOpico "Conocimiento de America". 
En Santiago, el diario La Crfticaanuncia su Ilegada el 24 de noviembre al 
lugar donde ella y Gloria pasarian los prOximos cinco arms. 
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Poco despuas de Ilegar a la capital chilena, Magda explica al peri6- 
dico Ercilla su intenciOn de quedarse en Chile donde su hija Gloria (de 
quince arms) puede seguir sus estudios de humanidades y luego una 
carrera. No tardO Magda en relacionarse con grupos de izquierda en 
Santiago y se uni6 a la Asociaci6n de Mujeres Socialistas de inmediato. 
Empieza, tambien, a gestionar la libertad de su compaiiero Seraf in 
Delmar. En una entrevista con La Nacion (10 de dic. de 1939), explica 
que debido a la censura del gobierno, ella no podia enterarse de la situa-
ci6n de Seraf in, aunque entiende que algunos intelectuales cubanos 
gestionaban su libertad. Se supone que ella sabia de las actividades de 
la AsociaciOn de Escritores y Artistas Americanos en La Habana que en 
abril de 1940 publica el Diario Intim de un condenado, obra muy breve 
de Serafin sobre la vida de un prisionero politico. 

Luis Alberto Sanchez, secretario general del Partido Aprista en Chi-
le, participa en una carta a Haya de la Torre que el Comite Ejecutivo del 
PAP en Santiago habia designado a Magda como delegada peruana 
ante el Sexto Congreso Socialista Chileno 36 . Al inaugurarse dicho cer-
tamen el 17 de diciembre de 1939, Magda Portal se encontraba en la 
Mesa de Honor como representante del Partido Aprista Peruano, al lado 
del senador Marmaduque Grove, Secretario General del Partido Socia-
lista y excandidato a presidente de Chile; ROmulo Betancourt, delegado 
del Partido Democratic° Nacional de Venezuela; la profesora Leonilda 
Barrancos, delegada del Partido Socialista Argentino y representantes 
de los partidos socialistas de Espana e 

Los vinculos de Magda con el Partido Socialista Chileno le fueron de 
gran provecho durante su estad fa en Santiago. El Partido Socialista en 
Chile formaba parte del Frente Popular, coaliciOn de comunistas y so-
cialistas, desde 1936. Marmaduke Grove, por ejemplo, era candidato 
para presidente de la republica en 1937, pero luego el Frente Popular 
respald6 al presidente Pedro Aguirre Cerda (1938-41), quien apoyaba la 
expansi6n de programas de beneficio social en el pals. Aguirre Cerda 
habia nombrado a otro lider socialista, el doctor Salvador Allende, futuro 
presidente chileno, como ministro de Salubridad en su gobierno. El 
apoyo socialista a Juan Antonio Rios fue decisivo en su elecciOn como 
presidente en 1942. La relaciOn de Magda con la AsociaciOn de Mujeres 
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Socialistas tuvo como resultado una actuacion de relieve nacional para 
Magda. En febrero de 1940, el grupo Acci6n de Mujeres Socialistas le 
rindi6 homenaje a Magda en el Teatro Municipal de Santiago. Entre las 
personas que participaron en dicho acto se encontraban Leonilda Ba-
rrancos (representante del Partido Socialista Argentino); Graciela 
Contreras de Schanke (alcaldesa de Santiago); la regidora socialista 
Arminda Figueroa; Maria Montalva (jefe nacional de la Asociaci6n de 
Mujeres Socialistas), el senador Marmaduque Grove, ROmulo Betancourt, 
y et secretario general del PAP en Chile, Luis Alberto Sanchez39 . A los 
pocos dias, las Mujeres Chilenas de Izquierda acordaron pedir la liber-
tad del poeta Seraf in Delmar al presidente del Per0 Manuel Prado y 
Ugarteche, siendo la alcaldesa de Santiago quien inici6 la acciOn 39 . 

Durante los meses siguientes, Magda colabor6 frecuentemente con 
las actividades de los grupos de mujeres en Santiago y sus alrededores. 
Para una exposiciOn de arte femenina en Vilia del Mar, la peruana hablO 
sobre el rol de la mujer en diferentes periodos histOricos, pero su men-
saje a las companeras reunidas fue una invitaciOn a que se ligaran a la 
lucha de la mujer en Latinoamerica: 

El tiempo de la reparaciOn y la justicia ha Ilegado ya. Lo que 
ayer era absurdo y anti-natural, contrario a las buenas costum-
bres, ahora resulta bueno. No en vano se ha revolucionado el 
arte, la ciencia, la tecnica y la politica. El movimiento de eman-
cipaciOn femenina es tambien una revoluciOn. El dia en que la 
mujer ocupe su puesto al lado del hombre, nada mas que el 
puesto que le corresponde en la vida, de dig nidad y respeto 
mutuo, compartiendo responsabilidades y derechos, se habra 
realizado la mas trascendental revoluciOn de todos los tiem-
pos40 . 

Las ideas de Magda sobre el papel de la mujer nueva no demuestran 
mucha variaciOn respecto a los conceptos enunciados anteriormente, 
pero se iban concretando mientras ella se convertia en portavoz interna-
cional de los derechos de la mujer. 

En La Opinion, Virginia Bravo Letelier califica a Magda como "una 
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autentica representante de la mujer americana contemporanea" y ROmulo 
Betancourt dice que "ninguna otra luchadora social de Am6rica tiene un 
mas denso haber de combate sin treguas"41 . Otro homenaje a Magda 
("en reconocimiento de los esforzados afios de lucha que Ileva en bene-
ficio de la causa democratica en el Peril") se celebrO el 14 de abril en 
Valparaiso con la concurrencia de diputados socialistas, representantes 
de la AsociaciOn de Mujeres Socialistas, Betancourt y otros. lmporta 
senalar, sobre todo, el discurso del doctor Salvador Allende, ministro de 
Salubridad, ya que 61 le consigui6 a Magda un empleo en su Ministerio 
donde colaboraria en programas educativos de radiodifusiOn. 

Gabriela Mistral intervino en beneficio de Magda Portal en esa Opo-
ca, pero se conoce poco su ayuda. En una carta, escrita desde Niza, 
Francia, a Luis Alberto Sanchez, Mistral menciona su preocupaciOn por 
la situaciOn de Magda y su hija despues de abandonar el Peru; al con-
testarle en junio desde Santiago, Sanchez le informa que Magda se 
encuentra en Buenos Aires, sin trabajo, con su hija Gloria, observando 
que "ha sufrido mucho la pobre" 42 . Desde su residencia en Rio de Janeiro, 
Gabriela Mistral escribiO a Sanchez otra vez, pidiendole intervenciOn 
para ayudar a Magda: 

Es penoso darle el encargo que sigue, despues que Magda 
Portal firm6 ese manifiesto en mi favor, pero sabe Dios que la 
intenciOn viene de antes. Al saber que Magda esta alli, pense 
en decir a usted que me avise si ella esta en malas condiciones 
econOmicas. Me gustaria pagarle su casita o su apartamento, 
mientras ella no tenga medios de vida, pero todo esto sin que 
ella conozca el origen de esa ayuda, que usted puede ofrecerle 
en su propio nombre. Magda tiene prejuicios respecto de ml, 
porque no doy perfil claro en las luchas politicas de nuestra 
America. Le seria desagradable recibir una oferta que corres-
ponde hacer sOlo a una amiga. Yo, sin embargo, me siento su 
amiga, Luis Alberto, y siento aUn que ella es la poetisa ameri-
cana de la cual estoy mas cerca en ciertas cosas esenciales. 
Mariategui dijo de nosotras algo parecido43. 
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El manifiesto al que se refiere Gabriela Mistral tenia que ver con las 
firmas de escritores americanos que apoyaban la candidatura de Mistral 
para el Premio NObel. Sabiendo que Magda subscribiO el documento, 
no quiere que piense que su apoyo es una recompensa por su respaldo 
a la candidatura. En enero de 1940, Magda habia escrito un articulo 
para Repertorio Americanotitulado "Gabriela Mistral, simbolo america-
no", donde elogia la estatura de la chilena y apoya su candidatura para 
el premio como "la altisima mujer que es honra de las letras america-
nas" y como representante de "lo mas esclarecido en cuanto al pensa-
miento y la creaciOn del arte humano", pues "ella simboliza el espiritu 
femenino de nuestra America" 44 . Reconoce Mistral, adernas, los "prejui-
cios" de Magda respecto de ella, ya que la peruana creia en la interven-
ciOn directa de artistas y escritores en cuestiones politicas y que su 
obra habia de reflejar su compromiso social, mientras que Mistral 
conceptualizaba su arte desde una perspectiva mas personalizada e 
intima sin influencia de la politica. A la vez, Mistral menciona el ensayo 
de Mariategui sobre la poesia de Magda ("Magda Portal: Valor Signo") 
en el que comparaba la poetica de Magda con la de la poeta chilena. 

Durante cuatro arms en Chile, Magda se dedicO a su papel como 
miembro del comite ejecutivo del PAP en Santiago, a su propia obra 
creativa como escritora y a su empleo en programas educativos del 
ministerio de Salubridad. Aunque carecemos de muchos datos sobre 
sus &los en Chile, sabemos que su vinculaciOn al Partido Socialista y a 
la AsociaciOn de Mujeres Socialistas le provey6 plataformas para man-
tener su perfil como lider politica y como portavoz de cuestiones relati-
vas a la mujer en Latinoarnerica. Varios documentos de la ColecciOn 
Sanchez en los archivos bibliotecarios de la Penn State University, por 
ejemplo, revelan que Luis Alberto Sanchez, Manuel Seoane y Magda 
eran los principales lideres apristas en Chile. En muchas ocasiones, 
Magda es la escogida para representar at PAP en ceremonias o activi-
dades politicas en Chile. En mayo de 1940, colabora en un programa de 
conmemoraciOn del octavo aniversario de la Republica Socialista y, en 
junio, es una de las representantes que leen discursos por radio para 
celebrar el "Dia de la Mujer". En julio de 1942, es la invitada principal a 
dar una conferencia en el Centro de Estudiantes Latinoamericanos de la 
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Universidad de Concepcion sobre el "Pen) en el panorama indoamericano" 
como parte de la celebraciOn de las fiestas patrias de su pals. 

Flora Tristan, precursora. 
En octubre de 1944, Felisa Vergara G., presidenta de la comisiOn 

organizadora, invita a Magda a colaborar en el Primer Congreso de Mu-
jeres de Chile. El tema escogido por Magda es la vida y obra de Flora 
Tristan, a quien ella habia mencionado en Hacia la mujer nueva (1933) 
como precursora del movimiento internacional de emancipaciOn de la 
mujer. En la ponencia titulada "Flora Tristan, precursora" (Lima, 1945) 
que Magda presenta ante el Primer Congreso de Mujeres de Chile, esta-
blece los vinculos entre Tristan y el Pertj. Hija de don Mariano Tristan y 
Moscoso, arequipeno de viejo abolengo y coronel del ejercito espatiol, y 
de Therese Laysne, francesa que emigrO a Espana durante la Revolu-
ciOn Francesa, Flora Tristan naci6 el ario de 1803 en Paris. Hasta su 
muerte en noviembre de 1844, Flora Tristan se dedicO al estudio de los 
socialistas utopistas, a escribir sus memorias sobre un viaje infructuoso 
al Pert) en 1833 y a las causas de la mujer y del obrero. Peregrinacio-
nes de una paria (Peregrinations d'une paria, 1833) sobre su viaje al 
Pen), le gan6 fama en Francia y le entusiasm6 para dedicarse a otras 
labores de escritora. 

En el libro Union ouvriere (1844) ensaya su formulaciOn de planes 
para organizar sindicatos locales y luego extender la union obrera al 
nivel internacional. Una de las obras postumas de Tristan, L'Emancipation 
de la femme, ou le Testament de la paria (1845), es el texto donde 
Tristan se identifica con la figura de la "mujer-mesias", concepto de la 
mujer como prototipo de inteligencia, de valor, moralmente valiente y 
luchadora a favor de la justicia de los que no la gozan. Dadas las ideas 
planteadas por Flora Tristan de una "mujer-mesias", no sorprende que 
Magda Portal hallara en ellas un prototipo de la mujer, en este caso una 
compatriota, quien postulaba con cien alios de adelanto, ideas sobre la 
mujer y la sociedad que coincidian con la orientaci6n ideologica de Magda 
Portal y con la vision de una mujer luchadora capaz de sacrificarse 
hasta el martirio. 

El texto de Flora Tristan que mas atrae a Magda es la Uni6n obrera, 
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obra que seliala el papel de Tristan como iniciadora de las luchas en 
defensa de los derechos femeninos. El otro atractivo para Magda es el 
hecho de que las ideas de Flora Tristan se adelantan a las de Marx y 
Engels en lo que se refiere a la "organizaciOn obrera internacional, sin 
distinciOn de sexo, ideas politicas, religion o 'Daises" (9). En este sen-
tido, la ye como precursora de los dos teOricos del comunismo cuyas 
ideas habian influido mucho en su propia ideologia. Observa Magda, 
tambien, el fenOmeno del silenciamiento alrededor de la figura de Flora 
Tristan despues de su muerte. Ni siquiera se le reconoce como precur-
sora de "los moldes de una autentica feminidad" (14). SOlo se le recuer-
da como la abuela del famoso pintor frances Paul Gauguin (1848-1903). 
Resumiendo los aspectos mas notables de la vida y obra, Magda enu-
mera caracteristicas que en gran parte podrian relacionarse con aspec-
tos de su propia vida: "belleza", "feminidad y talento", "tragedias matri-
moniales", "rebeldia para soportar los dictados de una ley", "humanisimo 
sentido de la solidaridad social ... que la hace olvidar su juventud para 
entregarse . .. a la predica sin descanso" y "escritora, polemista, lucha-
dora social y mujer at mismo tiempo" (14-15). Seguramente Magda 
comprendia muy bien que sus observaciones sobre Flora Tristan dibuja-
ban su propio autorretrato "de otra paria peruana", un siglo despues de la 
desapariciOn de su precursora. 

Costa Sur. 
Aunque Ileva fecha de impresicin de 1945, Costa Sur fue impreso en 

diciembre de 1944. Es una colecciOn de cuarenta y tres poemas escri-
tos durante el period° de su encarcelamiento en el Pert y del destierro 
en Argentina y Chile. En el tomo se reimen tres secciones: "Realidad 
del ser" (16 poemas), "Las palabras perdidas" (17) y "Destino del horn-
bre" (10). Algunos de los temas tratados se remontan a los primeros 
textos poeticos de Magda: la soledad, la rnuerte, las cavilaciones espi-
rituales. Otros tienen que ver con el tema del amor y los trastornos en 
sus relaciones amorosas. El grupo final ("Destino del hombre") versa 
sobre asuntos relacionados con la politica en el Peru durante los gobier-
nos de Sanchez Cerro y Benavides. Con la excepciOn de este Ultimo 
grupo, los otros poemas no acusan, en su mayoria, una estetica de 
compromiso sociopolitico; son mas bien poemas I iricos. 
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"Realidad del ser" (11), poema titular de la primera agrupaciOn, es un 
soneto endecasilabo sobre el tOpico del retorno de alguien "desde el 
azul remoto / de tu muerte sin muerte, inencontrado". Se ref iere, a 
nuestro juicio, a Serafin Delmar cuando fue puesto en libertad a media-
dos de 1942. El punto referencial es el retorno de alguien de la "muerte 
sin muerte", metafora utilizada frecuentemente por Magda y otros encar-
celados para describir el estado de animo de los presidiarios. Con la 
vuelta de la otra persona, el pasado que se habia quedado suspendido 
se torna presente, y ambas personas quedan distantes de la muerte 
otra vez. Con la expectativa de reunirse otra vez con el companero, la 
voz lirica representa a los dos como posados "en la cima enhiesta" sin 
ataduras y con el anhelo y la promesa renacidos en ambos (11). Parece 
que Magda escribiO el poema despues de recibir noticias sobre la liber-
tad de Seraf in. 

Despues de diez arms, la sentencia de Serafin fue conmutada por el 
nuevo gobierno de Prado y Ugarteche. Al salir de la Penitenciaria de 
Lima, Seraf in viaj6 a Chile para reunirse con Magda, Gloria y otros apristas 
en el destierro. Anteriormente, habia habido varios intentos de gestionar 
su libertad. En 1936, la revista Claridad de Buenos Aires dedic6 un 
nOmero especial (nOm. 301) a Seraf in, con articulos de varios apristas y 
otros escritores, pero no tuvo el efecto deseado de lograr su libertad. 
lgual ocurri6, como ya hemos mencionado, con la publicaciOn de su 
Diario Intimo de un condenado en La Habana en 1940. La libertad, tanto 
de Delmar como de Juan Seoane, se debia, mas bien, a un relajamiento 
en la persecuciOn de apristas despues de ser elegido Prado y Ugarteche 
presidente del Peril Hemos comentado anteriormente, tambien, el tex-
to "Destino del hombre" (Costa Sur95-96) que parece referirse a Seraf in 
durante el period° de su encarcelamiento. 

El texto de "Temblor de hora postrera" (31-34) tiene que ver con 
Seraf in, aunque no se le nothbra. El poema versa sobre un presidiario 
condenado a muerte que no sabe ni el dia ni la hora de su fusilamiento. 
En su libro Hombres y rejas, Juan Seoane relata los detalles de la ansie-
dad que sufrieron 61, Seraf in Delmar y Jose Melgar en la Penitenciaria de 
Lima despues de la pena de muerte que les dio la corte marcial. Estu- 
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vieron casi dos meses esperando a ser ejecutados en cualquier momen-
to y en muchas ocasiones les dijeron que se prepararan a morir al dia 
siguiente. En la misma carcel estaba su hermano Julian Petrovick, su 
compafiera Magda era una fugitiva, y no sabia d6nde estaria Gloria. 
Todos los Was se despertaban los tres condenados esperando no ver 
otro amanecer. "Temblor de hora postrera" capta la angustia de aquellos 
meses cuando Magda no sabia si su companero sobreviviria. La estrofa 
que muestra indicios de que se trata de Seraf in es la siguiente: 

Ah, cOmo es que no estuvo al lado suyo 
aquel reloj que contO sus minutos 
en la dolida soledad, cuando la muerte 
ya le habia signado con su signo. 

(Costa Sur31) 

Delmar le habia enviado su Unica posesiOn de valor, su reloj, a Magda. 
Seoane recrea las circunstancias y el dialog() entre el y Serafin sobre el 
asunto del reloj: 

—Juan, tU vas a ver a tu mujer. . 
—Si. 

—Quiero que le hagas un encargo, Juan. (La voz se le adel-
gaza de emociOn). –Es para Magda. . . le mando mi reloj. 

Es un pobre relojito pulsera que ird ahora como una Ultima 
caricia del amante poeta, como un ultimo abrazo del comparie-
ro revolucionario. (Juan Seoane, Hombres y rejas 42) 

Este escenario, fijo en la mente de la voz lirica del poema, proyecta la 
imagen de la mirada de terror del condenado, como si fuera un nirio 
aterrorizado, esperando el amanecer, sin poder contar los minutos u 
horas que le restan antes de su ejecuciOn. 

Luego, el yo lirico del poema reflexiona sobre sus propias circuns-
tancias ante la muerte pendiente del amado. Su Ilanto es "silencioso", 
creyendo que este ser querido esta al borde de la muerte. Pero para 
ella, la muerte no ha de temerse tanto porque sera la ocasiOn para 



218  Daniel R. Reedy 

descubrir el secreto de la misma. Llora en silencio y no nombra al corn-
pariero sino en "voz baja", con la reverencia de quien anticipa la 
inevitabilidad de la muerte de algitn ser querido. Y cree, con certeza, 
que no volvera a escuchar los poemas del otro que "expresaban / anhe-
los incolmados o imposibles" (32). En la segunda divisiOn del poema, la 
voz !Inca parece haber aceptado la certeza de la muerte de su compane-
ro, cuyas circunstancias han motivado recuerdos de sus relaciones an-
teriores. Se dirige al amante como "Nifio mfo", recordando el contacto 
de sus manos y los ojos deslumbrados, deseosa ahora de recrear la 
intimidad de tiempos pasados: 

Y recliner sobre su pecho fuerte 
la agobiada cabeza dolorosa, 

y aun sabiendole ausente de la vide, 
gozo y dolor beber a un tiempo mismo. (33) 

El siguiente poema del tomo, "Ausencia" (37-38), sigue la misma 
lfnea de reflexiOn sobre la muerte. Para la voz Mica, la soledad se ha 
convertido en su imica companera constante y se siente mas desilusio-
nada que nunca, describiendose como "la abandonada", como la perso-
na que ha dado todo sin pedir nada y como la que ha amado a los que 
jamas amaron (37). Se sientesola, vacfa y amarga, como "alma mate' 
que no sabe at:in la hora de su marlin°. El silencio de la soledad es tan 
hondo que ni el sonido de su voz se escucha, y culmina en una declara-
ciOn nihilista: ,"Yo soy la que no estoy, ni ml recuerdo, nada" (38). 

"Clamor" (13-16) es un texto Ifrico de autoanalisis. Abundan image-
nes que relacionan a la voz lfrica con el mar, porque este es percibido 
como el Unico "ser" con quien puede sentirse estrechamente ligada en 
confianza. El poema evoca preocupaciones que hemos comentado en 
sus primeros textos y en Una esperanza i el mar, sobre todo el senti-
miento de ser distinta de otros ("como una piedra de una flor"), la angus-
tia que sube de lo mas hondo de su ser y de no encontrar en sf misma 
humildad sino orgullo. SOlo con el mar se siente acompanada por "un 
amante fiel" porque el mar es a la vez su espejo y su sombra. En las 
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estrofas finales del poema, al pensar mas en su relaciOn con el mar, 
comunica su deseo de retornar a el al final de sus dies: "volveremos a 
unirnos, a juntar nuestras vides, /y at retornar a ti nuevamente del todo, 
/ disuelta en tus entrarias, en tu sal y en tu yodo, / tu voz sera la mile 
sobre la inmensa noche / de la tierra vacia ." (15). 

Poemas como "Anhelo" y "La voz y la canciOn" expresan su angus-
tia ante la soledad y las dudas sobre ella misma. El poema "Trasluz" 
(21-22) of rece mayores dimensiones de autoanalisis. En este, pondera 
su curiosidad insaciable (el deseo constante de comprender, como Si 
fuera un nilio curioso, todo secreto), pero el secreto que mas le preocu-
pa es su propio destino. Comparando el curso de su vide at correr de un 
no, se pregunta: Lhacia dOnde va la vide y cuando Ilegara al mar?. Pero 
los versos de "Trasluz" revelan que se siente sin oriented& definida 
hacia ese destino y terminan con una nota de desilusiOn: "Y ya no 
tengo corazOn" (22). El siguiente poema, "Sed de mar" (28), nos trae 
ecos del anterior, pero con dimensiones de angustia que se han conver-
tido en deseos de Ilegar pronto al mar donde formard parte Integra de su 
paz y tranquilidad en un "Ultimo sueno feliz" (23), o sea, la muerte. 

"Actitud" (25-26) es un poema que revela algunos de los motivos de 
su temor y angustia ante la soledad. Dentro de su ensimismamiento, 
se contempla a si misma, callada, y con temor ante las palabras de 
otros, porque sus palabras atropellan, atormentan y abren "heridas 
desangradas" (25). Ante las palabras hirientes de otros, le gustaria 
poder revelarles el secreto de su "muerte anticipada", hacerles entender 
que la muerte y el descanso en el mar no inspiran pavor. Producto del 
miedo son los sentimientos de sentirse ajena, lejana, ausente y extran-
jera en su ambiente: 

Pero me voy sintiendo cada vez mas ajena, 
mas lejana y ausente y presintiendo que se acerca 
no mas dolor, ni mas amor, ni mas angustia, 
sino el que ya no mas me sentire extranjera. (26) 

SOlo cuando le Ilegue la muerte (su "Ultima hora de destierro") podra 
despojarse de las cosas que la tienen ligada a la vide: "La inOtil vanidad 
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y el deseo, y el miedo, / y el amor, y la dicha, y la ambiciOn, y el 
sentimiento" (26). El destierro ha hecho renacer en ella la neurosis de la 
juventud cuando luchaba contra la angustia, la perpetua soledad y las 
indagaciones sobre su destino. SOlo en el "sue() sin ensuerio" encon-
trard el fin de su destierro. 

El poema "Vientos" de Costa Sur es una especie de itinerario de 
sus peregrinaciones en el destierro. De tonos politicos, habla de los 
vientos de esperanza que estan soplando desde diferentes puntos cardi-
nales. Los vientos del norte que provienen del Mar Caribe y del Golfo de 
Mexico, los vientos del sur nacidos en Arauco, los vientos del litoral del 
Pen:, y los vientos del este, de las pampas, de Buenos Aires, La Paz y 
Montevideo. Ella ha conocido a fondo estos vientos en los caminos que 
ha recorrido, pero al Ilegar al final de cada camino, descubre que no ha 
Ilegado at Ultimo paradero. Por eso, ella es como los vientos, siempre 
peregrina, siempre errando, siempre vagando. 

Los diecisiete poemas de la secci6n titulada "Las palabras perdi-
das" tienen que ver, en su mayoria, con sentimientos amorosos, aunque 
el enfoque central este tanto en los recuerdos de los tiempos del amor 
feliz como en el deterioro de sus relaciones amorosas de entonces. Me 
cont6 en una ocasi6n que despues de salir de la carcel y antes de 
abandonar el pals en 1939, los amigos le Ilevaban a Seraf in chismes 
sobre su vida personal, alegando relaciones intimas con otros hombres, 
lo cual aumentaba los celos y la desconfianza de su compeer°. Des-
pues de la Ilegada de Serafin a Santiago en julio de 1942, parece que la 
pareja trat6 de resolver sus diferencias pero sin exit°. Serafin no pudo 
aceptar la posible infidelidad de su mujer, y Magda no toleraba que un 
hombre la mandara en su vide o juzgara su conducta. SegOn familiares 
de Magda, los lazos intimos entre ellos sufrieron una ruptura definitiva 
cuando ella volvi6 inesperadamente a su casa un dia y lo descubri6 en 
delito flagrante con otra mujer; no lo perdon6 jamas. 

"Las palabras perdidas" versa sobre la soledad del yo lirico, estando 
ausente el amado. Reconoce que desde hace tiempo no oye la voz del 
amado, aunque sabe que entre los dos pueden formar un puente que 
sobrepase toda la miseria del mundo. Recuerda que le ense6 a man-
tener el ojo fijo en el "astro brillante" y a no dejarse enredar en "los 
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pequenos gritos" y "los miedos gusanos que roen nuestros pies morta-
les" (52). La hondura de su amor ha superado el nivel puramente sexual 
porque se expresa en "los latidos tenues del corazen", en "el temblor de 
las manos" y en "el brillar de los ojos" (52). Al fundir sus dos almas en 
una, han juntado dos corrientes rebeldes en una sola unidad sin el "YO 
destructor de toda identidad" (52), o sea el egoism° de uno u otro. El 
poema termina con la idea que las dos almas pueden persistir en una 
fusiOn eterna, pero el ultimo verso nos presenta con una paradoja ines-
perada, cuando declara que "[a]si te ame y no se site amo" (52). Nos 
revela que a pesar de la hondura de su amor en tiempos pasados, no 
hay seguridad de que perdure despues de tan larga ausencia. No hay 
dudas sobre el pasado amor, pero si las hay sobre el presente y el 
futuro. 

En las estrofas tetrasilabicas de "Pescadora de suenos" (57-58), 
encontramos en las fantasias del yo lirico el sueiio del amor. El amado 
este presente sOlo en recuerdos de su mirada y de su voz, tan tenues 
que forman como "un telon de fondo" (57). La voz lirica se va buscando 
a sí misma y ha tenido que esperar tanto que ya perdiO de vista el 
porque de su propia existencia, convirtiendose en "pescadora de sue-
nos" (58). En las ilusiones creadas por el proceso mental, crea la ima-
gen de otro, recien nacido de sus suenos como una criatura sin nombre, 
pero no importa quien sea. lnvita a la "criatura de su ilusiOn" a Ilenar su 
soledad, porque su corazOn se ha convertido en mendigo que tiende sus 
manos hacia el amante esquivo de su propia creaciOn. 

Otros poemas, como."Tu no venir" (61-62), repiten sentimientos pa-
recidos sobre la soledad del yo lirico y las preocupaciones por el amado 
ausente. En este, por ejemplo, su soledad se aumenta cada vez mas 
ante la esperanza de la Ilegada del amado, quedando ella con la espe-
ranza de recibirlo de noche en los brazos, pero siempre vuelve a desper-
tar a la realidad del silencio y la soledad. En "Abandonada" (67-68), el 
enfasis es sobre la soledad y el silencio actual del yo lirico, pero en el 
pasado "yo era / como pozo profundo en que te hundias / con los ojos 
abiertos / y la boca alucinada" (68). En aguel entonces eran los dos 
como la tierra fertil y hOrneda donde el deseo mutuo ilustraba cuan vivo 
era su amor sin producir ni flor ni fruto (68). En el poema "Flor" (71-72), 
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su estado de soledad se agudiza tanto que es como un grito en medio 
de la noche donde se van perdiendo los recuerdos de la alegria produci-
da por un amor mutuo que sobrepasaba todo obstaculo: 

Te guise como fiesta de mi angustia, 
como olvido y sedante, 
como venda y engalio anestesiante; 
te guise de este modo, 
suerio sutil, ensuelio delicioso, 
egoism° de ser feliz supremo, 
rapto fugaz, minuto, 
sin neurastenia, sin dolor, sin gesto adusto. (71) 

Para volver a recuperar la felicidad, sOlo pide reunir sus vidas en un amor 
sin compromisos. No pide otra cosa que amar y ser amada. 

En "CanciOn amarga" (75-76) la poeta reflexiona sobre la historia de 
su amor. En un principio, el era "Ilaga" que producia hondos dolore 
adentro; luego, se convirtiO en "llama" y quemaba como fuego ardiente E 

alma. En otro momento, era "Ilanto" cuando no lo esperaba sino Ia 
muerte. Y con el paso del tiempo, la voz lirica dice: "Ahora eres la nada" 
(75); ya no produce dolores, ni quemaduras, ni desgarramientos; ya no 
parece existir. Pero en los ultimos versos, vuelve a recordar como vibra-
ban sus palabras, el recuerdo de sus ojos felices, la sonrisa que le 
iluminaba la cara y la emoci6n que le despertaba por dentro. A pesar de 
las evocaciones de lo bueno, el poema temina con imagenes de sole-
dad, de muerte, de nada. 

El poema "Verbo de amor" (83-86), con obvias evocaciones del poe-
ta romantico Gustavo Adolfo Becquer, of rece la reacci6n de la voz lirica 
despues del rompimiento de los vinculos restantes entre ellos. "Ahora 
si que has muerto", le dice. "1 -6 lo Ilenabas todo, / la vide, el pensamien-
to, / eras como la luz. Ya sOlo eres recuerdo" (83). Al irse el, se IlevO 
todos los gratos recuerdos de la dicha de la pareja durante su "vida 
breve", dejandola a ella sola y abandonada. Ahora sOlo quiere olvidarlo, 
arrojar a un lado los dolores que le ha causado, y volver a recuperar el 
recuerdo de los tiempos felices. A pesar de las desilusiones, el yo lirico 
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cobra un nuevo sentido de confianza en sí misma y una mayor voluntad 
para seguir adelante: 

Ahora me toca ir sola 
y siempre sola ya, 
LcOmo sera la vida 
ahora que no este.? (86) 

El Ultimo poema de la seccidn, "Identidad" (87-92), es una epfstola 
al amado. La voz lfrica recuerda tanto las conversaciones amargas 
como los momentos felices del pasado. Es un poema que coloca el 
punto final a la historia de sus amores. En el primer verso, dice: "Nunca 
me has preguntado quien soy yo" (87), y lo regalia por haber crefdo en 
las habladurfas que finalmente los separaron. Ademas, lo acusa de no 
poder tolerar las cosas de su pasado cuando todavfa no existfa el en la 
vida de ella. SOlo pudo ver la superficie de su vida y basado en sus 
conjeturas surgieron los celos al descubrir que su amada no cabla den-
tro de su concepto del modelo Onico. A pesar de todo, dice que "los dos 
nos amamos, / sin ayer, sin mafiana, sdlo en el hoy divino" (88). A 
continuacidn, le comunica su punto de vista sobre su propia persona: 

Pero hoy te quiero hablar de ml 

Hablar de ml para que sepas corn° 
vine del fondo triste de la vida, 
tfmida, y sin amparo, asf desnuda, 
rozandome con todas las espinas. (89) 

Lo que se revela en "Identidad" es una autoreflexidn sobre aspectos 

de su vida: el haber descubierto que para existir habla que identificar el 

para que; que todos los otos en la vida no eran iguales a ella; que tenfa 

que buscar su propia ruta; y que los caminos de la vida no son como en 
los cuentos de hadas, sino Ilenos de dolor, asf como de alegrfa (89-90). 

Al errar por los misterios de la vida, experimentaba fuertes deseos de 
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seguir adelante, de morir, pero siempre descubria que el apego a la vida 

era mas fuerte. En ese proceso descubrio el mundo como es y no como 

lo pensaba, lo cual le produjo sorpresas amargas. Una de las grandes 

sorpresas descubiertas en el camino de la vida fue el amor, el poder 

amar y el ser amada (91). Al descubrir el amor, tambien desaparecen 

sus propias dudas sobre la vida, a pesar del "egoismo / de los demas, la 
fiera indiferencia, /y la pasiOn mezquina y cuantas cosas / que enloda-

ron mis pies (91). Pero anade que solo le enlodaron los pies y no su 

persona. Al experimentar el amor en su propia vida, creci6 su capaci-

dad de apreciar la alegria. A la vez, se volviO mas sensible a los dolores 

de los dernas y descubriO su propio destino mientras trataba de "alum-
brar la ruta de los otros / que iban a ciegas" (92). Proyecta una filosof ía 

vital en aquel momento que parece resumirse en los siguientes versos: 

Nunca he mirado para atras, he sido 
leal a mí, sin hacerme traiciOn . . . 
Ahora estoy aqui, frente a la vida y sola, 
nada me puede ya turbar.  . .. (92) 

A pesar de su determinaciOn a seguir adelante, ya sola, ariade un suple-
mento a su epistola, declarandole una vez mas al amado su amor: 

Y te amo a ti, ya lo ves, hoy te amo, 
mis ojos ya no tienen otro miraje, 
no se hasta cuando te amare, 
tu amor Ilena toda mi carcel. (92) 

Ha amado y ha sido amada, y aunque no sabe cOmo sera la vida sin el, 
la voz desafiante de la eterna luchadora vuelve a cobrar nueva fuerza, y 
esta dispuesta a seguir sola por las rutas que le abre la vida. 

En la secciOn de Costa Sur titulada "Destino del hombre" se en-
cuentran varios de los poemas que Magda publicO bajo el titulo de "Poe- 
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mas de la camel" en Repertorio Americano. El poema titular trata sobre 
las circunstancias de los encarcelados, la perdida de la libertad y la vida 
detras de las rejas. Otros constituyen una crOnica de los afios de 
persecuci6n bajo los gobiernos de Sanchez Cerro y Benavides: la eje-
cucion de los ocho marineros, poemas sobre los presidiarios en la Peni-
tenciaria de Lima y las experiencias de Magda en la Carcel de Santo 
Tomas. Como excepci6n, el poema "Madre pobre" (115-116) este dirigi-
do a su propia madre, Rosa Moreno de Portal, "pequefia madre mia", 
aunque no se le nombra directamente. Es una apologia donde expresa 
remordimiento por la tristeza y el dolor que ella y sus hermanos le han 
causado a su madre: 

Tus ocho hijos fueron ocho pufiales, 
cual mas, cual menos, 
todos te traicionaron 
y quebraron tu ültima esperanza. 
Todos se fueron yendo 
por distintos caminos. (116) 

Hubiera deseado para su madre una vida de princesa o de reina como en 
los cuentos, pero fue todo lo contrario: una vida Ilena de miseria, sole-
dad y trabajo. A su madre y a todas las mad res del mundo, la voz I frica 
expresa el deseo de romperles las cadenas de dolor e infelicidad. Al 
componer este poema, Magda habrfa estado pensando en el sufrimiento 
de su madre: dos veces viuda, la persecuciOn, el encarcelamiento y los 
destierros de su hija, y su propia detenciOn en la epoca de Sanchez 
Cerro. 

Otro texto de "Destino del hombre", "Canto aprista" (125-130), es 
sumamente partidista y elegiac°. Los modelos adaptados por Magda 
para este poema pueden relacionarse con la tradicion de "La suave pa-
tria" del mexicano Ramon Lopez Velarde (1888-1921) que se publica 
pOstumamente en su libro Son del corazon (1932), a la silva "La agricul-
tura de la zona tOrrida" de don Andres Bello (Venezuela, 1781-1865), o al 
canto de elogio de Jose Joaquin de Olmedo (Ecuador, 1780-1847), "La 
victoria de Junin: Canto a Bolivar". Presentado en cuatro divisiones, 
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"Canto aprista" se inicia con el elogio del Hombre de America, con enfa-
sis en el hombre nativo. A pesar de los siglos de humillaciOn de la 
conquista y del coloniaje, el hombre de America es mas fuerte que 
nunca porque es mestizo, mezcla de indio y de otras razas. Elogia los 
imperios del Inca y del Azteca que fueron los antecedentes del indio/ 
mestizo con sus ojos pardos o negros y tez trigueria (126). La imagen 
visual del nuevo hombre de America que nos provee tiene mucha seme-
janza con los cuadros de los grandes muralistas mexicanos Rivera, 
Orozco y Siqueiros. Dirigiendose a este hombre nuevo, Magda lo repre-
senta en imagenes idealizadas: 

Hijo de America, 
tus brazos musculosos, sin laxitudes decadentes, 
son los fuertes puntales que sostendran el mundo nuevo 
que aim no esta formado. 
Los que alzaran las viejas piedras 
que hicieron Macchu Pichus formidables 
para erigirlas sobre el Ande, 
y construir de nuevo templos al padre Sol 
y moradas con aire. (126) 

La segunda parte del poema relata en mayor detalle los anteceden-
tes de este nuevo hombre. Menciona la historia triste de los frailes y de 
los conquistadores que, codiciosos del oro, cubrieron los templos y las 
plazas con la sangre de los hombres asesinados "en nombre de un dios 
desconocido / y de un rey de opereta" (126). Despues, vinieron los 
largos siglos de martirio y de muerte. Par fin, ha nacido el "Hijo de 
America", producto de un "crisol de razas", concepto del mestizaje que 
tiene antecedentes en los escritos del mexicano Jose Vasconcelos (1881- 
1959), una nueva raza que no es ni "el rubio imperialista ni el espariol 
conquistador", es "indoamericano" (127). Este nuevo americano es el 
hijo legitimo de sus progenitores aztecas, mayas e incas, de TC.ipac 
Amaru, Hidalgo, San Martin y Bolivar. 

Abre la tercera parte del poema con un elogio a la naturaleza de 



Hacia la mujer nueva  227 

America, evocando a Lopez Velarde cuando se dirige a Mexico con el 
nombre de "Suave Petrie". Tierra de altas cumbres, de grandes rfos y 
mares, contiene America riquezas deslumbradoras y flora y fauna no 
descubiertas ni domadas. Asevera en la Ultima divisiOn del texto que en 
este ambiente el hombre de America, "grabado en bronce vivo", es ciu-
dadano indoamericano, y en este nuevo ser este el porvenir. Por ser "el 
hijo natural de la tierra" (129), no ha de ser como sus antepasados — 
codicioso del oro, amante de placeres sensuales y lujos— sino sober-
bio y austero, amante de la verdad y la justicia. Un nuevo porvenir para 
America ha de nacer de la lucha del indoamericano por abolir la esclavi-
tud y eliminar al esclavizador para luego erigir una comunidad social, 
basada en el respeto mutuo y la fraternidad. 

Los poemas de Costa Sur no revelan tendencias experimentales en 
cuanto a su estructura, ni tampoco se relacionan con corrientes esteti-
cas contemporaneas de la epoca. Por un lado, estos poemas son el 
medio para desahogarse de conflictos interiores; por otro, representan 
una crOnica de sus relaciones Intimas con su amante, su madre y su 
hija; y son edemas testimonio personal de la realidad social histOrica en 
que vivfa la poeta. Sea por temor a la soledad, por el remordimiento que 
siente por sus acciones anteriores, por el ansia motivada por el encarce-
lamiento, por la indignaciOn ante la injusta muerte de sus compafieros 
de lucha, o por temor a la pena que sus acciones les causaban a los 
otros, la poesfa de Magda Portal es casi siempre confesional. Los 
textos de Costa Surson producto de ese proceso creativo que revela 
una intimidad entre lo creado y la creadora. 

La vuelta al Perd. 
Siempre vinculada con el APRA a traves del comite ejecutivo de 

Santiago, Magda estaba lista para volver al Peru cuando el gobierno de 
Manuel Prado legalizO el Partido Aprista Peruano el 15 de mayo de 
1945. Cinco dfas antes, Magda estaba de regreso con su hija Gloria. 
Su compafiero, Seraf fn, jamas volvi6 de Chile, aunque colaborO en acti-
vidades apristas junto con otros desterrados. Allf, segun el testimonio 
de Esteban Pavletich, Delmar se casO con otra y se dedicO al comercio, 



228  Daniel R. Reedy 

falleciendo en fecha desconocida. En las elecciones del 10 de junio, los 
apristas se aliaron con el expresidente Oscar Benavides y otros grupos 
politicos para formar el Frente Democratico Nacional y apoyar la candi-
datura presidencial de Jose Luis Bustamante y Rivero. Aunque no lo-
graron ocupar la presidencia del pals, los apristas habian vuelto a la 
legalidad despues de una decada y habian ganado su primera victoria. 



Sigo teniendo fe en el pueblo y en la 
juventud . . . Sigo creyendo que los 
tremendos impactos de estas opocas 
cruciales les dan a las masas sentido 
historic° yconciencia social para que 
creen su fuerza y su unidad y Ileguen 
al fin a con quistar su futuro destino de 
Pueblo civilizado, con libertad, con 
democracia, con justicia. (M. Portal, 
6Quienes traicionaron al pueblo? 
1950) 

CAPITULO VI 

Retorno de la pasionaria peruana: triunfo, 
tragedia, enajenacion (1945-1964) 

La vuelta de Magda Portal al Peru despues de siete arms de au-
sencia fue un momento de gran expectativa: el partido aprista habia 
cobrado su legalidad de nuevo; las carceles de toda la naciOn se abrie-
ron para dejar en libertad a los presos politicos; a Magda le esperaba el 
puesto de secretaria general de capacitaciOn femenina del partido; aca-
baba de publicar Costa Sur, su segundo tomo de poemas; su hija Gloria 
ingresaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estu-
diar Letras; en Lima, Magda contaba con su familia; y parecia muy 
posible que los programas sociales y econ6micos del partido se 
implementaran como plan de acciOn del Frente Democratic° Nacional. 
A pesar de los buenos indicios, las circunstancias produjeron otros re-
sultados. 

Revitalizada para sus labores politicas, Magda viaja a todos los 
rincones del pals, haciendo propaganda para el partido. En 1946, orga-
niza la Primera ConvenciOn Nacional de Mujeres Apristas de la cual fue 
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nombrada presidenta, pero los exitos alcanzados en la convenciOn se 
desvanecieron unos meses despues ante la tragica muerte de Gloria. 
Rechazados sus planteamientos acerca de los ,  derechos de mujeres 
por el Segundo Congreso Nacional del Partido en 1948, y sintiendose 
decepcionada en cuanto a la falta de consecuencia del APRA con res-
pecto a los postulados basicos, Magda se alejaba de sus actividades 
politicas. Como !der titular fue implicada en un levantamiento militar 
contra el gobierno en octubre de aquel afio. Ante un tribunal de guerra 
en 1950, declara su apartamiento del Partido del Pueblo y denuncia a 
sus lideres como traidores del pueblo que habian de representar. 

A pesar de todo, sus labores como escritora no disminuyeron du-
rante la epoca. Aparecen con frecuencia en diarios nacionales e inter-
nacionales varios ensayos periodisticos sobre diversos temas; publica 
La mujer en el Partido del Pueblo (1948) y Quienes traicionaron al 
pueblo?(1950), ensayos sobre sus actividades en el APRA; y su Unica 
novela, La trampa (1957). Los arios que corren de 1945 a 1964 repre-
sentan un period° de triunfo, tragedia, decepciOn y enajenaciOn en la 
odisea de Magda Portal. 

El Partido del Pueblo. 
Durante los siete arms de su ausencia del Peru, Magda mantuvo 

contactos con el Partido Aprista Peruano a traves de los comites de 
deportados apristas en Buenos Aires y Santiago. Al termino de la pre-
sidencia del general Oscar Benavides, en octubre de 1939, Manuel Pra-
do y Ugarteche, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado (1876-1879) 
y miembro de una de las familias mas acaudaladas del pals, fue elegido 
como primer mandatario de la naci6n. Bajo el gobierno conservador de 
Prado, el PAP seguia en la ilegalidad, pero muchos apristas votaron por 
Prado, creyendo que cualquier gobierno civil seria mejor que otro gobier-
no militar. Durante los primeros arms de su gobierno, Prado tuvo que 
enfrentarse con problemas internacionales. A principios de julio de 1941, 
los conflictos entre el Peru y el Ecuador sobre su frontera resultaron en 
una guerra. Entre los militares peruanos que se destacaron en el con-
flicto, dos figurarian en la vida politica del Peru durante la decada del 
cuarenta: el general Eloy G. Ureta (futuro candidato a la presidencia en 
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1945) y el teniente coronel Manuel A. Odria (presidente provisional de 
1948 a 1950y luego presidente hasta 1956). Con la mediaciOn de Chile, 
Argentina, Brasil y los Estados Unidos, Peru y Ecuador firmaron un 
Protocolo de Paz, Amistad y Fronteras en enero de 1942. 

El jefe aprista, Haya de la Torre, seguia en la clandestinidad dentro 
del pals, dirigiendo las actividades del partido desde "Incahuasi", su es-
condite. A pesar de su ilegalidad, el Partido Aprista Peruano se reuniO 
en congresos clandestinos en 1942y 1944, pero debido a las presiones 
del conflicto con el Ecuador y las circunstancias polfticas de la Segunda 
Guerra Mundial, el gobierno de Prado demostraba cierta tolerancia ha-
cia estas actividades. Durante el period° de 1940 a 1945, hubo cambios 
significativos en la ideolog fa del APRA. En su oposiciOn a la expansion 
imperialista del fascism° de Hitler en Europa, Haya de la Torre y el 
partido se acomodaban cada vez ma8 hacia una politica menos hostil 
hacia los Estados Unidos, por ejemplo, dejando de denunciar a ese pals 
como el gran peligro imperialista para Indoamerica. Ademds, la politica 
hemisferica del "Buen Vecino" del presidente Franklin D. Roosevelt pro-
dujo en los Estados Unidos cierta simpatia hacia el APRA, cuyos lide-
res fueron recibidos en algunas ocasiones por el Departamento de Esta-
do en Washington. En el congreso aprista de 1942, los representantes 
eliminaron la palabra "yanqui" de su plan de acciOn contra el imperialis-
mo yen vez de una "internacionalizacion" del Canal de Panama, habla-
ron ya de su "interamericanizaciOn". La retOrica de oposiciOn al capita-
lismo y al imperialismo econOmico disminuia, asi como su politica 
anticlerical. El period° de 1941 a 1945 marca un cambio de orientaciOn 
del APRA que retrocede de una ideologia de izquierda y hacia el centro, 
y de una politica revolucionaria para cambiar la sociedad hacia una que 
enfatiza los beneficios del proceso democratic°. 

Aunque faltaban casi dos arms para las elecciones de 1945, en 
1943 los MirO Quesada de El Comercio apoyaban la candidatura del 
general Ureta para contrarrestar la influencia y candidatura de nuevo del 
expresidente, ahora mariscal Oscar Benavides. Por lo visto, Benavides 
–antes perseguidor de los apristas— estableci6 contactos con el APRA 
a fines de 1943, solicitando su apoyo. Al ser nombrado el general Eloy 
Ureta candidato de la Uni6n Nacional Democratica (grupo conservador), 
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el mariscal Benavides se reunio con Haya de la Torre y los dos acorda-
ron apoyar al arequiperio Jos6 Luis Bustamante y Rivero, embajador del 
Peru en Bolivia, quien fue nombrado candidato presidencial del Frente 
Democratic° Nacional, coaliciOn de grupos de izquierda y de centro 
politico. La colaboraciOn del APRA en la formaciOn del FDN (1944) 
resultO en la reinscripcion del partido en los registros nacionales el 15 
de mayo de 1945, no como el Partido Aprista Peruano (PAP) sino como 
el Partido del Pueblo, debido a cambios constitucionales que prohibian 
la inscripcion de partidos politicos "internacionales". 

En anticipaciOn a la reconquista de la legalidad de su partido, Magda 
consiguiO en Chile una visa para viajar al Peril el dia 6 de mayo y estuvo 
de regreso en Lima el dia 10. Al instalarse Bustamante y Rivero el 18 de 
julio de 1945, no se encontraba el mariscal Benavides entre los especta-
dores, porque habia fallecido quince dias antes. Sin embargo, si estu-
vieron presentes treinta y cinco senadores y setenta y tres diputados 
elegidos de la lista del Frente Democratic°, entre los cuales figuraban 
dieciocho senadores y cuarenta y seis diputados de afiliaciOn aprista. 
Aunque no contaban con una mayoria, era casi cierto que Haya de la 
Torre y el nuevo Partido del Pueblo podrian ejercer bastante influencia en 
los asuntos nacionales durante el gobierno de Bustamante. 

La capacitacion femenina. 
En una entrevista para La Tribuna quince dias despuOs de su arribo 

a Lima, Magda Portal habla sobre el Frente Democratic° Nacional, los 
cambios en el Pert) durante su ausencia, las posibles ref ormas en las 
instituciones sociales y politicas del pais y la participaciOn de la mujer 
en la vida nacional, sin exclusionesl. En cuanto a su impresiOn del 
Peril, dice que se nota un acelerado proceso de crecimiento en el as-
pecto material, sobre todo en Lima, pero duda mucho de los cambios 
efectuados en las provincias. Lo mas notable, en su opinion, es que los 
peruanos no pueden ejercer los derechos de ciudadania que les garalti-
za la ConstituciOn, porque todavia hay presos y perseguidos politicos y 
continCia en vigor la ley de emergencia. Opina que la falta de libertad 
durante tantos aiios ha servido para despertar un nuevo respeto por la 
libertad y el proceso democratic° en el pais. 
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Sobre la representaciOn de las mayorias nacionales en el Frente 
Democratic° Nacional, Magda sOlo observa que la nueva coalicion esta 
constituida de "fuerzas representativas de todos los sectores peruanos", 
tanto trabajadores como profesionales y duetios de fortunas, o sea, una 
alianza de grupos que en otras epocas fueron antagonistas. No lo dice 
claramente, pero en su opiniOn el FDN no tiene la "limpieza ideologica" 
del APRA en su fundaciOn como el partido del obrero manual, el estu-
diante y el intelectual. Sobre las posibilidades de reforma total de las 
instituciones sociales y politicas, Magda contesta que los cambios en 
la estructura de una sociedad y de sus pueblos se realizan o por medio 
de la revoluci6n en forma violenta o por etapas de evolucion, y que le 
parece que el Peru esta en una etapa de transicion hacia la reforma 
acelerada. 

En cuanto a la participaciOn de la mujer en la vida nacional, dice 
Portal en el gorro del articulo: "Nada tiene la mujer de inferior al hombre 
para ejercer los mismos derechos y cumplir los mismos deberes" (1). 
Declara que en circunstancias iguales la mujer es tan capaz como el 
hombre para empujar a un pals hacia el progreso, aseveraciOn que se 
comprueba en los casos de mujeres en otros 'Daises como Chile y los 
Estados Unidos, y que la mujer peruana no es nada inferior a las muje-
res de esas naciones. Ademas, Si la mujer fuera menos capacitada que 
el hombre en la comprensi6n de los problemas nacionales, se tend ria 
que culpar directamente al hombre porno haberla invitado a comprender 
los problemas que les interesan a ambos. En otra entrevista, concedida 
el mismo d fa a la revista Claridad, Magda contesta mas directamente a 
la pregunta sobre el papel de la mujer en la resoluciOn de los problemas 
nacionales: "La mujer, en igualdad de condiciones que el hombre, pue-
de y debe ser el gran aporte para empujar al pals a un progreso que ya 
se ha cumplido en otros 'Daises americanos" 2. Y unos dias mas tarde, 
en una entrevista con Eduardo Jibaja, Magda sostiene que "la reivindica-
ciOn de los derechos de la mujer esta en fund& del progreso social y 
econOmico del Peru, y por consiguiente, vinculados con los derechos y 
reivindicaciones de la mujer peruana dentro del plantamiento formulado 
por el aprismo"3. Para ella, no se puede separar a la mujer de las consi-
deraciones para mejorar la situaciOn del pueblo mismo. En la lucha de 



Cusco, agosto de 1945 
Conferencia de Magda Portal en la Universidad del Cusco 
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clases, la mujer tiene que conquistar sus derechos de la misma manera 
que lucha el pueblo peruano por los suyos, y que en ese proceso el 
aprismo tiene la obligaciOn de luchar por el progreso de ambos grupos. 

Casi de inmediato, Magda comienza la organizaci6n de un plan 
para atraer a mas mujeres al Partido del Pueblo y a programas de cape-
citaciOn con el mensaje de que es el unico partido que ofrece a la mujer 
peruana un papel significativo en el proceso politico. Despues de su 
instalaciOn como secretaria del Comando de CapacitaciOn Femenina en 
noviembre de 1945, es la Unica mujer entre los veinte miembros del 
nuevo comite ejecutivo del partido. Magda pasa los ocho meses si-
guientes viajando por todas las regiones del pals: en el oriente (Iquitos, 
Yurimaguas y San Martin), el sur (Tacna, Arequipa y Cusco), el centro 
(Pasco, Junin, Apurimac, Huanuco, Tingo Maria y Ayacucho), y el norte 
(Piura, Trujillo y CallejOn de Huaylas), entre centenares de otros pue-
blos. Su tarea primordial durante las visitas fue "la organizaci6n de los 
sub-Comandos Femeninos y el impulso de la campaiia de alfabetiza-
ciOn de mujeres adultas"4. 

En esta epoca no faltan tampoco articulos de Magda en La Tribuna 
y APRA. En octubre de 1945, por ejemplo, escribe sabre el coup d'etat 
Ilevado a cabo en Venezuela por su viejo amigo ROmulo Betancourt y 
sobre su instalaciOn como presidente de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, e inicia una serie de breves articulos en enero de 1946 para La 
Tribuna sobre temas relacionados con la realidad peruana ("La selva: 
Porvenir del Pen.1"), la polftica en la America Latina ("Sobre la mala fe 
latinoamericana") y asuntos internacionales ("Libertad para la India"). 

En La Tribuna del Norte, Magda publica "La prueba", relato que 
formaria parte de un libro "La otra imagen", prOximo a publicarse 5. No se 
sabe cuando se escribio "La prueba", pero es obvia la relaciOn entre el 
asunto de la obra y la realidad histOrica, porque el contexto es el alza-
miento de los marineros en el Callao en mayo de 1932. El mismo 
asunto forma la base del poema "Han muerto ya" que Magda publicO en 
Costa Sur, y en 1982 "La prueba" se incorpora coma un episodio nuevo 
en la segunda ediciOn de la novela La trampa. 

En su relato, presenta el caso de un marinero aprista, llamado 
Telmo, que este sentenciado a morir al dia siguiente. El joven de dieci- 
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nueve atios medita sobre la inexorabilidad de su muerte, sin creer que 
ha cometido un crimen. Dentro del proceso de introspecciOn en vispe-
ras de su ejecuciOn, el protagonista se fija en los acontecimientos de su 
Ultimo dia de vida cuando delante de los jueces militares escuchO la 
sentencia: "RebellOn . . . justicia militar . . . pena de muerte" (3), y 
recuerda el sudor frIo que le corria por la espalda en aquel momento. 
Luego, en la estrechez de su celda, piensa en su hogar natal: su ma-
dre, los cuatro hermanos criados en la pobreza y su ingreso a la vida de 
marinero para salvarse de aquel ambiente de desesperanza. 

A la manana siguiente, junto con los siete compaileros condena-
dos a muerte, avanza en fila hacia el sitio de su ejecuciOn, una larga 
zanja de dos metros y medio de profundidad. Al borde de la misma, los 
ocho marineros alzan el brazo izquierdo en el saludo partidario aprista, 
expresando su fe revolucionaria. Luego, no se escucha mas que la voz 
del que grita "ifuego!" Telmo siente que esta herido en las costillas, pero 
sin moverse y con el brazo desafiante todavia en alto, ye a sus compa-
neros desplomarse uno por uno en la fosa. Su Ultimo recuerdo es la 
imagen de un gendarme que se le acerca con una bayoneta. El tono 
melodramatico del final del relato se enfatiza en las iiltimas lineas: "Esa 
tarde un crep6sculo rojo incendi6 todo el horizonte, y la Isla emergiO del 
mar como de un lago de sangre" (4). Para Magda y miles de otros 
apristas, la Isla [El Fronton] era el presidio y lugar de muerte para cente-
nares de sus compafieros. Al escoger la isla como lugar de acciOn de 
"La prueba" y recrear las circunstancias historicas de la muerte de los 
ocho jOvenes marineros, Magda sabia que sus lectores recordarian la 
historia aprista de aquella epoca de aguda persecuci6n, de rebelion y de 
sacrificio total para los fines revolucionarios del partido. El relato cons-
tituye otro ejemplo de una estetica que concebia la obra literaria como 
arma en la lucha revolucionaria. 

Primera Convencion Nacional de Mujeres Apristas. 
Durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 1946, Magda 

y muchas companeras apristas del Comando Femenino se estuvieron 
preparando para la Primera ConvenciOn Nacional de Mujeres Apristas 
que se celebrO en Lima desde el 1 4 hasta el 24 de noviembre de 1946. 
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Como secretaria nacional del Comando de Capacitaci6n Femenina, 
Magda fue la principal organizadora de la convenciOn y, despues de su 
discurso inaugural, fue nombrada presidenta por unanimidad 6. Haya de 
la Torre, invitado como jefe del partido a hablar ante la convenciOn, diser-
to acerca del papel de la mujer en la familia, su importancia para la 
naciOn y las normas morales de la familia, pero resulta significativo que 
no hubiera menciOn al voto de la mujer aprista en asuntos del partido ni 
en las elecciones nacionales, campos en que Magda demandaba un 
papel y derechos iguales a los del hombre. 

El discurso leido de Magda ("Apuntes para la historia del Partido 
del Pueblo") en la primera sesiOn plenaria de la convenciOn el 15 de 
noviembre, se public6 como folleto titulado La mujer en el Parlido del 
Pueblo en 1948. De treinta y cinco paginas, el discurso reconoce que 
por primera vez en la historia del Pen) se este realizando una asamblea 
nacional de mujeres. No sOlo eso, es la primera vez que una convenciOn 
de mujeres este ocupandose de la politica de la Patria. Su tesis central 
del discurso es que el APRA sera el medio por el cual la mujer peruana 
puede conseguir la reivindicacion de la justicia social, en especial verse 
emancipada de los prejuicios y errores que existen sobre el sexo feme-
nino. Segtin Magda, la mujer aprista ha pasado por la primera etapa de 
su lucha por la igualdad, y ahora, dentro de un ambiente mas democra-
tic°, es posible "conquistar definitivamente su puesto al lado del hombre 
y para contribuir, efectivamente, al engrandecimiento de la Patria" (4). 

Su discurso constituye una breve historia del papel desemperiado 
por la mujer peruana en la Opoca de los origenes y primera etapa del 
desarrollo del APRA. Hace notar que algunas mujeres formaban parte 
de los grupos de intelectuales, obreros y estudiantes en la primera mi-
tad de los arios veinte, citando especificamente a las personas que 
actuaban en las Universidades Populares. Elogia, ademas, a Jose Car-
los Mariategui como "hombre de raros per -tiles y de mas raro destino", 
como lider intelectual del movimiento despues del destierro de Haya de 
la Torre, epoca en que ella y otras mujeres comenzaron a unirse al 
grupo. En ese tiempo, dice, las mujeres pioneras del APRA tenian que 
luchar contra las "feministas" que "no buscaban otra cosa que una plata-
forma para surge. 
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Magda cuenta, tambien, aspectos de su propia historia como ejem-
plo de los sacrificios de muchas mujeres apristas. Explica que la depor-
taciOn de muchos peruanos les sirvio para "despertar un sentido de res-
ponsabilidad" (6). En su propio caso, su aficiOn eran el arte y la literatu-
ra y escribir versos o cuentos, pero Mexico revolucionario "fue escuela y 
ejemplo para los deportados que viviamos y compartiamos sus anhelos 
y sus esperanzas" (7). Menciona su gira por el Caribe para organizar 
agrupaciones apristas y para dar conferencias a los estudiantes y a los 
obreros sobre los gobiernos represivos de las Americas y sobre el impe-
rialismo yanqui, y recuerda dias de detenci6n en Cuba y Puerto Rico 
tanto como de prisi6n en Chile. El momento eje para la mujer en la 
historia del APRA, segOn Magda, ocurre en 1933 durante el primer con-
greso cuando el partido "consigna reivindicaciones maximas para la mujer 
y el Partido le abre sus puertas, sin diferencias de ninguna clase" (9). 
Entre las mujeres que ocupaban puestos en el Comite Ejecutivo Nacio-
nal en aquel entonces, Magda recuerda que ella y Carmen Rosa 
Rivadeneira fueron las (micas que ocupaban cargos de responsabilidad 
en las cupulas del partido. No deja de mencionar tampoco los nombres 
de mujeres de las provincias que contribuian con valiosos servicios al 
Partido, y aun durante las epocas de persecuciOn organizaban brigadas 
de asistencia social y colaboraban en los programas de divulgaciOn de 
la propaganda clandestina. 

En la historia del Partido Aprista Peruano, uno de los periodos mas 
crueles para la mujer peruana fue el Sanchezcerrato cuando por primera 
vez las prisioneras politicas fueron recluidas en Santo Tomas. Magda 
recuerda que su propia madre cae presa y sufre prisi6n durante seis 
meses por haber guardado la imprenta del partido en su casa (13). Des-
pues de la prisiOn de Haya de la Torre en mayo de 1932, muchas muje-
res fueron maltratadas, heridas y encarceladas a consecuencia de las 
rebeliones y levantamientos en Trujillo, Huaraz y Cajamarca. Menciona 
tambien el largo calvario de la madre de Juan Seoane y la de Jose 
"Pepe" Melgar (encarcelados por el atentado contra Sanchez Cerro), 
pero no el caso de su propio compariero, Serafin Delmar. . 

Durante los "dieciseis meses tragicos", la carcel de Santo Tomas 
se poblO de mujeres apristas, y Magda recuerda a varias compaiieras 
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recluidas en ese lugar. Una, de nombre Julia Arnao, fue encarcelada en 
varias ocasiones y al efectuarse la libertad de Magda, fue ella misma 
quien ocup6 su celda durante los dos arios siguientes. Magda tambien 
recuerda la labor de las mujeres apristas en Santo Tomas, quienes fun-
dan una secci6n de la Universidad Popular Gonzalez Prada dentro de la 
carcel. Otras mujeres sufrieron amargamente el maltrato de las fuerzas 
del gobierno. Cita, por ejemplo, el caso de una compariera a quien 
sacaron de la cama cuando acababa de dar a luz a una nina y que murio 
poco despues en la prisiOn; o el caso de otra que muere a consecuencia 
de haber sido golpeada repetidas veces por los gendarmes; o el de una 
que tuvo un part° prematuro debido a semejante brutalidad (21). 

En su discurso, Magda observa que muchas mujeres apristas tu-
vieron que buscar asilo durante aquellos quince ems de persecuci6n, 
por su propia cuenta o acompanando al esposo deportado. Otras, que 
se quedaron en el Peril, formaron organizaciones de asistencia social 
para amparar a los prisioneros politicos. Por fin, dice Magda, los quince 
afios de tirania han terminado con el triunfo del proceso democratic° en 
el Peru, es decir con las elecciones de 1945. Ahora, la mujer peruana 
puede volver al puesto que ella misma ha conquistado en el APRA, 
habiendo Ilegado el momento en que la mujer puede incorporarse "al 
pleno disfrute de sus derechos" (25). Declarando que el Partido del 
Pueblo reconoce la lucha y el sacrificio de la mujer aprista durante su 
historia, Magda advierte que "el Partido no puede negarle a la mujer su 
disfrute y por eso en sus postulados de acciOn, la mujer tiene un sitio al 
lado del hombre para cumplir y hacer cumplir los altos fines de la doctri-
na Aprista" (26). Es interesante que Magda diga que "el Partido no 
puede negarle a la mujer su disfrute", porque el hecho fue que no se le 
habian concedido a la mujer los mismos derechos que tenian los "corn-
patieros" en el partido. 

Al crearse el Comando de CapacitaciOn Femenina, el Comite Eje-
cutivo Nacional creo un "organismo transitorio para ser centro de prepa-
raci6n politica y cultural de la mujer peruana" (27). Asi, el plan de acciOn 
a que ella se habia dedicado fue la promulgaciOn de la cultura y el desa-
rrollo de programas de alfabetizaciOn de adultas. De tal manera, la 
mujer puede prepararse para afrontar sus responsabilidades en el cam- 
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po politico y disfrutar de ciertos derechos, coma el voto municipal, que 
ya se le habia concedido. Magda opina que la mujer habia demostrado 
ya su capacidad en las elecciones municipales y hace constar que 
sesenta y cuatro mujeres ya estaban desemperiando oficios importan-
tes en diferentes municipios de la naci6n. Habiendo trazado el escena-
rio histOrico de la mujer aprista, Magda dirige su desafio al Partido del 
Pueblo: 

Esto coloca al Partido en la disyuntiva de, o negar a la mujer 
categorfa para desempefiar funciones superiores a su capaci-
dad en el nuevo orden que se inicia, o se esfuerza par preparar-
la convenientemente para que sea capaz de desemperiarlos. 
(29; la cursiva es nuestra) 

Subraya que en un futuro prOximo habria que cumplir con el voto politico 
para la mujer aprista que ya la historia aprista habia sido testigo de su 
experiencia y capacidad para Ilevar a cabo responsabilidades iguales a 
las del hombre. 

Los comentarios finales del discurso subrayan su planteamiento 
principal para la consideraciOn de la asamblea: si el Comando Nacional 
de CapacitaciOn Femenina no ha de ser mas que otro "Comite de Muje-
res" (31), par consecuencia, la mujer se quedard "un poco al margen del 
Partido", sin categoria politica y sin igualdad de derechos y deberes. La 
mujer ha de incorporarse a todos los aspectos de las labores del parti-
do; si esto no ocurre, la mujer se quedard entre las "no redimidas del 
Peru que aguardan su hora tras de rejas morales y materiales que toda-
via no hemos derribado" (32). Vuelve a desafiar a los !Wares varones de 
su partido cuando declara, "La mujer peruana lo espera todo del Partido 
y el Partido no debe defraudarla" (32). 

Como plan de acci6n durante la convenciOn, las delegadas habian 
de sefialar las situaciones actuales en las leyes del estado que no be-
neficiaban ni a la mujer ni al nifio, y proponer cambios en la "defectuosa" 
legislaciOn social y en la "prejuiciosa" legislaciOn politica del Perb. Sin 
decirlo en tantas palabras, es muy claro que se refiere al derecho del 
voto para la mujer al nivel nacional. Magda opina que a traves de los 
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estudios que se Ilevaran a cabo durante la convenciOn, se podran formu-
lar cambios en las !eyes del Estado para transformar la vida social e 
institucional del pals. Tambien anade que se podra "definir nuestra exacta 
posiciOn dentro de las filas del Partido, senalando nuestros deberes y 
derechos, a fin de que no sea posible equivocar la participaciOn de la 
mujer en las filas de este gran movimiento social reivindicador ..." (33). 
Da a entender, sin decirlo a las claras, que el Partido del Pueblo no ha 
reconocido los derechos de la mujer aprista que ahora busca incorporar-
se por completo a sus operaciones. En vista de estas circunstancias, 
la meta de la Asamblea ha de ser la formulaciOn de un plan para "la 
rehabilitaciOn total de la mujer" y, por consiguiente, el "triunfo definitivo 
de la Democracia y la Justicia Social en el Peru" (35). La inclusion de la 
mujer en todos los aspectos de las actividades del Partido del Pueblo 
con derechos iguales a los del hombre ante la ley fue la meta que en 
1931 Magda Portal habia postulado ante el Primer Congreso Nacional 
del APRA y en su ensayo Hacia la mujer nueva (1933). 

En el acto de clausura, la asamblea plenaria honrO a Magda con el 
titulo de "Maestra y Guia de la Mujer Peruana", y durante una entrevista 
al dia siguiente, Magda aseverO que "[Nemos Ilegado a conclusiones en 
las cuales estan los principios de una nueva legislaciOn para la mujer. 
En esas "conclusiones" se encontraban los planteamientos que provo-
carian una ruptura entre Magda y Haya de la Torre durante el II Congreso 
Nacional del Partido en mayo-junio de 1948 cuando Magda descubriria 
que ni el Jefe Maximo ni otros altos dirigentes varones del partido apoya-
Han sus demandas de igualdad, negandoles hasta el voto como diputa-
das en el congreso. En su papel como organizadora y Presidenta de la 
ConvenciOn Nacional de Mujeres Apristas, Magda habia Ilegado al apice 
de reconocimiento nacional como la mujer de mayor renombre en el 
Partido del Pueblo y como lider reconocida en la lucha por los derechos 
de la mujer peruana. En clerk) sentido, la convenciOn simbolizaba el 
momento de mayor gloria y triunfo para Magda Portal durante su vida 
politica aprista. Pero dentro de dos meses ocurriria la mayor tragedia 
de su vida, la muerte de su hija Gloria. Es como si el destino la hubiera 
echado al mas abyecto valle de tragedia personal despues de haberla 
Ilevado a las cumbres del exito. 



242  Daniel R. Reedy 

Gloria Delmar. 
"Hay golpes en la vide, tan fuertes  iYo no se!", reza el primer 

verso de "Los heraldos negros" de Cesar Vallejo; en un solo verso se 
resumen, seguramente, los sentimientos de angustia, de amargura y de 
desesperaciOn que sintiera Magda Portal aquella tarde del 3 de enero de 
1947, al saber que su hija Gloria se habfa quitado la vide con un disparo 
en el coraz6n. 

Desde una perspectiva historica, la figura de Gloria solo cobra mayor 
relieve por las circunstancias de su muerte. Magda mantenfa esa parte 
de su vide estrictamente privada y hay pocas alusiones a su hija en su 
obra; con excepciones, jamas la menciona por su nombre. En "Vidrios 
de amor 9", por ejemplo, habla del nacimiento de su hija, "la dulce i 
pequefia /que vigilan mis ojos". Yen "Madrugada en la camel" (1935), al 
pensar en su hija, pregunta `VIA pensara de todo esto? / isu madre en 
la prisiOn y ella tan solar. Que nosotros sepamos, estas son las Onicas 
referencias a su hija hasta despues de la muerte de Gloria, cuando le 
dedica algunos sentidos poemas. 

Los pocos detalles que se conocen sobre Gloria se encuentran en 
los reportajes de otros escritores. Carmen Lyra la recuerda como una 
nine con su madre en 1929 durante el primer destierro; en 1932, cuando 
la autora costarricense recibe noticias sobre la persecucion de Magda y 
descubre que el gobierno de Sanchez Cerro habfa maltratado a Gloria 
en sus esfuerzos por descubrir el escondite de su madre, Lyra publica la 
carte siguiente en el Repertorio Americano: 

Cuando Magda Portal pasO por Costa Rica, Gloria estuvo 
en la Escuela Maternal. Un cuerpecillo estrujado por la miseria. 
Una muchachita palida en la que lo 6nico que florecfan eran su 
lindo cabello negro y sus ojitos oscuros Ilenos de inteligencia. 
Cuando pienso en estos ojitos abiertos con doloroso espanto 
ante sus verdugos, el alma se me estremece de odio 8. 

En un numero especial de Claridad, gestionando la libertad de Magda 
en 1935, varios articulos citan el tragico destino de la hija de Magda, 
porque tiene que ir entre la carcel y la prision los d fas de visite para ver 
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a su madre y a su padre. Manuel Seoane recuerda a Gloria y las cir-
cunstancias de su madre en 1931: "Apresan a la hija para que declare 
donde esta la tenaz luchadora; la hija tenia apenas siete arms, pero no 
vende a su madre" 9. Tambien, Luis Alberto Sanchez, reflexionando so-
bre la prisiOn de Magda, dice: "Y pienso en Gloria del Mar. La veo, 
como un dia antes de la prisiOn de Magda, jugando inocentemente en 
una playa cercana a Lima. Y en ella veo representada a la juventud de 
mi tierra, endurecida por las crueldades de los opresores" 10. 

Cuando Magda viaja a Buenos Aires y luego a Chile (1938 a 1939), 
los reportajes en varios periOdicos a lo largo del camino notan que la 
acompaiia su hija Gloria, una joven de quince anos. Una foto de ella y 
su hija en Buenos Aires (1939) que Magda mand6 al Repertorio Ameri-
can° con sus "Poemas de la prisiOn", presenta a una joven muy bella, 
vestida de moda, al lado de su madre. Al Hagar a Chile (1940), Magda 
comenta en una entrevista que quiere quedarse en Santiago alg0n tiem-
po para que su hija curse estudios avanzados. El periodista comenta 
que "Gloria es una muchacha de 14 6 15 atios, con una seriedad que la 
hace aparentar mas edad. Terminados sus estudios de humanidades, 
piensa seguir una carrera"". En Santiago, Gloria obtuvo su titulo profe-
sional de visitadora social, pero al volver al Peril con su madre en mayo 
de 1945, venia con el plan de ingresar a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos para estudiar Letras. En Lima, se vinculO, tambien, a 
las actividades del Comando Nacional de CapacitaciOn Femenina, y "le 
toc6 desplegar interesante papal muy especialmente en la Primera Asam-
blea Nacional de Mujeres Apristas, aportando estudios relacionados con 
la Asistencia Social" 12 . 

Las circunstancias sobre la muerte de Gloria fueron diseminadas a 
pesar de ciertas reservas por algunos peri6dicos limenos (El Comercioy 
La Prensa), pero no fue el caso del vocero aprista que anunciO, sin 
mayores detalles, que Gloria Delmar dej6 de existir inesperadamente la 
noche del 3 de enero de 1947 a los veintitres alms". Aim en los mismos 
reportajes necrolOgicos sobre Magda Portal en 1989, se habla 
eufemisticamente de "una hija que muri6 en tragicas circunstancias a la 
edad de 21 afios" 14; otro periOdico menciona que tuvo una hija, "la misma 
que muri6 tragicamente en un accidente de transito"; pero Victor Polay 
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Risco, el Ultimo sobreviviente de los fundadores del PAP en 1930, 
rememora que una de las grandes perdidas en la vida de Magda fue el 
suicidio de su hijals. 

En los reportajes periodisticos de 1947, sOlo El Comercio alude a 
un posible motivo del suicidio: "Hasta el momento parece que se trata 
de un hecho pasional" 16. El dia de su muerte, Gloria acababa de rendir 
un examen, habiendo recibido una nota aprobatoria, en la Facultad de 
Letras donde estaba terminando su primer ario de estudios 17 . SegUn 
don Esteban Pavletich, Gloria se habia enamorado de un joven politico 
en San Marcos (cuya identidad jamas se ha revelado). Cuando le pide 
permiso a su madre para formalizar sus relaciones con el, Magda se 
opone rotundamente porque no queria que su hija malgastara su vida tal 
como lo habia hecho ella con la suya. Por lo visto, aquel dia Gloria 
descubri6 que su enamorado era un hombre casado. El golpe de la 
decepciOn fue demasiado duro para la joven en aquel estado de debili-
dad emocional. SegOn el testimonio de su tia Graciela, Gloria no dej6 
ningijn mensaje ni otro indicio de sus motivos. Graciela era su intima 
amiga desde los arios de su niñez, porque solo le Ilevaba seis ahos. 
Estando sola en la casa de San Isidro el dia de la muerte de su sobrina, 
la vio Ilegar de la Universidad. Luego, escuchO un sonido algo parecido 
al rapido cerrar de una puerta sin darse cuenta que era un disparo. 
Cuando fue a investigar, encontr6 a Gloria quien expir6 en sus brazos. 

El deceso de Gloria produjo honda sensaciOn de pesar entre apristas 
y amigos de la fallecida quienes "la conocieron, buena, inteligente, y 
activa"18 . Centenares de personas asistieron al traslado de los restos de 
la joven al cementerio. Grupos estudiantiles de San Marcos, compahe-
ras del Comando Femenino, comparieros de la juventud aprista de los 
centros Peruano, Venezolano, Peruano-Paraguayo, y altas personalida-
des politicas que incluian ministros de estado, parlamentarios, diploma-
ticos y catedraticos, todos vinieron a prestar sus Oltimos respetos. Al 
iniciarse el traslado de los restos, durante tres cuadras el feretro.fue 
cargado por los alumnos de la Universidad de San Marcos, del comando 
universitario de la juventud aprista, y de algunas instituciones culturales. 
AsistiO el embajador de Venezuela en nombre del presidente ROmulo 
Betancourt, amigo de veinte arms de Magda, y altos funcionarios del 
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Partido del Pueblo, entre ellos compaiieros de Magda en el destierro y 
en la persecuciOn: Pedro E. Muniz (presidente de la Camara de Diputa-
dos), Manuel Seoane (vicepresidente del Senado), y Cesar Elias (minis-
tro de Fomento). Al salir de la casa mortuoria, Carlos Manuel Cox 
(diputado por Trujillo) y Luis Alberto Sanchez estuvieron en representa-
ciOn de la familia, y en el cementerio Manuel Vasquez Diaz (ministro de 
Hacienda), Luis Heysen (senador por Lambayeque), Jorge Muniz (pre-
fecto del Callao), Hernan de los Santos (diputado por Huaraz) y Ramiro 
Priale (secretario general del Partido del Pueblo). El viejo amigo de 
Magda, Carlos Manuel Cox, hablO a nombre de la familia en el sepelio 19. 
Por efectos de un colapso nervioso, Magda no pudo asistir, pero nota-
mos, con cierta curiosidad, que en La Tribuna no se menciona al jefe 
aprista Victor Rad Haya de la Torre entre los centenares de personas 
que concurrieron al sepelio. 

El dia 6 de enero, La Tribuna pide a los comparieros apristas que 
se abstengan de visitar a Magda para darle testimonio de su dolor perso-
nalmente: "por considerar que es indispensable contribuir a la tranquili-
dad de nuestra querida c. Magda, quien, por esta razOn, sOlo recibira el 
duelo por tarjeta en Luis Felipe Villaran 318, San Isidro" 20 . Segi.in Este-
ban Pavletich, el dolor sufrido por Magda debido a la muerte de su hija 
fue tan grande que sus amigos intimos y familiares temian que se quita-
ra la vida. Su pena era tan aguda que Magda no podia tolerar que se le 
mencionara el nombre de su hija. Sus sentimientos de culpabilidad 
produjeron una herida tan penosa que nunca pudo recuperarse del todo. 

El 19 de febrero, viajO a Venezuela, invitada especialmente por el 
gobierno revolucionario del presidente ROmulo Betancourt 21 . Aunque la 
invitaciOn fue oficial, es casi seguro que Betancourt, sabiendo de las 
penosas circunstancias de su amiga, le extendiO la invitaciOn para ofre-
cerle un cambio de escenario donde pudiera acelerarse su recupera-
ciOn. Oficialmente, la presencia de Magda en Caracas era para el estre-
chamiento de las relaciones fraternales entre el aprismo y la Acci6n 
DemOcratica, partido fundado por Betancourt. Despues de un mes de 
recuperaciOn en Caracas, Magda volvi6 a Lima donde mantuvo un perfil 
public° muy bajo durante los meses siguientes. 

Como fue el caso en otros momentos de desesperaciOn en la vida 
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de Magda Portal, la poesfa representaba un medio de desahogo. Ella 
misma expres6 este sentimiento directamente en su "Mensaje" al lector 
en Constancia del Ser. "[A] fin de cuentas la poesfa es un manar de 
linfas humorales –sangre, lagrimas— que le brotan a uno de la came 
como de herida recien abierta, de los ojos, de los costados" (19). Du-
rante su estadfa en Caracas, Magda compuso un "Coloquio de las ma-
dres" que se publica en El Pals 22  y posteriormente en Constancia del 
Ser (1965). Escrito en prosa poetica, el "Coloquio de las madres" con-
siste en cuatro dialogos con distintos subtftulos: "La madre y su cora-
zOn", "La madre y la tierra", "La madre y su conciencia" y "La madre y el 
destino". La tematica de los coloquios recuerda poesfas de Gabriela 
Mistral y anticipa los "Poemas de las madres" de la chilena publicados 
en su libro Desolacion en 1954. 

El coloquio entre "La madre y su corazOn" se relaciona Intimamen-
te con la muerte de Gloria. La madre se dirige a su hija, rememorando 
la primera vez que le oye decir "ma-ma" y sabiendo que su hija la reco-
noce. Las imagenes que fluyen de estos recuerdos son todas de felici-
dad y alegrfa: las dos jugando en los prados y durante caminatas a 
orillas de algOn arroyo. El corazOn refuerza el papel maternal, notando 
como la madre cuidard a su hija, besandole los piececitos tiernos y 
cubriendole "los finos bucles con el parasol de pura seda" para que el sol 
no le hiera "los lindos ojitos" del azul mas puro. Y la madre contesta que 
al correr de los afios van a ser muy felices, seran amigas y cuando su 
hija crezca compartiran las confidencias mas Intimas la una con la otra. 
Pero el coraz6n le dice que luego la hija sabra de las penas de su 
madre, de c6mo esper6 ansiosamente un amor verdadero que la decep-
clone): "Del que IlegO para amarte y lacer6 tu corazOn sin fijarse. Del 
que te hizo el don de ser madre pero sin acaso saberlo" (Constancia 
156). En estas dos oraciones, Magda parece resumir sus relaciones 
con Federico Bolafios, el padre de Gloria; aunque la amO y ella a el, fue 
tan insensible que no sabfa cuanta pena le causaba. El unico don de 
sus relaciones fue el de hacerla madre. La madre parece no captar los 
consejos de su corazOn, porque sigue sofiando en el porvenir de ella y 
su hija: ellas dos juntas en las orillas del mar, viendo las velas de 
barcos, contando historias de pafses lejanos y con visiones de tierras 
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detras del horizonte. El corazOn le aconseja que su hija "no se ire, se 
quedard contigo" a lo cual contesta la madre, "[y] sere mia para siem-
pre, mia. Nadie me la disputard. Ni el Amor. Ni la Muerte" (156). 

Los otros tres coloquios no se relacionan directamente con Gloria, 
sino con el tema generic° de la madre. En el coloquio de "La Madre y la 
Tierra", por ejemplo, la madre reconoce que la Tierra es la madre de todo 
lo creado y es madre fiel a sus creaciones a pesar de las ofensas de los 
hombres que la datian y la hieren. A lo cual contesta la Tierra que tal es 
la misiOn de toda madre, de darse a pesar de los datios recibidos: "Me 
doy porque esa es ml misiOn como la de todas las madres" (157), y la 
Madre percibe que la Tierra simboliza "un vientre gravid° preriado de 
futuro, de vida en germen, de esperanza y de fe" (157). En el coloquio 
de "La Madre y su Conciencia", una madre desilusionada, ya sin hijos, 
se compara a un arbol que se deshoja: "Con los brazos cardos me 
recibe el Ototio y ya no soy sino la sombra de lo que fur (158). Y 
aunque la Conciencia la trata de animar, diciendole que todavia es joven 
y capaz de florecer, la Madre contesta que sus esperanzas e ilusiones 
se han ido con los hijos, y sin ellos la vida es inutil porque "Los hijos nos 
complementan. Casi son la razOn Unica de nuestra vida" (158-59). Cuando 
los hijos dejan el amparo del regazo de la madre, no hay quien los 
proteja de los engaiios y traiciones del mundo. A pesar de ser el dolor 
y el sufrimiento parte de la vida, sin la protecciOn de la madre, los hijos 
pueden ser "heridos" y, seyin la Madre, no sabiendo la hora de su muer-
te, es posible que la madre este lejos de ellos en aguel momento sin 
poder ampararlos. En el ultimo coloquio, "La madre y el Destino", la 
Madre reconoce que los hijos tienen que seguir su propio camino en 
busca de la alegria, el triunfo y la conquista, pero el Destino le recuerda 
que tal vez el destino no sea lo que la madre sueria y que el camino que 
seguira el hijo este escrito: "Nadie tuerce su ruta. El camino este 
determinado" (160). A pesar de la visiOn del Destino de un plan predes-
tinado para el hijo, la Madre protectora rechaza tal concepto porque no 
corresponde al anhelo maternal. 

Unos meses mas tarde, cinco poemas de Magda sobre el tema de 
la muerte aparecen en La Tribuna23, dos tienen que ver directamente con 
la muerte de su hija, pero los otros tres ("Agreste", "La hora de la rosa" y 
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"Romance de la muerte roja") se publicaron antes en Costa Suren 1945. 
"La hora del silencio", poema que consta de cinco estrofas de versos 
endecasflabos, no nombra a Gloria, pero las alusiones son muy obvias. 
Evocan la imagen de una joven muerta, la que fue la mas amada y mas 
mimada en la vide, pero que "se durmiO antes del amanecer". Desde la 
perspectiva de la voz lfrica, la fenecida ya "este dormida, libre de cuida-
dos", convertida en "perfume antes de abrir en flor", o sea en su juventud. 

"Noche del ser" es una versiOn abreviada del poema "Balada triste" 
que se publica en Constancia del Ser en 1965. Entre los seis poemas 
en La Tribune, "Noche del ser" o sea "Balada triste" es el mas sentido en 
cuanto a los sentimientos de pena y remordimiento expresados ante la 
muerte de un ser querido. Siendo "la ausencia del ser amado" su Onico 
acompariante, la voz Ifrica sOlo tiene el recuerdo de su sonrisa, su mira-
da y su voz. Las imagenes como "la roja corola de tu sangre" evocan las 
tragicas circunstancias de su muerte y van borrando su imagen visual y 
el olor de su perfume. Al borrarse los recuerdos, el yo lido° se siente 
desorientado y derrotado, sin poder recuperar su equilibrio: 

Todo lo presentfa en ml tu ausencia 
la soledad, la quiebra y la derrota 
y esta hora cero sin posibles 
sin mafiana ni aurora. 

Ya no camino por los afios 
detenida en el borde de la vida 
ya no camino  aguardo 
la serial convenida 
en que atare tus lazos a mis lazos 
e ire a dormir tu noche con la rnia. 

(Constancia 130) 

La Unica esperanza que le aguarda es la union postrera con su hija en la 
muerte, esperanza que le anima a aiiorar esa finalidad. En los siguien-
tes versos, la voz Ifrica expresa total desequilibrio ante las circunstan-
cias: 
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Nunca me supe tan de ti como descubro ahora 
tanto que doy traspies cada vez que intento andar 
y vivo como en sueflos 
tejiendo y destejiendo 
tu incognita particle. 

Quien me diera el idioma 
con que se habla a los muertos 
para evocarte noche a noche 
y verte aparecer 
y reiniciar el dialog° cortado 
y las palabras de hasta luego 
de cada die y cada acontecer. 

(Constancia 132) 

Los Oltimos versos del poema, que recuerdan los "Sonetos de la muerte" 
de Gabriela Mistral, ilustran la determinaciOn de la voz lirica de no perder 
jamas el recuerdo de su hija: 

No dejo que te rocen las palabras 
ni que digan tu nombre ni en voz baja 
porque eres solo mia ahora 
mia sin muerte y sin distancia. (132) 

El segundo verso de esta cita ("ni que digan tu nombre ni en voz baja") 
explica por que Magda jamas nombrO a su propia hija ni permitia a otros 
que lo hicieran. 

Al volver a Lima hacia fines de marzo de 1947, Magda reanudO sus 
actividades en el APRA, pero sin el entusiasmo y la vitalidad de antes. 
Publica un breve reportaje en La Tribuna sobre "Venezuela de ayer y de 
hoy" y un articulo de mas larga extension, "AfirmaciOn de la democra-
cia"24 . El concepto de "democracia" en su articulo se relaciona con los 
derechos de la mujer peruana a participar en el proceso democratic° del 
pals. La escritora traza la historia del APRA desde enero de 1931, 
cuando el partido hace su primer llamado a la mujer peruana, subraya 
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los postulados del APRA sabre la reivindicaciOn social y politica para la 
mujer, y enumera las declaraciones del Primer Congreso Nacional del 
Partido en agosto de 1931 que apoyaban la lucha par sus derechos. En 
el contexto historic° de las promesas hechas dieciseis atios antes, 
nota que efecto, si hacemos historia podemos comprobar que la 
mujer en el Pertj poco o nada ha realizado en pro de su nivelaciOn social, 
politica o cultural" (13). Otros juicios en el articulo parecen desafiar a 
los Mares varones del Partido, sabre todo cuando dice que "el PAP no 
puede marginar a las mujeres que son la mitad mas uno de la humani-
dad y cuya influencia hasta ahora se ha vista sujeta a un sinnomero de 
trabas, de prejuicios, de injusto postergamiento" (13). El mensaje de 
Magda a los Ifderes apristas es muy claro en el sentido que ella los esta 
instando a cumplir con los postulados basicos del partido en el progra-
ma minimo enunciado en 1931. Pero no es solamente la falta de acciOn 
del APRA en cuanto a la mujer lo que critica Magda. Otro juicio emitido 
en el articulo subraya la divergencia entre ella y otroslideres, entre los 
de izquierda (donde Magda se ubicaba) y los que se habian distanciado 
de una ideologia revolucionaria. La posiciOn ideolOgica de Magda se 
revela en su juicio que "La justicia social hay que imponerla a la fuerza, 
par eso la necesidad de la dictadura del proletariado" (13). En este 
articulo, encontramos un punto de vista divergente de Magda en cuanto 
a la reorientacion del partido a partir de 1943. Aunque el APRA esta 
colaborando directamente en el gobiemo con Bustamante, no ha habido 
ninguna iniciativa en pro de los derechos de la mujer. En su opiniOn yen 
la de otros comparieros apristas, el partido habia abandonado su adhe-
sion a los principios revolucionarios, acomodandose mas bien a la iner-
cia de un gobierno que apenas funcionaba debido a la huelga de diputa-
dos y senadores en la asamblea nacional. En estos dos puntos de 
divergencia, se revelan las razones fundamentales par el distanciamien-
to piiblico de Magda del partido un afio despues. 

En mayo de 1947, Magda vuelve a ejercer su puesto coma secreta-
ria ejecutiva del Comando de Capacitacion Femenina del APRA. El 
Comando la honra con un homenaje en Lima el 21 de mayo, y dos 
meses despues, cuando es homenajeada en Jeals Maria par el 
Subcomando Femenino, Magda declara que "la mujer peruana no se 
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dejard engariar mas por la reacci6n [de otros]" 25. Por lo visto, Magda 
estaba adoptando una actitud cada vez mas beligerante por la falta de 
acciOn de los lideres varones ante los reclamos de las mujeres del par-
tido y del pals. 

El II Congreso Aprista y la Sublevacion de 1948. 
Desde principios de enero de 1947 hasta la sublevaciOn aprista en 

octubre de 1948, el ambiente politico del Peru iba de mal en peor. Po-
cos dias despues de la muerte de Gloria, estallO una bomba politica en 
Lima que produjo represalias contra el APRA: el asesinato de Francis-
co G rem Garland, joven industrial de Lima, que estaba vinculado a La 
Prensa y que pertenecia a su directorio. Su padre fue diputado durante 
el regimen de Sanchez Cerro, pero tuvo que desterrarse a Panama cuando 
el gobierno fue derrocado. Por el lado de su madre, Graiia Garland 
tambien tenia vinculaciones familiares con los Miro Quesada de El Co-
mercio. En anos anteriores "Pancho" Graiia habia procurado un acerca-
miento entre los apristas y los sectores civilitas e industriales, y hacia 
fines de 1946 habia figurado en la yenta de una maquinaria de imprenta 
a un grupo de apristas de Arequipa que editaban el diario La Tribuna del 
Sur. El crimen contra Graiia Garland °curb la noche del 7 de enero de 
1947 al salir Graria de una empresa de productos farmaceaticos. El 
acusado, a quien sentenciaron posteriormente a nueve anos de peniten-
ciaria, fue Alfredo Tello Salavarria, diputado aprista por la provincia de 
Bolivar26 . El furor dirigido contra los apristas por el asesinato de G rafia 
iba aumentando tanto en La Prensa como en El Comercio (que recorda-
ba el asesinato de su editor en 1935). El presidente Bustamante tuvo 
que pedir la renuncia de los tres ministros apristas de su gabinete, nom-
brando como su nuevo ministro de Gobierno a un antiaprista, el general 
Manuel A. Odria. Tambien se clausurO el parlamento para privar al APRA 
de una voz legal en el gobierno. Desde Julio de 1947, una alianza entre 
parlamentarios de izquierda y de derecha produjo un boycot de accio-
nes legislativas que durO desde 1947 a 1948 27. 

A pesar de la aseveraciOn de Luis Alberto Sanchez de que el APRA 
no habia cambiado el contenido de su programa minimo de 1931 (La 
violencia 238), Magda y otros creian que el partido estaba abandonando 
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los postulados fundamentales sobre los cuales se habla fundado. Se-
gun Sanchez, "fue necesario suavizar algunas expresiones para que el 
Jurado Nacional de 1945 no tuviera pretexto para rechazar la inscripciOn 
del Partido" (239). Enfrentados con un paro legislativo durante casi un 

muchos de los apristas mas militantes comenzaban a dirigir su 
furor hacia los lideres "burgueses" de su organizaciOn. Sanchez nos 
of rece su perspectiva sobre las tensiones interpartidarias en aquel mo-
mento histOrico: 

Algunos dirigentes del Partido, crecidos dentro del radica-
lismo laicista de los anarcos sindicalistas y de Gonzalez Prada, 
encontraban harto moderadas las palabras relativas a la religion 
y aun al sistema educativo. Tambien suscitaba alguna resis-
tencia la forma cauta, como se enfocaba las relaciones 
interpartidarias y con las Fuerzas Armadas. Entre los fundado-
res del Partido tal reacci6n era mas visible. Tanto Heysen coma 
Cox pasaron par etapas de ateismo; el anticivilismo y 
anticlericalismo de Seoane eran marcados asi coma la rigida 
actitud de Magda Portal, lo cual contrastaba can el predominio 
de la asimilaciOn a los hechos politicos vigentes que caracteri-
zaban a la mayoria de lideres. (La violencia 239) 

En la opinion de muchos apristas, Haya de la Torre se estaba 
distanciando de la figura revolucionaria para convertirse en filOsofo. Sus 
viajes al extranjero, especialmente a los Estados Unidos donde fue reci-
bido y agasajado par el Departamento de Estado y par los capitalistas 
de Wall Street, provocaron fuertes reacciones entre los viejos 
antiimperialistas del partido que creian que su programa minima y su 
apego a la revoluciOn para cambiar las condiciones econOmicas y socia-
les habian sido traicionados. 

Desde julio de 1947 hasta mayo de 1948, las actividades de Magda 
Portal se limitaron principalmente a comentarios editoriales en La Tribu-
na. La ternatica de sus breves articulos fue muy variada, pero dos te-
mas son notables por su frecuencia: la falta de acciOn del gobierno para 
resolver los problemas del pueblo peruano y el papel de la mujer peruana 
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en la vida politica del pals. En su editorial "La democracia defraudada", 
ataca al gobierno porno haber cumplido con los programas de reforma 
agraria e implementaciOn de los servicios de bienestar pUblico. Yen "El 
hambre, mal consejero" advierte que la falta de accion gubernativa para 
mejorar las condiciones econOmicas podria resultar en una explosiOn 
del pueblo hambriento contra el gobierno. Sus editoriales "La Patria se 
padece" y "4Que es la Patria?" constituyen la voz de alerta de un inmi-
nente colapso del pals, del cual tendran la culpa los civilistas. Poste-
riormente, el mensaje de otro articulo, "Ambigua posiciOn internacional", 
es que la antidemocracia esta naciendo otra vez en el Peril. 

En febrero de 1948, Magda y Luis Alberto Sanchez, rector de San 
Marcos, invitados por ROmulo Betancourt, presidente de la Junta de 
Gobierno y AcciOn Democratica, asisten a las ceremonias en Caracas 
de la transmision del mando supremo, ocasiOn cuando el famoso nove-
lista venezolano ROmulo Gallegos, autor de Dona Barbara, es investido 
como el nuevo presidente de la repUblica de Venezuela. Uno de los 
articulos de Magda sobre su visita al pals del Orinoco, "Redescubrimiento 
de Venezuela", subraya las diferencias entre el proceso democratic° en 
Venezuela donde el nuevo gobierno esta formulando planes para benefi-
ciar al pueblo y las circunstancias en el Peru donde estan en un period° 
de inaccion y de colapso del proceso democratic°. 

Hacia fines de 1947 (15 noviembre), el mayor Victor Villanueva 
volvie al Per6 despues de dos arios de ausencia en los Estados Unidos, 
donde actuaba en comisiOn de gobierno. Aunque no era aprista, con el 
apoyo y bajo la direcci6n de Haya de la Torre, Villanueva se afili6 de 
nuevo a la cabeza del Comando de Defensa, grupo de activistas militan-
tes en el APRA, bajo cuyas actividades revolucionarias el partido pensa-
ba obtener control del gobierno a twos de una sublevacion nacional 28. 
A fines de diciembre de 1947, Haya de la Torre ordenO que se Ilevara a 
cabo una revuelta en Arequipa, pero las condiciones no fueron propicias 
y se cancel& Al partir Haya de la Torre para los Estados Unidos en 
enero de 1948, dejO a Villanueva y a su grupo de defensistas, en colabo-
raciOn con el Comite de AcciOn del PAP (Ramiro Priale, Carlos Manuel 
Cox y Jorge Idiaquez), la tarea de desarrollar un plan para una revuelta 
civil-militar durante los dos primeros meses de 1948. El plan de Villanueva 
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y los defensistas de un levantamiento el 6 de febrero fue rechazado por 
otros lideres apristas, quienes dieron la contraorden cuando la revuelta 
apenas se habia iniciado. Actitudes de indecisiOn entre los lideres 
apristas –los que apoyaban un golpe, los que lo oponian y los que no 
preferian tomar ninguna acci6n— resultaron en divisiones muy graves 
entre los militantes del partido y algunos lideres del Comite Ejecutivo. 
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, general Manuel Odria, instaba 
pablicamente al presidente a declarer la ilegalidad del APRA. Al no 
tomar Bustamante la acciOn exegida, todo el gabinete ministerial renun-
ciO en junio. De inmediato, Odria comenzO la formulaciOn de un golpe 
de Estado para el establecimiento de un gobierno militar con el mismo 
como presidente provisional. 

Cuando Haya de la Torre vuelve de un recorrido por los Estados 
Unidos en mayo de 1948, era muy claro por el deterioro de las condicio-
nes en el pals que el APRA tendria que iniciar una revoluciOn para tomar 
control del gobierno en previsiOn de un posible golpe militar de fuerzas 
derechistas. A la vez, en vista de las hondas divisiones filosOficas en el 
partido entre los revolucionarios de izquierda y otros lideres conciliado-
res, el jefe aprista sable que era forzoso reestablecer su posiciOn como 
lider maxim° del Partido del Pueblo y encontrar soluciones a las luchas 
internas entre facciones politicas. En aquel contexto se realizO el II 
Congreso del Partido del Pueblo desde el 17 de mayo hasta el 3 de junio 
de 1948. 

Entretanto, Magda y el comando femenino no disminuyeron sus 
esfuerzos en pro de los derechos politicos de las mujeres en el partido y 
en la naciOn. En marzo de 1948, Magda escribe un editorial para La 
Tribuna sobre el papel de la mujer peruana en las elecciones municipa-
les ("Retrocediendo . . . "), en el que lamenta la falta de mujeres como 
candidatos para elecciones municipales. Su critica es tanto de las 
listas de candidatos apristas como de otros partidos. La ausencia de 
candidatas, segOn su perspectiva, representaba un retroceder en la ac-
tive participaciOn de la mujer en el proceso politico nacional. Y en vispe-
ras del ll Congreso Nacional del Partido, Magda declare en otro articulo 
que "la mujer como todo militante aprista sera elegida delegada al con-
g reso"29 . Pero no fue asi en la practice. Aunque algunas mujeres fueron 
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elegidas delegadas al congreso, les faltaba un derecho fundamental: 
in° se les concedi6 el voto en el proceso congresista! 

En sus memorias tituladas La violencia (1981), Luis Alberto Sanchez 
recuerda las circunstancias que provocaron varios conflictos personales 
e ideolOgicos durante aquel congreso. Para la secretaria de politica 
hubo dos candidatos: Manuel Seoane, que representaba la orientaciOn 
mas radical de algunos grupos, y Fernando LeOn de Vivero, el candidato 
que triunfO con el apoyo de Haya de la Torre. Los Conflictos ideolOgicos 
se volvieron mas intensos cuando los delegados descubrieron que el 
alto comando habia modificado el estatuto del partido y su correspon-
diente ideario para poder inscribir el Partido del Pueblo en los registros 
del Jurado Nacional de Elecciones. Los documentos que representa-
ban aberraciones doctrinarias en la filosofia politica del partici() fueron 
ratificados sin discutir. 

Para Magda y un gran nilmero de mujeres apristas la ratificaciOn 
del estatuto e ideario representaba un acto de la mayor deslealtad por-
que negaba a las mujeres el derecho de ser miembro del partido mien-
tras no tuvieran derechos politicos. Ademas, se fijaba en 25 anos la 
edad de la mujer para tener derecho al voto politico y en 18 arias para el 
hombre. Cuando Magda quiso impugnar contra la conculcacion de los 
derechos politicos de la mujer, Haya de la Torre fue quien la silenciO, 
provocando la reacci6n de Magda y de un grupo de mujeres, que, en 
acto de protesta, abandonaron la sala del congreso. En e; Quienes trai-
cionaron al pueblo?(1950), Magda comenta los sentimientos que provo-
caron su desafio al Jefe Maximo: 

De este modo el Partido del Pueblo recompensaba mas de 
20 anos de leal adhesiOn de la mujer que no hizo diferencias de 
edad ni sexo para luchar por la conquista de la libertad, de la 
justicia y de la democracia para todos los peruanos; que sufri6 
privaciones de toda indole, prisiones y persecuciones al igual 
que el hombre y soportO, con estoico valor, los largos afios de 
miseria y de abandono en que la sumi6 la lucha aprista (22-23). 

La ruptura entre Magda y Haya fue para siempre. Antes de la 
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clausura del congreso se eligiO un nuevo Comite Ejecutivo del Partido 
del Pueblo. A pesar de haber figurado como miembro del Comite Ejecu-
tivo desde su formaciOn en 1933, Magda Portal fue designada "Subse-
cretaria General del Partido del Pueblo" y para el puesto de Secretaria 
Nacional de CapacitaciOn Femenina eligieron a Virginia Le6n de lzaguirre, 
quitandole a Magda su puesto de poder en el Comando Femenino 30 . 
Resentida, decepcionada y defraudada, Magda no asisti6 a la 
juramentaciOn del cargo y no se reinscribi6 como miembro del partido 31 . 

Magda no hizo pbblicas sus discrepancias con Haya de la Torre ni 
revelO de inmediato su franca rebeld fa contra la jefatura, pero su retiro 
del congreso fue el escenario final de su activa colaboraciOn en los ac-
tos oficiales del Partido del Pueblo, a pesar de figurar su nombre ante el 
pUblico en la lista de los lideres oficiales. El caso no era Onicamente la 
cuesti6n del papal que debiera jugar la mujer en la politica y la vida 
nacional sino la convicciOn de Magda y muchos otros en el partido de 
que la Unica manera de cambiar la sociedad era a traves de la revoluciOn 
armada. SegOn el punto de vista de Luis Alberto Sanchez, Magda se 
caracterizaba politicamente por su "rigida actitud , lo cual contrasta-
ba con el predominio de la asimilaciOn a los hechos politicos vigentes 
que caracterizaban a la mayoria de lideres" (La Violencia 239). 

Mientras tanto, Victor Villanueva y los defensistas apristas seguian 
su plan de infiltraciOn en las fuerzas armadas, sobre todo entre oficiales 
de la marina, para efectuar una rebeliOn militar contra el gobierno de 
Bustamante y Rivero. (A la vez, el general Odria y otros militares gestio-
naban at presidente a declarar ilegal el Partido Aprista Peruano. Cuan-
do Odria no pudo convencer a Bustamante para que actuara en contra 
de los apristas, el General comenzO a formular planes para su propio 
levantamiento militar contra el gobierno.) A las dos de la mad rugada del 
domingo 3 de octubre de 1948, Villanueva y el Comando Revolucionario 
pusieron en marcha la sublevaciOn. Los detalles del plan –muchos de 
los cuales no se efectuaron— pueden encontrarse en el libro de Villanueva 
titulado La sublevacion aprista del 48. Tragedia de un pueblo y un par-
tido (126-129). Al cabo de unas cuantas horas, el mayor Villanueva se 
dio cuenta que las fuerzas prometidas por lideres del APRA no iban a 
materializarse. Segun Villanueva, dos miembros del Comite Ejecutivo 
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del PAP, Pedro Muniz y Luis Heysen, dieron la contraorden a las fuerzas 
apristas porque la sublevacion no habia sido aprobada por la directiva 
del partido. A las 24 horas de iniciarse el levantamiento, las fuerzas del 
gobierno volvieron a reestablecer su control sobre puntos centricos en 
Lima y el Callao. De inmediato, el presidente Bustamante declarO al 
PAP fuera de la ley y, al cabo de una semana, mas de mil lideres apristas 
estuvieron presos. Magda Portal, subsecretaria general del PAP, fue 
una de las detenidas por el gobierno como cOmplice de una conspira-
ciOn contra el gobierno constitucional. 

No tardO el general °dila en implementar su plan para derribar a 
Bustamante. Las acciones militares contra las fuerzas del gobierno se 
comenzaron a efectuar en Arequipa el 27 de octubre (1948) y hubo le-
vantamientos en Cusco, Juliaca y Puno al dia siguiente. Por fin, los 
lideres militares en Lima demandaron la renuncia del presidente consti-
tucional y cuando no quiso otorgarla lo metieron a la fuerza en un aviOn 
rumbo a la Argentina. El dla 30 de octubre Odria arribo a Lima donde 
tonnO el puesto de presidente provisional de un gobierno revolucionario. 
Bien conocido anteriormente por sus sentimientos antiapristas durante 
los dos ahos de su presidencia provisional (1948-50), Odria utilizO todos 
los poderes a su disposiciOn para aplastar el APRA con una campana 
que recordaba los ahos de persecuciOn de Sanchez Cerro yeenavides. 
Centenares de personas fueron detenidas y otras tantas se ref ugiaron 
en el exilio. Despues de meses de vida clandestina, el 3 de enero de 
1949, Haya de la Torre se asilO en la embajada de Colombia en Lima, de 
donde no saliO sino hasta abril de 1954. El Partido del Pueblo no volvi6 
a legalizarse hasta 1956, cuando Manuel Prado y Ugarteche fue elegido 
presidente constitucional (1956-1962). 

El Tribunal del Potao. 
Con repetidas suspensiones de las garantlas constitucionales, la 

junta militar empleO su poder para desmantelar el Partido del Pueblo 
durante la presidencia provisional de Odria. Como queda dicho, muchos 
lideres apristas se asilaron primero en embajadas de la capital para 
luego tomar el camino del destierro; otros fueron arrestados y senten-
ciados por su participaciOn en acciones armadas contra el gobierno. Y, 
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por Ultimo, unos 248 individuos –entre ellos, Magda Portal— f ueron pro-
cesados como complices en la sublevaciOn. Despues de una larga 
investigaciOn, a principios de enero de 1950, un consejo de guerra inici6 
sus labores para juzgar a los comprometidos, tanto marinos como civi-
les, de la rebelion del 3 de octubre. Presidid el Consejo el vicealmirante 
Carlos RotaIde y fue integrado por cuatro capitanes navales 32. Segiin el 
historiador Daniel Masterson en su Militarism and Politics in Latin America, 
238 de los 248 acusados fueron declarados culpables de complicidad 
con la rebelion, pero en su mayoria las sentencias no fueron muy seve-
ras. Algunos lideres apristas fueron sentenciados a terminos de tres a 
siete arios; otros como Haya de la Torre, Manuel Seoane y Luis Alberto 
Sanchez fueron censurados como fugitivos de la justicia. Magda Portal 
se encontraba entre el grupo de diez individuos puestos en libertad cuando 
el fallo del consejo se revel6 el 21 de marzo de 195C1 33 . 

Durante el proceso que torno lugar en el cuartel del Potao, el defen-
sor de Magda fue el doctor Luis Bramont Arias. Abogado en Lima desde 
1942, en 1950 Bramont obtuvo el grado de doctor en Derecho de la 
Universidad de San Marcos y publicO La ley penal. Al afio siguiente se 
incorpor6 a la docencia en San Marcos donde regent6 las catedras de 
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y ejerciO el decanato entre 
1961 y 1964. El dia 16 de febrero, Bramont presentO su defensa pUblica 
de Magda ante el consejo de guerra. Segiin la versiOn publicada en La 
Prensa34, "La defendi6 bien. Con propiedad, en buena forma, y con la 
debida seriedad y honestidad intelectual". La acusaci6n fue que Magda 
"era autora de incitaci6n a la rebeliOn y de actos terroristas" en conexiOn 
con la rebeliOn militar del dia 3 de octubre de 1948. 

La defensa de Magda of recida por Bramont fue bastante sencilla. 
Declara que el mismo cree que el Partido del Pueblo intervino en los 
delitos, pero arguye que la acusada no tenia conocimiento previo del 
levantamiento ni particip6 en las acciones. Segtin Bramont, cuando 
Magda volvi6 del exilio al Pert:i en 1945, ella encontr6 que el Partido del 
Pueblo habia abandonado muchos de los principios filosOficos y politi-
cos del APRA. Por eso, Magda no se inscribi6 como miembro en el 
registro del nuevo partido y sus actividades se habian limitado a "divulgar 
la cultura y de preparar a la mujer para la lucha por la vida" en charlas, 
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en conferencias y en actuaciones publicas (La Prensa, 9). Subraya que 
durante el 11 Congreso del Partido en 1948, Magda habia manifestado 
sus discrepancias con el Partido del Pueblo por los estatutos referentes 
a los derechos de la mujer. Explica tambien que Magda no asistio a la 
juramentaciOn de cargo despues de ser elegida segunda subsecretaria 
general del Partido del Pueblo. Sin haberse inscrito en el registro del 
partido y sin juramentaciOn al cargo de sub-secretaria general, resulta, 
de facto, que Magda Portal no era miembro del Comite Ejecutivo Nacio-
nal del Partido y no hubiera tenido conocimiento previo de la rebeliOn en 
el Callao. Por Ultimo, Bramont declara que la acusada se encontraba en 
su domicilio los dias 2 y 3 de octubre de 1950 y que no participO en el 
delito en ninguna forma. 

lnteresa tambien que en esta ocasion Bramont defiende a Magda 
contra las acusaciones de los apristas que creen que "las declaraciones 
de Magda Portal constituyen traiciOn" al Partido (La Prensa 9). Explica 
que las declaraciones de la acusada son el producto de un "convenci-
miento intelectual y politico" y que no puede ser un acto de traiciOn 
manifestar sus discrepancias con la jefatura durante el 11 Congreso del 
Partido del Pueblo. Si hubo traiciOn, dice Bramont, fue de aquellos en el 
partido que al Ilegar al poder se olvidaron de los principios basicos de su 
partido, de los esfuerzos de la mujer en el proceso histOrico y de los 
sacrificios de quienes perecieron en la lucha por el bien nacional. 

Por lo visto, durante el proceso del consejo alyin acusado identifi-
cO a Luis Alberto Sanchez como miembro del burO politico del partido y, 
por ende, uno de los conspiradores en la rebeliOn del Callao. En su 
Testimonio personal (1969), Sanchez alega lo siguiente: 

Uno de esos personajes [miembros de dos movimientos 
cismaticos en el APRA] IlegO al extremo de presentarse ante el 
Consejo de Guerra que juzgaba a sus compaheros por el motin 
del 3 de octubre del 48, y, en vez de limitarse a su propia defen-
sa, optO por acusar antojadizamente a sus correlegionarios, a 
sabiendas de que no decia la verdad como ocurrici en ml caso 
personal. Fue ella quien por primera vez y sin causa mezclO mi 
nombre con aquella estupida aventura de la que no tuve noticia 



260  Daniel R. Reedy 

previa y de la que iba yo a resultar una de las victimas 
propiciatorias35 . 

La defensa ante el consejo y los varios reportajes en peri6dicos limenos 
no insimlan que fuera Magda quien acusara a Sanchez de complicidad 
en la rebeliOn. Pero Sanchez, comentando en otra ocasi6n las activida-
des en el Consejo Universitario de San Marcos (hacia 1962), revela que 
el doctor Luis Bramont (ahora catedratico y decano de leyes) fue quien 
hizo la acusaciOn: "El Consejo [Universitario] se pronunciO en ese sen-
tido .. . con la Unica y expresa oposiciOn del profesor Luis Bramont, ex-
abogado de Magda Portal, que alegO ante el Tribunal Militar de 1949 
[sic] ml supuesta participaciOn intelectual en el levantamiento del 3 de 
octubre de 1948.   . ." (Testimonio, III: 1283). 

Las acusaciones de traiciOn contra Magda fueron, seguramente, 
producto del testimonio personal lefdo ante el consejo de guerra el 10 de 
febrero de 1950 como autodefensa de la acusaci6n de complicidad en la 
rebeliOn del Callao. Ultima Hora proclamaba "DRAMATICA PRESENTA-
CION DE MAGDA PORTAL ANTE EL CONSEJO DE GUERRA. Acus6 
a los jefes apristas de traiciOn al pueblo. La celula parlamentaria no hizo 
justicia sociar36 . Al otro die, un reportaje en La Cr6nicacapta la drama-
tica escena de Magda apareciendo en el salOn donde se encuentra re-
unido el consejo de guerra: 

Por disposiciOn de la Presidencia se hizo pasar a la encau-
sada Magda Portal Moreno. Eran las 22 y 20 p.m. 

Estaba elegantemente vestida, con cartera y zapatos blan-
cos, traje de seda y Ilevaba anteojos verdes. 

IngresO al salOn acompanada de un teniente de policfa y la 
expresiOn de su rostro era de serenidad. 

ComenzO manifestando que conocia la defensa presentada 
por su abogado pero que solicitaba la amabilidad del Presidente 
que se sirviese ordenar la lecture de dicha defensa37 . 

La defensa que Magda leyO ante el Consejo la constituyen las 
veinticuatro paginas impresas en abril de 1950 bajo el tftulo e; Quienes 
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traicionaron al Pueblo?. Sin temor a contradicciones, se podria compa-
rar la tactica utilizada por Magda con la de Emilio Zola en su celebre 
manifiesto faccuse(1894) en defensa del militar frances Alfredo Dreyfus. 
Es decir, Magda entendia que la mejor defensa suya contra las acusa-
ciones de complicidad en el delito de rebeliOn era un contraataque agre-
sivo contra los lideres del Partido del Pueblo hacia quienes se sentia 
decepcionada, defraudada y traicionada. 

La versiOn que Magda leyO ante el Consejo es muy semejante a la 
que se publica luego en e; Quienes traicionaron al Pueblo?. Hace cons-
tar de inmediato que cuando estall6 la rebeliOn del 3 de octubre ella se 
hallaba distanciada del Partido debido a serias discrepancias ideolOgi-
cas que tenia con cambios en su filosofia politica, sobre todo la desapa-
rici6n de los fundamentos de acciOn antiimperialista, de reivindicaciOn 
de los derechos del pueblo, y la realizaciOn de una nueva democracia 
con libertad y con justicia social (7-8). Al volver de Chile, Magda descu-
bre un nuevo partido cuyos lideres en su afar) de poder se habian aco-
modado con la oligarquia feudal del Peru y con la doctrina de la Buena 
Vecindad de Estados Unidos. Los jefes, dedicados antes a la revolu-
ciOn y a las doctrinas basicas del Frente Unico de Trabajadores Manua-
les e Intelectuales, se habian convertido en viejos burgueses (8-11). 

Magda hace notar que el Partido del Pueblo, en colaboraciOn con 
el gobierno de Bustamante, no puede senalar ningun avance econOmico 
o social para el pueblo; el proceso legislativo no funciona debido a una 
huelga parlamentaria de diputados en oposici6n y las posiciones ocupa-
das par apristas en el gabinete ministerial se han ido desocupando una 
por una. Adernas, en el II Congreso del Partido del Pueblo la jefatura no 
recibiO las sugerencias de apristas descontentos con la filosofia politica 
del partido, ni les proveyO oportunidades para efectuar cambios en los 
estatutos e ideario del partido durante el congreso. El resultado ha sido, 
en su opiniOn, el ref uerzo de la soberbia, prepotencia e infalibilidad del 
alto comando y del pequetio grupo de intimos del Jefe que forman el 
"BurO Politico" (14-17). 

Al juzgar la actuaciOn de los lideres durante el ll Congreso del 
Partido, la perspectiva de Magda se vuelve mas personal cuando dice: 
"Entre las muchas aberraciones doctrinarias figuraba lo que yo con- 
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sidero la mayor deslealtad para la mujer aprista, negandole el derecho 
de ser miembro del Partido `mientras no tuviera derechos politicos', y 
recortandole estos para el futuro . . ." (22). Magda recuerda que al 
abandonar la sala del congreso, seguida por un grupo de mujeres que se 
solidarizaron con ella, se detuvo para acusar a la jefatura en pleno con-
greso de actitudes fascistas y totalitarias. A pesar de ser elegida por 
acciOn del Congreso al puesto insignificante de segunda subsecretaria 
general del partido, Magda no volviO a figurar en las actividades del Co-
mite Ejecutivo hasta despuOs de junio de 1948. 

Al concluir su defensa, Magda proclama su falta de conocimiento 
previo de la rebeliOn en el Callao y niega cualquier colaboraciOn en las 
acciones iniciadas en la madrugada del dia 3 de octubre. Aunque decla-
ra rotundamente su propia inocencia, no condena a quienes iniciaron la 
rebeliOn y no enjuicia el movimiento revolucionario. Lo que si condena 
es "la actitud de ciega cobardia asumida por los lefes' apristas at aban-
donar a los rebeldes en plena acciOn y mas aim dictar medidas de tat 
indole que fueron una franca delaciOn para que el iniciado movimiento 
fuera copado por la policia" (25). Como consecuencia de tat cobard fa, 
segun Magda, pueblo habia sido burlado, negado, abandonado, trai-
cionado" (26). Termina sus comentarios observando que hay quienes 
"fanaticamente hablen de que he traicionado" (28); pero rechaza tales 
acusaciones, seiialando a los que considera verdaderos traidores del 
partido: los "lideres" que han sacrificado al pueblo pero no a si mismos; 
los que han olvidado los fundamentos del aprismo; los que han demos-
trado su cobardia durante la tragica historia del partido en Cajamarca, 
Trujillo y Callao; y los que siguen engariando at pueblo despues del 
derrumbe del partido (29). Dirigiendose a Haya de la Torre, lo condena 
por siempre sacrificar a los de abajo como martires; por su cobardia al 
no haber apoyado la rebeliOn; y por inferencia lo ataca por su falta de 
hombria, aplicandole las palabras atribuidas a la madre del ultimo rey 
moro de Granada: "Lloras como mujer lo que no supiste defender como 
hombre" (28). Las palabras finales de su defensa constituyen una profe-
skin de fe en el pueblo y en la juventud por cuya fuerza y unidad puede 
conquistarse algun d fa "su futuro destino de Pueblo civilizado, con liber-
tad, con democracia, con justicia" (30). El tribunal militar no pudo corn- 
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probar que Magda era culpable de "delito flagrante de rebeliOn militar", y 
fue absuelta de complicidad el 21 de marzo de 1950. 

LTuvo Magda conocimiento previo de la rebeliOn? Podemos confir-
mar que durante los cuatro meses entre el II Congreso y la sublevaciOn, 
Magda dejO de colaborar en La Tribuna, pero seguia asistiendo sema-
nalmente a un centro de asistencia social fundado y mantenido por el 
comando femenino. Pocos dias despues de la rebelion (19 de oct.), 
Haya de la Torre nombrO al comandante Luis Conterno como jefe de la 
Defensa Militar del Partido, para reemplazar al mayor Victor Villanueva, 
a quien las autoridades no habian detenido todavia38. Segun la versiOn 
de Villanueva, Conterno empezO de inmediato los preparativos para otro 
levantamiento. Faltando recursos, iniciaron una colecta pero sin mucho 
exito. Solamente Magda Portal logrO hacer una colecta de unos 30.00 
(soles) que ella misma entregO a Conterno (Villanueva 170), lo cual indi-
ca que Magda no estaba por completo fuera de los circulos de actividad 
partidaria. La verdad del caso no se revel6 at pUblico sino hasta unos 
treinta arms despues de la rebeliOn del Callao. En su entrevista conce-
dida a Andradi y Portugal para el libro Ser mujer en el Peru (1978), 
Magda confiesa: "Yo sabia lo que iba a pasar el 3 de octubre, pero no 
tuve participaciOn activa. Los que estaban comprometidos eran nada 
mas que los hombres del comando de acciOn y los militares rebeldes, 
las mujeres no" (220). 

,Por que eligiO Magda Portal defenderse en persona ante el tribu-
nal con ataques dirigidos contra sus antiguos correligionarios? LPor ser 
la mejor tactica para desviar la atencion de si misma y centrarla en 
quienes ya despreciaba? ,Por el abandono de los fundamentos origina-
les del partido? 6Por la conversiOn de los lideres en viejos burgueses? 
6Por la falta de consideraciOn de los derechos de las mujeres? Se 
podria contestar que si a todas estas posibilidades porque seguramente 
todas estas motivaciones contribuyeron a su decisiOn de hacer public° 
su desafecto con el partido. No hemos de olvidar, tampoco, la crisis 
emocional que Magda sufri6 cuando su hija Gloria falleciO en enero de 
1947. Pero, a nuestro juicio, Magda tambien queria vengarse de quie-
nes la tuvieron marginada o querian excluirla de los centros de poder por 
ser mujer y/o por representar una orientaciOn politica extremadamente 



Retomo de la pasionaria peruana  265 

radical y revolucionaria. En su declaraciOn ante el tribunal, Magda dice 
que al abandonar el ll Congreso del Partido del Pueblo en junio de 1948, 
"estaba resentida, defraudada y traicionada" 39 . Cada uno de estos adje-
tivos comunica un sentimiento de desilusion y de decepciOn. Por consi-
guiente, es muy posible que de tales sentimientos nacieran deseos de 
retribuciOn o de venganza contra los autores de tales provocaciones. El 
hecho es que despues de casi veinticinco alms, Magda se encontraba 
totalmente alejada de las sedes del poder que habian representado su 
razon de ser. Los sacrificios personales ya no contaban para nada: los 
&los de destierro, persecuciOn politica y vida clandestina; su compane-
ro encarcelado; sus propios anos en la carcel; la muerte de su hija; y la 
desilusiOn at darse cuenta que su lucha por los derechos de la mujer – 
tanto por sus propios derechos como por los de toda mujer peruana-
no tendria exit° en un futuro previsible. Quien sabe si Magda no se vela 
como otra "martir" del partido, sacrificada por los lideres cuando ella ya 
no se rend ía a su voluntad. 

Otra explicaciOn de la pUblica denuncia del APRA y de los lideres 
apristas es que Magda ten fa en mente la dramatica imagen de un esce-
nario histOrico en el que un rebelde peruano se habia levantado en el 
parlamento (1832) para acusar at presidente del Peril de abuso de pode-
res. En setiembre de 1950, Magda publica en Tiempos una semblanza 
de Francisco de Paula Gonzalez Vigil, una figura de la historia peruana 
del siglo XIX". Sin duda, Magda habia leido sobre el caso de Vigil en los 
escritos de Manuel Gonzalez Prada. Clerigo y escritor, director de la 
Biblioteca Nacional, exsacerdote y parlamentario, Vigil (1792-1875) fue 
uno de los grandes reformistas de su tiempo. Por su libre interpretaci6n 
de cuestiones teolOgicas y de la autoridad de gobiernos ante la curia 
romana, fue objeto de dos bulas de condenaci6n. Pero es su audaz 
oposiciOn en 1832 at gobierno del general Agustin Gamarra, que habia 
violado las garantias constitucionales del pais, lo que IlamO la atenciOn 
de Magda. Su famoso discurso, fragmentos del cual se citan en el 
ensayo de Magda es un "yo acuso" contra el Presidente de la RepUbli-
ca. Aunque no puede confirmarse con certeza, creemos que el discur-
so de Vigil fue el modelo para la defensa de Magda ante el consejo de 
guerra. Recordamos, por ejemplo, su admiraciOn por la audacia de 
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Flora Tristan. En este caso es el ejemplo de un hombre, ultraliberal en 
sus ideas y reformista en sus acciones, quien se levanta solo para acu-
sar al poder ejecutivo del regimen de Gamarra. El caso de Vigil es muy 
parecido al ejemplo que Magda vela en sus circunstancias, es decir, una 
mujer sola contra un tribunal de militares y contra los errados lideres 
apristas. Al final de su discurso, Vigil dijo: 

... me apresuro a emitir mi opinion en la tribuna para que sepa 
mi patria y sepan tambien todos los pueblos libres, que cuando 
se tratO de acusar al Ejecutivo por haber infringido la Constitu-
ciOn, el Diputado Vigil dijo: iYO debo acusar, yo acuso! (7) 

No podemos afirmar que Magda tuviera la figura de Vigil en mente cuan-
do escribiO su propia defensa, pero la apariciOn del articulo sobre Vigil a 
los pocos meses y la semejanza del caso de dos individuos en una 
dramatica confrontaci6n con antagonistas confirman que las posibilida-
des de tal interpretaci6n existen. 

Los revisionistas. 
Las declaraciones de Magda Portal contra los lideres del Partido 

del Pueblo y su renuncia publica de cualquier vinculo con ellos produje-
ron rabiosas reacciones en las filas apristas dentro y fuera del pals. El 
abogado aprista Jorge LeOn Seminario, residente en Lima, le escribiO a 
Luis Alberto Sanchez en Puerto Rico para comunicarle del testimonio 
de Magda ante el Tribunal de Guerra: "Por informes recibidos ayer se 
que Magda se presentO de pura espontanea y despotric6 contra el par-
tido. Me lo han dicho asi. Te la doy como informaciOn sin 
responsabilizarme de su veracidad, aunque parece que sali6 publicada 
la versiOn en El Comercio. Ella seria la ("mica quebrada en el proceso, 
los demas muy brillantes" 41 . No se sabe que contest6 Sanchez. 

Otras cartas entre ROmulo Betancourt y Sanchez, en marzo de 
1950, revelan perspectivas interesantes sobre la actuaciOn de Magda. 
Betancourt, residente en Washington D.C., le escribe a Sanchez en 
Puerto Rico: "Imaginate cOrno ha sido para ml de dolorosa la noticia que 
me transmites de Magda. Su crisis espiritual, desde los dias en que 
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estuvo en Venezuela, es uno de los mas tragicos espectaculos huma-
nos que he podido palpar"42 . La respuesta de Sanchez a Betancourt 
interpreta, sin decirlo a las claras, las acciones de Magda mas como 
producto emocional que racional: 

Mi impresiOn sobre Magda, despues de conocidas sus de-
claraciones, es la de que se ha derrumbado despues de un 
proceso de agotamiento tragic°. No me extraria ni le hago otro 
reproche que el de no haber sabido cual era su resistencia. 
Pero, mucho sufriO y posee un temperament° que le alejaba 
amigos y la hada propensa a un extremism° inaplicable, contra 
el cual se yergue inoportunamente43 . 

En abril, un numero de la revista Combate (Lima) publica porciones 
de su testimonio ante el consejo, defendiendose contra acusaciones 
apristas de traici6n y atacando a los "fracasados lideres que no tienen 
ningOn derecho para autollamarse dirigentes del pueblo" 44 . El articulo 
corresponde, seguramente, a la epoca de publicaciOn de Quienes Trai-
cionaron al Pueblo?. El librito contiene una aumentada versiOn de su 
defensa ante el consejo. Dirigido "A los Apristas de todo el Per6" (5), el 
mismo contiene una foto de "Magda Portal, Fundadora del Partido Aprista 
Peruano, Escritora y Poetisa" (3). 

Al mes siguiente Alfonso Tealdo publica una larga entrevista con 
Magda en la revista DDT45. En la primera parte de la entrevista, Magda 
traza la historia de los origenes del APRA, los &los de persecuciOn 
durante la epoca de Sanchez Cerro y Benavides y las consecuencias de 
la rebeliOn del Callao. En la Ultima parte, Magda asevera que el fracaso 
del Partido del Pueblo se debla a la actitud autocratica de los lideres, 
especialrnente la de Haya de la Torre. Los lideres, dice Magda, "Se 
sensualizaron. Hombres de la clase media, con complejos de civilismo, 
se sintieron despotas" (12). Sobre su propia persona, Magda dice sola-
mente: "Soy una decepcionada del APRA y de los hombres" (8). 

En junio de 1950, Magda fue nombrada presidente del III Congreso 
Nacional Revisionista del Partido Aprista Peruano, que se reuni6 en 
Arequipa el mes de junio de 1950 46 . Los Cinicos detalles que se conocen 
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sobre el congreso se publicaron posteriormente en el primer nOmero de 
una revista semanal ilustrada Tiempos, editada por Magda. 6Por que 
identificarse como el tercer congreso revisionista? Por lo visto, los 
revisionistas se reunieron como representantes del "autentico" Partido 
Aprista Peruano que habia celebrado dos congresos anteriores en 1933 
y en 1948. SegOn los juicios de la presidenta en su discurso de clausu-
ra, las conclusiones y dictamenes del Ill Congreso "han de formar las 
paginas finales de la historia aprista" (14). Es decir que durante las 
sesiones plenarias del congreso "se ha hecho la autopsia del mutilado 
cuerpo del Partido del Pueblo y de la doctrina aprista. Ha sido la disec-
ciOn de un organism° en avanzado proceso de descomposiciOn" (14). 
Los cuarenta y cinco delegados, exoficiales del Comite Ejecutivo Nacio-
nal del partido o de los grupos regionales, acordaron que Haya de la 
Torre era un "traidor, mercenario y vendido al imperialismo yanqui" y 
declararon disuelto el Partido del Pueblo (21). En sus palabras finales, 
Magda felicita a los delegados por labores cumplidas "en medio de tan-
tas dificultades y asediados por peligros y amenazas" (27). 

Las acciones del III Congreso Revisionista fueron denunciadas ro-
tundamente por el Comando Nacional Universitario Aprista en su revista 
Baluarte al mes siguiente47 . Magda, Hernan Boggio y otros exapristas 
se representan como "un reducido grupo de reptiles" cuyo propOsito ha 
sido cometer una estafa politica, por la cual "[Ilan cobrado gruesas 
sumas de dinero por `disolver' –i nada menosi— al Partido Aprista". Los 
comentaristas en Baluarte acusan a los revisionistas –una pandilla de 
sinverguenzas— de haber recurrido al grupo troskista universitario para 
subvencionar su estafa. 

Las actividades de los revisionistas y disidentes apristas preocu-
paban tambien a muchos de los lideres apristas en el extranjero. Carlos 
Boado Tavera, miembro del Comite Ejecutivo Nacional en el destierro, 
escribiendo desde Panama, le confi6 a Sanchez en noviembre de 1950 
que temia por la vida de Magda y otros "traidores": "Te digo que me da 
espanto que el Partido vuelva al poder; los cc. de esta me han dado la 
sensaci6n de insensibilidad; para ellos todo se reduce a castigar a los 
traidores del grupo de Magda y [Hernan] Boggio [Allende]. No hay res-
ponsables de la hecatombe, no hay errores politicos, no hay compla- 
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cencias. Solo la traici6n es la que determinO la caida" 48 . La contesta-
ciOn de Sanchez a Boado Tavera ref leja tanto una reacciOn moderada 
como una nota personal de amargura: "Comprendo tus circunstancias, 
y se que has rectificado. Pero no olvides que esa gente este procedien-
do con mas insidia, melded, bajeza y odio que los peores enemigos. La 
indignaci6n contra `revisionistas' que elogian a Odria, esta plenamente 
justificada". A continuaci6n anade "que es hora de ponerse el corazon y 
la mente en su sitio. Ni rencores ni resquemores. A Trabajar. No me 
obsesiona la traiciOn de unos cuantos miserables y torpes. Tengo la 
suficiente dosis de desprecio para ellos" 49. 

Desde 1950 hasta el final del gobierno de Odria en 1956, el aprismo 
dentro y fuera del Peri, se podria caracterizar como un "expartido" cuyos 
miembros se fragmentaban en grupos de exapristas, revisionistas, disi-
dentes de izquierda y de derecha, y lideres como Manuel Seoane, Luis 
Alberto Sanchez y otros que actuaban desde el destierro en Argentina, 
Chile, Panama, Guatemala, Mexico, Venezuela y Puerto Rico. Atln con 
la presencia de Haya de la Torre, despues de salir de su asilo en la 
embajada de Colombia en abril de 1954, no se resolvieron las hondas 
diferencias entre los grupos. Al darse cuenta de las disonancias filos6- 
ficas en el partido, de la oposicion de lideres como Manuel Seoane y del 
antagonismo entre las varies facciones partidarias, Haya de la Torre 
emprendiO un recorrido por Europa que dur6 hasta 1957. 

La resaca. 
Despues de la actuaciOn como presidenta del ill Congreso 

Revisionista en junio de 1950, el perfil de Magda Portal en el escenario 
politico nacional comenzo a desvanecerse. En sus palabras finales 
dirigidas a los delegados durante la clausura del congreso, Magda ex-
presa su "decisiOn inquebrantable de retirar[se] de la acci6n militante 
para devolver[se] a [sus] silenciosas areas de escritora". Y anade, "Como 
las buenas actrices, me retiro a tiempo, antes de que sea demasiado 
tarde . . . y como ven ustedes, companeros, hago mutis por la izquier-
da"50 . Y asi fue. 

En setiembre de 1950, Magda funda y edita la revista semanal 
ilustrada Tiemposcuyos ocho nUmeros aparecen entre el 15 de setiem- 
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bre y el 3 de noviembre. SegOn Magda, la revista fue clausurada por el 
gobierno de ()dila, pero tat aserciOn nos parece algo dudosa cuando se 
toma en cuenta la orientaciOn antiaprista de la revista. LPor que la ha-
brian clausurado los odrifstas? Como hemos notado arriba, Magda pu-
blicO varios reportajes en Tempos sobre el Tercer Congreso Revisionista 
de Arequipa y sobre otros acontecimientos poco favorables a los apristas. 

Dos articulos de Magda en Tiempostienen alguna resonancia por 
su conexiOn a ciertos hechos en su vida o a futuras obras creativas. 
Hemos comentado arriba el articulo sobre Francisco de Paula Gonzalez 
Vigil y su posible relaciOn a la defensa de Magda durante el proceso del 
Potao. El otro articulo que merece mencionarse se titula "Carlos Steer: 
Un muerto en vida"51 . El subtitulo del ensayo, "Victima del sectarismo 
aprista", no deja al lector ninguna duda del propOsito del mismo. Se 
trata del caso de Carlos Steer, un joven afiliado at partido aprista, que 
asesinO al doctor Antonio Milt Quesada, director de El Comercio, y a su 
esposa, el 1 6 de mayo de 1935. En su ligero esbozo del crimen, Magda 
insiste en que "hombres de la confianza de los jerarcas apristas le ense-
Fiaron el manejo del arma homicida". Para ella, Carlos Steer es una 
"victima del sectarismo aprista . . . simbolo tragico de una generaciOn 
abortada de sacrificados a la morbosa ambiciOn de dominio de un 
y un grupo, que les anul6 como hombres y les engatiO como revolucio-
narios" (6). La historia de Carlos Steer que se saca a nueva luz en este 
articulo es utilizada por Magda seis alias mas tarde cuando publica su 
novela La trampa (1956) con el prop6sito de influir en la opiniOn pUblica 
para que dejaran libre a Steer. (Comentaremos el caso de Carlos Steer 
en mayor detalle al analizar La trampa.) El ensayo sobre Steer no es 
sino otro ejemplo de cOmo Magda utilizO sus conocimientos Intimos de 
las intrigas del APRA para acusar a los dirigentes de haber traicionado 
a sus propios afiliados. Desde su punto de vista, Steer fue una victima 
de la traici6n aprista en el pasado tal como la traicionaron a ella en 
1948. 

El 24 de mayo de 1951, Magda viajO a Buenos Aires. Me explic6 
en una de nuestras reuniones que su viaje a la Argentina no fue un 
destierro forzado por el gobierno sino el producto de su propia voluntad. 
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En Lima, dijo, estuvo siempre bajo la vigilancia de los soplones de Odria. 
Pero me pregunto si el viaje no fue ocasionado por estar en peligro su 
vida debido a sus declaraciones antiapristas y a su denuncia de Haya 
de la Torre y otros lideres del partido. Su estadia en la Argentina dur6 
apenas dos meses. Magda cuenta que al arribar ella al aeropuerto de 
Buenos Aires no IlegO su equipaje, que contenia "originales de varios 
libros ineditos, de poemas, cuentos, ensayos y notas sobre diversos 
temas, con el fin de editarlos en la capital argentina" 52 . No obstante las 
multiples gestiones, su equipaje no se encontrO nunca. Fue otro golpe 
muy duro: "Asi perdi la obra intelectual inedita de mas de 20 arms, 
realizada en un lapso de tiempo de precaria estabilidad personal, en 
medio de todo *ler° de obstaculos y bajo el signo de una lucha sin 
tregua" (8). La "Iucha sin tregua" se ref iere seguramente no sOlo a los 
afios de lucha politica anteriores sino a la lucha entablada con sus anti-
guos correligionarios en tiempos mas recientes tambien. 

Durante los seis anos de gobierno del general Odria (1950-1956), 
la presencia de Magda Portal en Lima no cobra mayor relieve. A partir de 
1950, Magda se refugia cada vez mas en la resaca producida por las 
aguas turbulentas de los ultimos anos y se aleja casi por completo de la 
vida politica y literaria del pals. Segun ella, de vez en cuando mandaba 
articulos a periOdicos y revistas, pero tales colaboraciones no le sirvie-
ron para ganarse la vida. Durante un period() de menos de cuatro arms, 
Magda trabaj6 como secretaria privada para la firma de Pablo L. Harms 
hasta la clausura de dicha oficina a mediados de 1956. 

En cuanto al gobierno de Odria, hay una nota de gran ironia en uno 
de sus logros legislativos. El 7 de setiembre de 1955 el gobierno pro-
mulgO la ley 12391 que otorga el derecho al sufragio a las mujeres des-
de los 21 afios y a las casadas mayores de 18 arms siempre que supie-
ran leery escribir. La mujer peruana ejerciO por primera vez el voto en 
una elecciOn nacional en las elecciones presidenciales del 17 de junio 
de 1956. En las historias escritas sobre el Peru moderno se le concede 
a Odria el merit° de haber logrado el sufragio universal para la mujer 
peruana; ironicamente, los esfuerzos durante veinte arms de Magda Portal, 
la maxima luchadora por el derecho del voto para la mujer peruana, 
apenas merecen una nota al calce. 
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La trampa. 
Durante cinco arms de silencio, Magda Portal tenia en gestion las 

bases de una novela politica sabre el caso de Carlos Steer cuya sem-
blanza habla trazado en 1950 en Tiempos. La trampa (1957) es una 
narraciOn escrita apresuradamente durante un period° de nueve meses, 
seg6n la autora, con el propOsito de influir en la opinion publica para que 
dejaran libre a Steer, que estaba por cumplir veinte anos en la Peniten-
ciaria de Lima. La novela revela, tambien, otro propOsito de la autora, o 
sea, el de avergonzar una vez mas a sus excomparieros apristas con 
una "ficciOn" que acusa estrechas relaciones con individuos y hechos 
histOricos de los arms treinta. 

El contexto de los acontecimientos ficcionados en la novela es la 
ciudad de Lima en la epoca de la presidencia del general Benavides. El 
16 de mayo de 1935, los periodicos de Lima anunciaron las alarmantes 
noticias del doble asesinato, ocurrido el dia anterior, de dos ilustres 
ciudadanos: el doctor Antonio MirO Quesada, director del prestigioso 
diario El Comercio,y su esposa, la senora Maria Laos de Mir() Quesada. 
De orientaciOn antiizquierdista en la opiniOn p6blica, El Comercio se 
vinculaba a los gobiemos autocraticos de los presidentes Leguia, Sanchez 
Cerro y Benavides, habiendo ocupado su editor en varias ocasiones 
cargos gubernativos y diplomaticos. 

Los articulos de prensa durante los dias posteriores relatan que el 
doctor MirO Quesada fue asaltado en la Plaza San Martin de Lima par un 
joven de 19 arms, Carlos Steer, afiliado al Partido Aprista. Seg6n algu-
nos testigos, Steer se acerc6 al periodista y le dispar6 un tiro en la 
cabeza. Al seguir disparando, el asesino se vio atacado par la senora 
Laos de Mir6 Quesada, a quien tambien matO con dos tiros enla cara. 
Viendose perseguido par algunos testigos y sin poder escapar de la 
escena del crimen, Steer se peg6 un tiro en el pecho y otros dos en la 
cabeza sin lograr ultimarse. Luego en el hospital donde lo tuvieron que 
trepanar para sacarle una bala y fragmentos de crane° del cerebro, Steer 
declarO al jefe de investigaciones que "habia pertenecido al Partido Aprista; 
pero que lo expulsaron porque no se sometia a su disciplina y que la 
Unica idea que habia tenido fue la de matar al senor MirO Quesada" 53. La 
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declaraciOn dada por Steer jamas variO durante el proceso judicial, repi-
tiendose su testimonio de que habia cometido el doble asesinato sin 
motivos politicos ni instigaci6n del APRA. Los diarios seguian insistien-
do en la conexi6n entre Steer y el APRA y varios afiliados al partido 
fueron encarcelados, pero no habia suficientes pruebas para demostrar 
que el habia actuado como agente aprista. Asi es que el caso parecia 
cerrarse, si no olvidarse, ya para cuando sentenciaron a Steer a prisiOn 
por veinticinco atios como responsable del doble homicidio. 

Magda insiste en su "Advertencia al lector" de que La trampa es 
una ficcion, pero cualquiera que sepa algo de la historia peruana de los 
arms treinta, sin dificultad alguna puede identificar a ciertos personajes 
y hechos. La "Advertencia" produce el efecto de hacer resaltar la afini-
dad entre la ficciOn y la historia. Dice la novelista: 

Esta no es una novela biografica, ni autobiografica. Cual-
quier parecido con hechos o personajes de la realidad, es corn-
pletamente casual, porque la vida esta hecha de casualidades. 

Tampoco el escenario de realizaciOn es absolutamente pe-
ruano. Podria muy bien ser ubicado en cualquiera de las Repu-
blicas de America Latina, para no decir en cualquier escenario 
del mundo actual. Ya eso es cuesti6n del gusto del lector. (La 
trampa7) 

Al contrario de la aserci6n de que cualquier parecido con hechos y per-
sonajes veridicos es casual, sin duda, La trampa es un texto que tiene 
sus raices en la realidad histOrica del momento que trata. 

Presentada epis6dicamente, la acciOn central de la novela gira al- 
, rededor de un joven universitario, Charles Stool, o sea que se refiere al 

caso del susodicho Carlos Steer: su entrenamiento como agente aprista, 
el asesinato de los Mire) Quesada, el impacto de sus acciones sobre su 
familia y sus arms de prisiOn. Otros capitulos versan sobre Maria de la 
Luz (Marilij), una lider del Partido Unionista, cuyas circunstancias tie-
nen paralelos en la biografia de Magda Portal. Los dernas capitulos 
contienen comentarios sobre las acividades del Partido Unionista y so-
bre el "Jefe" del Partido. El tiempo que transcurre es un period° de unos 
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diez arms desde 1935, fecha del asesinato, hasta 1945 cuando dejan 
libres a muchos prisioneros durante una amnistia general, o sea, la que 
corresponde a la proclamada por el presidente Bustamante en 1945. 

Los once capitulos dedicados a Charles Stool tienen que ver con 
sus actividades desde su primer contacto con el Partido Unionista hasta 
los Oltimos momentos desesperados en la penitenciaria cuando se da 
cuenta de que no lo van a poner en libertad con los otros prisioneros 
politicos. A traves de los recuerdos de Stool se revela una narraciOn en 
primera persona en la que Sotol cuenta sus anos de estudiante universi-
tario, su afiliaciOn al Partido Unionista, su contact° con el Jefe del Par-
tido, su entrenamiento en el manejo del revOlver y la influencia de otro 
dirigente del Partido, el Califa, quien le inculca la necesidad de eliminar 
a "un enemigo del partido y del pueblo, un enemigo de anos atras, autor 
de todas las desgracias del pals" (15). Por fin, es el Jefe mismo quien lo 
convence de la necesidad de cometer el homicidio por el bien del partido 
y del pueblo. Al verse inmiscuido en una situaci6n peligrosa de la cual 
no puede sustraerse, Stool resuelve matar al periodista Aurelio Castro 
Hinojosa, editor de El Hera/do, que, seg6n el Califa (Miguel, la mano 
derecha del Jefe), es "el hombre todopoderoso, columna basica de los 
enemigos del pueblo y del pals" (18). Asi, los primeros cuadros de la 
novela tratan del proceso de adoctrinamiento psicolOgico para convertir 
a Stool de estudiante y joven idealista en asesino. 

Durante el juicio, Stool empieza a darse cuenta de que el partido lo 
esta traicionando, cuando sabe que corre la voz por la ciudad de que el 
asesinato del editor fue motivado por deseos de venganza, que Stool en 
realidad era hijo ilegitimo del doctor Castro Hinojosa, y que era un caso 
de parricidio y no un crimen motivado por cuestiones de politica. Para 
hacer resaltar la tragedia y el sacrificio del joven, la novelista incluye 
otros capitulos sobre el triste efecto del crimen en la vida de los padres 
de Stool, dando asi un tono sentimental y fatalista a la obra. 

La tesis que mas salta a la vista en los capitulos sobre Stool es 
que no cometio el crimen por iniciativa propia, sino a instancias de los 
lideres politicos que lo manipularon para sus propios fines. Tales ideas 
provienen del enfasis que se da a los discursos inflamatorios del Califa 
contra la oligarqu fa y la familia Hinojosa Castro. Tambien, el Jefe con- 
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vence al asesino de la gloria que sera suya al convertirse en heroe y 
martir del partido. Asi el joven se nutre de visiones de grandeza y fama 
sin saber que su recompensa sera la ignominia. Mas tarde, en la pri-
siOn, Stool medita sobre su desgracia y dice: "Los que me indujeron a 
matar me han olvidado. Ya no cuento para ellos. Ah, si, soy un peligro, 
el peligro de que pueda decir por que mate, qui& erne.) mi mano" (81). 
Arms despues cuando se anuncia la amnistia general, la esperanza de 
Stool de verse libre se convierte en desperaciOn cuando el Califa lo visita 
al anunciarse la amnistia y le dice: 

A ti te hemos reservado para una pr6xima manifestaciOn. 
Tenemos que aprovecharte. De modo que Wi te quedas todavia 
. . . unos dias mas . . . a lo sumo una semana . . . luego 
venimos por ti. Hay que impresionar con tu libertad. Hay que 
tener motivos para exhibir nuestras fuerzas conviene (138). 

Stool sabe que las palabras del Califa indican que todas las avenidas de 
la libertad se le ester' cerrando y que el partido lo va a dejar pudrirse en 
la prisiOn. Aunque es culpable de un odioso crimen, comprende que es 
victima de "una trampa"; ha sido el peon sacrificado en un juego de 
ajedrez politico. 

Ya se ha senalado la presencia de la autora en su novela a twos 
del personaje de Maria de la Luz, una mujer del Partido Unionista que se 
encuentra en la carcel a causa de su labor propagandista. Hay siete 
capitulos dedicados a Maria de la Luz o MarilU. La caracterizaciOn de 
esta personaje es sumamente idealizada. Desde joven Mariltj se ha 
dedicado a la politica para ayudar en la lucha por la justicia social y los 
derechos del pueblo. En el mundo politico donde la mujer jamas ha 
tenido representaciOn como lider en el pasado, ella tiene que defender 
no sOlo los derechos de toda mujer sino tambien protegerse a si misma 
contra los atentados de los compaiieros machistas del partido que con-
ciben a la mujer como objeto sexual. 

En los capitulos "Carcel de mujeres" y "Jornada", por ejemplo, se 
presenta una versiOn ficticia de los quinientos dias de prisi6n de Magda 
Portal durante 1935y 1936. Narrando en primera persona, Maria de la 
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Luz relata detalles de su propia vida y observaciones sobre las circuns-
tancias de las mujeres encarceladas en un antiguo convento convertido 
en prisi6n, que por lo visto es la Carcel de Santo Tomas en Lima. Habla 
con orgullo de sus cargos como lider del partido y recuerda su lucha por 
los derechos de la mujer. En un discurso que recuerda la oratoria de 
Magda Portal ante la I ConvenciOn de mujeres apristas de 1946, Mari16 
declara a un grupo de mujeres prisioneras lo siguiente: 

[N]uestras luchas ... no son por reivindicaciones del sexo, 
lucha que dejamos para las 'feministas'; nosotras luchamos por 
la justicia para todos, porque si ella viene para nuestros cama-
radas varones, vendra como consecuencia para nuestros hijos 
y para nosotras . . . El partido no hace distingos . . . Tan 
explotados los hombres como (as mujeres. La injusticia social 
oprime por igual a hombres y mujeres. El hambre, la desnudez, 
la miseria pesan sobre las mujeres y los hombres con igual 
rudeza, y nuestra lucha es contra una sociedad basada en el 
privilegio que nos niega el derecho a la felicidad (104-105). 

Tambien recuerda la oratoria del Jefe, que promete al pueblo un futuro 
con libertad y pan mientras el y otros lideres excluyen a las mujeres del 
alto comando del partido, y desprecian a las mujeres que quieren saber 
de cuestiones de politica o que se atreven a oponerse a las decisiones 
del Jefe. Su desilusiOn es total cuando descubre que el partido no hard 
ningun esfuerzo por libertar a Stool junto con los otros prisioneros, por-
que los lideres consideran inutil a Stool y no les pesa sacrificarlo. 

La figura del jefe del Partido Unionista tiene su modelo en el funda-
dor del APRA, Victor Raul Haya de la Torre. Los paralelos entre el jefe 
ficticio y el lider del APRA se yen en las descripciones de el, comenta-
rios sobre sus origenes y datos sobre su evoluciOn como politico. La 
caracterizaciOn del Jefe no es del todo negativa, porque sefiala su mag-
netismo y carisma para con las masas; pero sefiala su egoism°, pues 
el lider se complace en sentirse nuna especie de cristo con apOstoles y 
discipulos" (113). Hay juicios poco favorables sobre sus teorias politi-
cas y su interpretaciOn econOmica de la historia, pero la critica mas 
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severa del Jefe es por las alianzas politicas trabadas con sus adversa-
rios en vez de promover la ideologia del partido. SegOn la representa-
ci6n de este personaje en la novela, el Jefe es un hombre que requiere la 
lealtad ciega de todos, y sus prejuicios y ambiciones se sobreponen a 
consideraciones del bienestar del partido y del pueblo. La critica mas 
severa del Jefe se dirige a sus prejuicios contra las mujeres, hecho que 
recordamos como una de las razones principales por las cuales renun-
ci6 Magda Portal al partido en 1948. El jefe del Partido Unionista cree 
que la mujer debe quedarse en casa, dedicada a sus labores domesti-
cas y no tratar de meterse en cuestiones de politica ni de gobierno. 

La caracterizacion del Jefe no se limita sOlo a cuestiones de ideo-
logia y politica. Incluye adernas ciertos detalles intimos sobre su perso-
na y sobre sus relaciones con los jOvenes que lo rodean como si fuera 
un SOcrates moderno. Aunque no lo caracteriza directamente como 
homosexual, hay descripciones del domicilio del Jefe y de su amplio 
dormitorio, con dos enormes camas turcas donde duerme acompanado 
de dos jOvenes en una, mientras cuatro discipulos ocupan la otra. 

Debido a su desarrollo epis6dico, la novela carece de una verdade-
ra unidad de acciOn ya que incluye personajes y hechos que tienen 
poca relaciOn unos con otros. Como observamos arriba, la novela esta 
dirigida a los lectores peruanos que conocian ciertos detalles del asesi-
nato de la familia MirO Quesada o que se acordaban del caso de Carlos, 
Steer y sus veinte arms de prisiOn. Cuando ocurri6 el crimen, El Corner-
do echO la culpa tambien a Haya de la Torre y al APRA, pero la corte 
marcial determin6 que era un acto individual y exculpO al lider aprista y 
a su partido. Lo obvio es que, al escribir La trampa, Magda Portal se 
sinitiO motivada mas bien por razones personales y politicas que estati-
cas. Por un lado, ella dice que sOlo queria sacar a la luz pitlica el triste 
destino de Carlos Steer y asi gestionar su libertad; por otro lado, como 
acto de reivindicaciOn por su ruptura con el partido, Magda habia em-
pleado la novela como arma de ataque poco disfrazada contra el APRA 
y sus lideres. Desde el punto de vista de un lector moderno sin vinculos 
con el context° geografico e histOrico de la novela, el texto no represen-
ta mas que una colecciOn de episodios ficcionalizados cuyo propOsito 
fue reavivir viejos rencores personales y odios politicos. La verdad es 
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que la novela tuvo poco impacto cuando se public() en 1957. Una 
resefia publicada en la revista CANTA de Lima, de autor anOnimo, elogia 
el texto como "una novela social, vigorosa y descarnada, donde el dra-
ma de la patria aflora en su mas cabal expresiOn" 54 . El autor explica que 
los personajes son de came y hueso y que no es dificil identificarlos. 
Otros juicios subrayan la actitud antiaprista del que escribe. 

Carlos Steer no sali6 de la penitenciarfa sino hasta 1959 cuando 
estuvo por cumplir los veinticinco anos de su sentencia. Fue a vivir a 
Venezuela, de donde no volviO al Per6 hasta mediados de los afios se-
senta. Se arm6 otro escandalo en aquella epoca cuando descubrieron 
que Steer era un empleado del Senado de la Republica donde utilizaba 
el nombre de "Galvan"55 . Tambien, parece que muchos de los ejempla-
res de La trampa nunca Ilegaron a las librerfas para la yenta, siendo 
secuestrados por individuos desconocidos. Por eso, en 1982, Magda 
Portal public() una segunda ediciOn aumentada de su novela. 

La trampa no es una novela que merezca repetidas lectures ni la 
detenida atenci6n de la critica. Si no fuese por la estrecha relaciOn 
entre la ficciOn textual de la novela y la realidad histOrica de su contexto, 
no habrfa mucho que estimulara al lector a una segunda lecture de la 
obra. Aunque no acusa grandes meritos esteticos, la novela tiene cierta 
importancia en la trayectorfa de la novela peruana e hispanoamericana. 
Anteriormente, hemos citado la obra novelesca, Hombres y rejas (1937) 
de Juan Seoane, que trata de sus experiencias en la Penitenciaria de 
Lima. La obra de Seoane establece el modelo para obras posteriores 
como La prision (1951) de Gustavo Valcarcel. La trampa (1957) de 
Magda y El Sexto (1961) de Jose Maria Arguedas tambien pertenecen a 
este subgenero de obras que versan sobre el tema de la experiencia de 
los individuos en la prisiOn. En cada una de estas obras existe una 
estrecha relaciOn entre la experiencia personal del autor y el mundo de 
"ficciOn" creado posteriormente. 

Despues de la elecciOn de Manuel Prado y Ugarteche como presi-
dente de la republica en 1956, no hay notable elevaciOn del perfil literario 
o politico de Magda Portal durante la decada siguiente. En 1959, Magda 
se encuentra en Arequipa donde ofrece una conferencia sobre la perso-
nalidad del poeta peruano Alberto Hidalgo 56. Hidalgo habia figurado en- 
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tre los amigos de Magda de los atios veinte; fue aprista residente en 
Buenos Aires, y renunciO como socio del APRA en los anos cincuenta 
despues de la separaciOn de Magda del partido. Magda conocia bien al 
poeta arequipeno y ellos mantuvieron estrechos lazos de amistad hasta 
la muerte de Hidalgo en 1967. Al devolver sus restos a Arequipa, Magda 
asistiO a la ceremonia para rendirle homenaje. 

En 1958, Magda se hizo cargo de la representaci6n en el Peril de 
la editorial mexicana Fondo de Culture EconOrnica. Los dos primeros 
anos ejerciO la gerencia en su domicilio, pero a partir de 1960, la oficina 
del Fondo se trasladO al local de la librena en Jiron Lampa. El papel de 
Magda como gerente del Fondo es significativo porque marca el inicio 
de su retorno al ambito intelectual peruano e hispanoamericano. Pero 
una devaluaciOn monetaria en 1967 produce un cambio de 26.64 a 40.0 
soles por dOlar. Desde Mexico, el Lic. Salvador Azuela, oficial del Fon-
do de Culture EconOmica, trat6 de recuperar las inversiones de la corn-
patila en Lima. lniciaron un juicio contra Magda y otros representantes 
con ese fin; despues de doce arios en la direcciOn de la editorial, Magda 
dejO el puesto en julio de 1970, y se refugiO en su departamento en 
Miraflores, cerca del mar. 





Mar del amor perfecto, ino permitas 
que los hombres me humillen cuando muera, 

haciendome dormir el sueno Ultimo 
apretada en la tierral 

Reclamame cual tuya 
y envuelveme en tu amor libre de trabas, 

disuelveme en tus aguas, 
reintegrandome a ti sin aspavientos. 

(Magda Portal, "Clamor") 

CAPITULO VII 

La sobreviviente: "Yo avanzo y avanzo, no 
retrocedo". (1965 - 1989) 

"Yo avanzo y avanzo, no retrocedo", fue la replica de Magda Portal 
a un grupo de esposas de altos dirigentes apristas, al rechazar su invita-
ciOn a reincorporarse al Partici° Aprista Peruano, que por fin habia Ilega-
do al poder presidencial en 1985, despues de 55 arms de tentativas 
frustradasl. Pero su disidencia con el APRA no se habia disminuido 
desde la ruptura con el partido en 1950. En julio de 1985 habian jura-
mentado a Alan Garcia Perez, aprista de treintiseis arms de edad y el 
primero en ocupar la presidencia como representante del partido. Entre 
los fundadores originales sOlo quedaba un reducido ntimero para testi-
moniar por fin el triunfo del APRA a nivel nacional. Haya de la Torre 
habia fallecido en agosto de 1979 y la mayoria de los antiguos lideres 
apristas o habian muerto ya o se encontraban ensimismados en la ve-
jez. Las damas apristas que fueron a solicitar la reunificacion de Magda 
Portal al partido descubrieron que ella no se dejaria lucir como una reli-
quia del pasado atln para ocupar de nuevo una posiciOn de honor en sus 
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filas. Habiendo sido objeto de calumnias y amenazas de parte de sus 
antiguos comparieros en la lucha politica, la respuesta de Magda mani-
fest6 una vez mas la fortaleza de su caracter. 

Los afios desde 1965 hasta su muerte en 1989 marcan otro hito 
importante en la odisea y obra de Magda Portal, porque representan la 
etapa de su rehabilitaciOn en la estimaci6n publica a nivel nacional e 
internacional. De 1945 a 1964 experimentO grandes exitos seguidos por 
tragedias personales: la perdida de su estatura como figura politica y el 
ostracismo de sus antiguos correligionarios y de oficiales de sucesivos 
gobiernos. Con su renuncia at APRA en 1950, Magda iba alejandose 
del ambito politico nacional. Pierde veinte ahos de obra inedita en un 
malaventurado viaje a Buenos Aires en 1951. Despues de publicarse 
Costa Suren 1945, no aparece otro libro de poesias hasta Constancia 
del Seren 1965. Con la excepciOn de sus relaciones familiares y con-
tactos con viejos amigos de los arios de lucha, Magda desconfiaba de 
los motivos de muchos otros; con el correr del tiempo iba distanciando-
se del escenario literario y politico peruano. No era una "desaparecida", 
pero su perfil public() se iba evaporando en las garOas del olvido. 

Es notable, por ejemplo, que las historias y antologias de las letras 
peruanas publicadas durante el periodo de 1950 a 1965, pasaran por 
alto las contribuciones de Magda a pesar de ser la autora de dos libros 
de poesias y otros de ensayo. Los dos tomos de Literatura peruana, 
publicados en 1953 por Augusto Tamayo Vargas (Catedratico de Litera-
tura Peruana en San Marcos), no mencionan el nombre de Magda Por-
tal, y ella no figura tampoco en la segunda ediciOn aumentada de 1965. 
En vista de las malas relaciones entre ellos, no sorprende que Luis 
Alberto Sanchez no mencionara a Magda en los seis tomos de La litera-
tura peruana (1951). La antologia de Guillermo Rouill6n, Presencia y 
actitud de nuestros poetas (1950) contiene selecciones de la obra de 
varios contemporaneos de Magda, pero no figura ningim poema de ella. 
En la Antologia general de la poesia peruana (1957), preparada por Ale-
jandro Romualdo y Sebastian Salazar Bondy, no se encuentra el nom-
bre de Magda Portal aunque se incluyen obras de mas de sesenta poe-
tas peruanos del siglo XX. La colecciOn titulada Poeticasperuanas del 
siglo XX (1961) de Luis Alberto Ratto no la reconoce aunque otros poe- 
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tas de su alpaca si estan representados. Tampoco figura su obra poetica 
en Poesta contemporanea del Parade Manuel Scorza publicada en 1963. 
Si no fuese por las historias literarias de Estuardo Nunez, la desapari-
ciOn de Magda Portal de la historia de las letras peruanas hubiera sido 
total; es el Unica critic° peruano de la alpaca que no la desaira. En su 
Panorama de la poesfa peruana de 1938, Niinez cita sus actividades 
literarias varias veces. Al publicar otro libro en 1965 sobre La literatura 
peruana en el siglo XX (1900-1965), Niinez, ya catedratico de literatura 
comparada en la Universidad de San Marcos, incluye comentarios so-
bre la obra poatica, cuentistica y novelesca de Magda. Fuera del Per0, 
vale reconocer la gran contribuciOn de don Luis Mongui6, en cuyo libro 
La poesla postmodemista peruana (1954), figuran de manera prominen-
te las actividades literarias de Magda Portal. Pero hay que aclarar que 
a pesar de sus estrechos vinculos culturales e intelectuales con el PerO, 
Mongui6 no era de nacionalidad peruana. 

A pesar de la desatencion a su obra literaria, a su papel en la 
historia politica del pals y a sus esfuerzos en apoyo de la mujer peruana 
durante las ultimas dos dacadas de su vida, Magda volveria a 
redescubrirse, a recuperar un perfil nacional y a cobrar cierta estatura en 
el extranjero. Varios factores contribuirian al proceso de su resurrec-
ciOn: la publicaciOn en 1965 de Constancia del Ser, una antologia de su 
obra poetica anterior; la nueva ediciOn de su novela La trampa en 1982y 
de su libro Flora Tristan, Precursora en 1983; el restablecimiento de 
vinculos con escritores nacionales, sobre todo con aquellos de izquier-
da; su colaboraciOn en actividades de la AsociaciOn Nacional de Escri-
tores y Artistas, donde ejerci6 varios cargos; y la formaciOn de grupos 
feministas en el Per0 durante los anos setenta cuyas lideres intelectua-
les encontraron en Magda Portal la pionera que jamas habia abandona-
do su lucha por la igualdad de la mujer y la justicia social. 

Constancia del Ser. 
A fines de 1965 Magda publica su tercer libro de poesias bajo el 

titulo Constancia del Ser. Contiene pocas composiciones nuevas, pero 
representa un importante paso hacia su reestablecimiento como poeta 
nacional. Entre los poetas de su generaciOn, Magda era la Unica mujer 
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que gozaba de cierta distinciOn, y en la generaciOn siguiente las dos 
mujeres poetas mas reconocidas a nivel nacional eran Blanca Varela 
(1926) y Cecilia Bustamante (1932). Hay que recordar, edemas, que los 
dos libros de poesia de Magda Portal se habian publicado en 1927 y 
1945. Para el p6blico de lectores nacidos durante los treinta, cuarenta 
y cincuenta, Magda no era una poeta conocida a traves de sus obras 
anteriores, y sus poemas fueron excluidos (,por razones politicas?) de 
las antologias nacionales. Constancia del Ser, entonces, cobra gran 
importancia en su trayectoria literaria porque es la fuente principal por la 
cual el public° peruano y extranjero Ilega a conocer su obra en la segun-
da mitad del siglo XX. En diciembre de 1968, el tomo mereci6 el Premio 
"Mencion Honrosa Jose Santos Chocano" en un concurso auspiciado 
por el Ministerio de EducaciOn Publica y la Casa de la Culture del Pert). 

Como parentesis, importa notar que durante la decade de los se-
senta hubo un resurgimiento de interes en el impacto de Jose Carlos 
Mariategui sobre la vida nacional peruana. Los escritos de Mariategui 
sobre "El problema de la tierra" ejercen cierta influencia sobre el progra-
ma de reforma agraria iniciado durante el gobierno de Fernando Bela6nde 
Terry (1963-1968) y desarrollado con mayor plenitud durante la presiden-
cia del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Adernas, los 7 en-
sayos y otros escritos de Mariategui habian de influir en la formaciOn 
ideolOgica de Abimael Guzman Reynoso, !icier intelectual del grupo Sen-
dero Luminoso cuyas actividades revolucionarias determinarian el curso 
hist6rico del Pert) durante casi tres decades. A consecuencia de la 
fama de que gozaba Mariategui en la epoca, no sorprende que Magda 
eligiera reproducir ("A manera de prOlogo") en Constancia del Ser el 
articulo "El proceso de la literature: Magda Portal" publicado por Mariategui 
en Mundial (1926) y reeditado en los 7 ensayos (1928). En dicho ensayo 
Mariategui la habia comparado favorablemente con Gabriela Mistral, Juana 
de lbarbourou y Delmira Agustini. 

En primer lugar, Constancia del Serreune una selecciOn de poe-
mas de Una esperanza i el mary Costa Sur, aunque se incluyen tam-
bien otros poemas publicados en revistas y diarios que hubieran forma-
do parte de los libros "Anima absorta" y "Vidrios de amor" si hubieran 
Ilegado a publicarse. Constancia del Serincluye tambien nuevos poe- 
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mas ineditos. La autora hace constar que su libro "[n]o es ni antologia ni 
obra complete" ("Noticia" 7), pero no nos revela ninguno de los criterios 
utilizados para escoger los textos que se publicaron en Constancia. 
Seis poemas que hubieran figurado en "Anima absorta" son los tres 
"Nocturnos" ("Poses'On", "Temor" y "Cansancio", titulados sencillamente 
"Nocturnos" en la version antologada) que fueron premiados en los Jue-
gos Florales de 1923. Anteriormente "Minima", el poema que encabeza 
la secciOn, se titulaba "Pequena soy" cuando se public() en Mundial en 
1926. En cuanto a este texto, es uno de los pocos que la poeta ha 
alterado, descartando una estrofa del original y modificando la Ultima, 
quiza por no reveler sus circunstancias personales cuando compuso el 
poema. Los dos poemas reproducidos de los "Vidrios de amor" son el 
"Vidrio 18", o sea el Ultimo de la colecciOn y el niimero "16", que Ileva por 
titulo "Poemas a la madre" en Constancia del Ser. Ninguno de estos 
"vidrios" revela la ternatica central de los "vidrios" en conjunto, o sea, del 
embarazo y el nacimiento de su hija Gloria. 

Treinta de los cuarenta y dos poemas originates de Una esperanza 
i el mar se reproducen en Constancia del Ser, pero varios poemas de la 
secciOn denominada "El desfile de las miradas", dedicada a Seraf in 
Delmar en Una esperanza, se suprimen por dar testimonio del amor 
entre ellos. Poemas como "Salmo de amor", "El viajero de todos los 
mares" y "Las miradas ausentes", por ejemplo, son demasiado revelado-
res de las relaciones entre la poeta y su compafiero durante veinte alms. 
SOlo nueve de los cuarenta y tres poemas en Una esperanza no se 
reproducen. Cuatro poemas pertenecen a la secciOn "Las palabras per-
didas" y versan sobre relaciones amorosas fracasadas. Los otros tex-
tos descartados tienen que ver con el APRA y la politica en general 
("Aprismo", "Madrugada en la cartel", "Canto aprista", etc.). La selec-
ciOn de los poemas para Constancia de/ Serrevela una intenciOn autorial 
de borrar toda alusiOn a sus relaciones con Serafin Delmar y toda refe-
rencia al aprismo. Otros poemas de orientaci6n ideolOgica como "Canto 
proletario", "El mandato", "Grito", "Penitenciaria de Lima", "Carceles, vas-
tos cementerios" figuran en I ugar prominente de la colecciOn. 
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Movimientos feministas en el Peril. 
La rehabilitaci6n de Magda Portal como figura publica cobra nuevo 

impetu durante la decada de los setenta con el surgimiento en el Pertj 
de grupos feministas dedicados a la exploraciOn de Was para mejorar la 
situaciOn de la mujer peruana en cuanto a su condiciOn social, politica y 
econ6mica. Para las "feministas socialistas", como Magda Portal, ha-
bia necesidad de alcanzar la igualdad social y econOmica a traves de la 
lucha de clases y la revoluciOn misma. Para otras mujeres, el movi-
miento feminista ofrecia nuevas avenidas para expresar libremente ideas 
nacidas de su perspectiva de mujer sobre la realidad politica y social y 
para reclamar su igualdad al lado del varOn. 

La situaciOn politica en el Peru durante los setenta favorecla la 
actividad politica de las mujeres. El golpe de estado de 1968 que trajo al 
poder al general Juan Velasco Alvarado apoyaba reformas econOmicas 
y sociales. Segun Virginia Vargas, !der feminista peruana, bajo el go-
bierno militar de Velasco el movimiento feminista comenzO a cobrar in-
fluencia politica al incorporarse un mayor numero de mujeres en la vida 
nacional. Como ejemplo del apoyo del gobierno militar, en 1973 se 
facilito la creaci6n del Comite Tecnico de RevaloraciOn de la Mujer 
(COTREM), el primer nude° estatal de coordinaciOn de los diferentes 
grupos que formaban el movimiento feminista. 

En su libro Latin American Women and the Search for Social Justice 
(1991), Francisca Miller afirma que pueden identificarse dos etapas en 
el movimiento feminista en el Peru: la primera de 1970 a 1976 cuando 
se formaban muchos grupos de diferentes ideologias, y la segunda de 
1977 a 1986 durante el Decenio de la Mujer proclamado por las Nacio-
nes Unidas. Miller explica que durante la primera etapa se destaca el 
reconocimiento general de la necesidad de revalorar el papal de la mujer. 
Por eso se vio la creaci6n de muchas organizaciones dedicadas a la 
capacitacion de la mujer y a un proceso de dignificaci6n de la obra 
tradicional de mujeres (197). En Lima se forman grupos como ALIMUPER 
(Accion para la LiberaciOn de la Mujer Peruana), el Movimiento Manuela 
Ramos, el Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristan", Mujeres en Lucha 
y el Frente Socialista de Mujeres. 

En octubre de 1974, se reuni6 en Lima el III Seminario Latinoame-
ricano de Mujeres con el apoyo internacional de la UNESCO y la Fede- 
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raci6n Democratica Internacional de Mujeres. Las colaboradoras perua-
nas en el seminario hicieron sus preparativos para la Conferencia Mun-
dial del Ario Internacional de la Mujer en Mexico (19 junio a 2 julio de 
1975). Estas actividades coinciden con la proclamaciOn instituida por 
las Naciones Unidas del Ario Internacional de la Mujer (1975) y del "De-
cenio de la Mujer". Las conferencias nacionales e internacionales sirvie-
ron para establecer firmes vinculos entre mujeres intelectuales, las de 
clase media y las de la obrera. Muchos de los problemas identificados 
fueron semejantes a los mismos serialados por Magda Portal y el Co-
mando Femenino del Partido Aprista cuarenta o cincuenta anos antes. 

Un grupo que ejercia considerable influencia durante los setenta 
fue AcciOn para la LiberaciOn de la Mujer Peruana, fundado en 1973. 
Aunque hubo divisiones ideolOgicas en ALIMUPER sobre la primacia de 
"genero" sobre "clase", en terminos de la opresiOn de la mujer, la organi-
zaciOn se hizo conocer por actos de protesta pCiblica contra la utiliza-
ciOn de la mujer por los medios de comunicaciOn y por un plan de propa-
ganda en pro de los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Debido a su 
orientaciOn izquierdista, ALIMUPER reconoci6 en la persona de Magda 
Portal a una colaboradora que Ilevaba casi cincuenta arios luchando por 
la reivindicaciOn de la mujer peruana. 

Ser mujer en el Pen:1(1978), editado por dos de las fundadoras de 
ALIMUPER, Ester Andradi y Ana Maria Portugal, fue una de las publica-
ciones mas importantes de la decada sobre la mujer peruana. Recopi-
Ian conversaciones con catorce mujeres que hablan de si mismas; entre 
ellas, se encuentra el testimonio de Magda Portal: "Yo soy Magda 
Portal". Las editoras reconocen que "Magda Portal se habia solidariza-
do con ALIMUPER, participando y respaldando un seminario sobre 'Mu-
jer y Politica' que realiz6 el movimiento en marzo de 1978 2. Desde 
nuestra perspectiva el testimonio of recido por Magda tuvo un impacto 
incalculable sobre su recobrada estatura. Muchos de los lectores del 
libro, tanto en el Per6 como en el extranjero, descubrieron a Magda 
Portal por primera vez, conociendo no solo a la poeta sino tambien a la 
militante politica en la lucha histOrica por los derechos de fa mujer du-
rante la primera mitad del siglo XX. Estamos de acuerdo con la opinion 
expresada par Andradi y Portugal en el prefacio de su libro sabre el 
testimonio de Magda Portal: 
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• . . contribuye a rescatar del olvido, por lo menos en parte, a 
una mujer peruana de talla continental. Y que sin embargo, 
conciente o inconcientemente, fue relegada a un segundo pia-
no, no sOlo por su rebeldia libertaria y subversiva, sostenida con 
la misma vitalidad hoy, cuando ya tiene mas de setenta arms, 
sino y sobre todo por su condiciOn de mujer. (Ser mujer en el 
Peru 11) 

El retorno de Magda Portal a la militancia partidaria coincide con la 
publicaciOn de Ser mujer en el Peru. En 1978 el gobierno militar convo-
ca elecciones para una Asamblea Constituyente para escribir una nueva 
constituciOn antes de nuevas elecciones democraticas en 1980. En 
esa ocasiOn, Magda fue invitada por el Partido AcciOn Revolucionaria 
Socialista para integrar su lista de candidatos a la Asamblea, pero su 
candidatura no tuvo &Ito, aunque dos mujeres fueron elegidas como 
representantes del Partici() Obrero Marxista Revolucionario y del Partido 
Popular Cristiano. 

En 1979, un grupo de mujeres intelectuales y politicas fundaron el 
Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristan", una organizaciOn cuya in-
fluencia ha sido de las mds duraderas entre los movimientos feministas 
nacidos durante los setenta y ochenta. Con el objetivo de "lograr un 
cambio en las condiciones de vida de las mujeres peruanas", el Centro 
hoy en dia disfruta de una "Biblioteca Magda Portal", creada en 1983 
con el propOsito de optimizar la difusiOn de informaci6n disponible sobre 
el tema de la "mujer". Ademds, han publicado numerosos libros por y 
sobre mujeres y eclitan la revista Chacarera. Revista de la Red Nacional 
Mujer Rural. El nombre escogido para el Centro de la Mujer Peruana fue 
un reconocimiento a los esfuerzos de Magda Portal quien inici6 el 
redescubrimiento de la "precursora Flora Tristan" con su primer panfleto 
sobre ella en 1944. En noviembre de 1989, despuds de la muerte de 
Magda, el Centro estableciO un Concurso de Cuento "Magda Portal" con 
la finalidad de estimular la creatividad literaria de las mujeres peruanas. 
Los dos tomos de cuentos que corresponden al Primer y Segundo Con-
curso "Magda Portal" (Memorias clandestinas, 1990, y La tentaci6n de 
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escribir, 1993) contienen obras premiadas de escritoras peruanas resi-
dentes en el pals o en el extranjero. Transparente como una santa 
(1996) y Letras de mujer (1998) son dos antologias de textos seleccio-
nados en los Concursos lily  IV, a nivel internacional, de mujeres de toda 
la America Latina. 

Al publicar su versiOn ampliada de Flora Tristan, precursora en 
marzo de 1983, Magda reconoce la importancia de los nuevos movi-
mientos y esfuerzos nacionales e internacionales en apoyo de la mujer. 
En el "Proemio" del libro, opina lo siguiente: 

... la emancipaciOn de la mujer se viene realizando sin grandes 
luchas frontales, sOlo al impulso de los tiempos que vivimos, en 
que nadie cede su lugar, sea debil o fuerte, sea mujer u hombre. 
Y esta revoluciOn se produce esencialmente por la obra de la 
juventud que anhela eliminar el viejo esquema de la mujer do-
mestica, creando a la muchacha unisex, lista a disputar su 
espacio vital en la avanzada hacia la recuperaciOn de todo aquello 
que le compete y que sin duda, sofieron nuestras abuelas y 
nuestras madres. (14) 

Refiriendose a la figura de Flora Tristan, Magda reconoce que 
"[n]umerosas son las mujeres que escribieron sus nombres en la Histo-
ria por la reivindicacion de sus derechos, como sexo disminuido, como 
menores de edad" (14). A pesar de pertenecer histOricamente a la pri-
mera mitad del siglo XIX, el ejemplo de Flora Tristan guiaba a Magda 
Portal un siglo despues en su propia lucha por los derechos de la mujer. 

"La Cena" de Judy Chicago. 
La estatura de Magda Portal tambien cobrO mayor relieve fuera del 

Pertj, aunque es algo dificil de explicar c6mo Magda IlegO a figurar en la 
famosa escultura "La Cena" ("The Dinner Party") de la artiste Judy 
Chicago. Durante los ems setenta y ochenta, Judy Chicago fue la 
grande dame de las artistes feministas en los Estados Unidos. Nacida 
en Chicago en 1939, se educO en la Universidad de California, Los Ange-
les, y en el Russell Sage College de Nueva York. Artiste, autora, femi- 
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nista, educadora e intelectual, Judy Chicago ha sido la maxima expre-
siOn del movimiento feminista en el arte estadounidense. La obra'que 
mas fama le ha ganado es "La Cena" (1979) cuyo tema es la historia 
simbOlica de la mujer en la CivilizaciOn Occidental. Se reconocen los 
nombres de 1038 mujeres en diferentes aspectos de la escultura que 
representa una mesa triangular. 

El concepto artistico de "La Cena" (reuniOn exclusiva de mujeres) 
se relaciona con la "Ultima Cena" que fue sOlo de hombres. Sobre una 
mesa triangular cubierta con un mantel estan colocados un total de 
treinta y nueve platos de ceramica con los respectivos cubiertos distri-
buidos en tres grupos de trece a cada lado de la mesa. Cada objeto en 
la escultura representa simbOlicamente la anatomia femenina; la mesa 
triangular se asemeja a una vulva y cada plato este pintado con una 
abstracciOn distintiva de la genitalia femenina como flores, mariposas u 
otro diserio semejante. Cubriendo el suelo, a los tres lados de la mesa, 
se encuentran 999 peldarios de ceramica, cada uno inscrito con el nom-
bre de una mujer seleccionada para honrarla como "mujer de distinciOn". 
Los platos representan tres grupos generales: mujeres mitolOgicas y 
reales desde el period° de la prehistoria hasta el romano, del adveni-
miento de la era cristiana hasta la Reforma y desde la RevoluciOn Ame-
ricana hasta la RevoluciOn Feminista. Se incluyen figuras como la diosa 
Ishtar, la heroina biblica Judit, la reina Isabel I de Inglaterra y de epocas 
mas modernas la poeta Emily Dickinson y la novelista Virginia Woolf. 

El nombre de Magda este inscrito sobre uno de los peldarios agru-
pados alrededor del plato en honor de la india norteamericana Sacajawea 
(1787-1812). Nacida en una tribu de los Shoshone, de nina Sacajawea 
fue adquirida como mujer y criada por un mercader frances fronterizo. A 
la edad de 16 anos fue la interprete y guia de los exploradores Meriwether 
Lewis (1774-1809) y George Rogers Clark (1752-1818) durante su viaje 
de descubrimiento por el Noroeste en busca de Was fluviales para Ilegar 
al ocean° Pacifico. Esta agrupaci6n incluye mujeres indias como 
Sacajawea y Pocahontas y figuras del periodo colonial como La Malinche 
y Sor Juana Ines de la Cruz. 

En su libro titulado The Dinner Party. A Symbol of Our Heritage 
(1979), Judy Chicago explica que durante dos arms y medio mas de 20 
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investigadores se empenaron en identificar a las 999 mujeres cuyos 
nombres se inscribieron en los peldanos de la escultura. Las preguntas 
que guiaron su selecciOn fueron: 1) Lhizo esta mujer una contribuci6n 
significativa a la sociedad? 2) LtratO ella de mejorar las condiciones de 
otras mujeres? y 3) Lsirvio su vida para iluminar algOn aspecto de la 
experiencia de la mujer o fue su vida un modelo para el futuro? (98). Los 
investigadores justificaron la inclusiOn de Magda Portal entre la agrupa-
ciOn de mujeres de distinciOn de la siguiente manera: 

Portal fue una lider socialista, activista politica, y fundadora 
de un partido politico revolucionario que por desgracia no apoy6 
el voto para la mujer. Crelan que en el proceso electoral la mujer 
seria demasiado sujeta a las ideas conservadoras de la Iglesia 
o de su esposo. Portal, cpmo muchas mujeres latinoamerica-
nas y europeas, sostenia que solo despues de la revoluciOn 
social podria la mujer prepararse libremente para ejercer sus 
derechos de igualdad en el proceso politico. (Judy Chicago, 
The Dinner Party 172; la traducciOn es nuestra) 

Magda no es la unica latinoamericana de la epoca moderna entre las 
mujeres "de distinciOn"; se encuentran, tambien, la pintora mexicana 
Frida Kahlo y las poetas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni . 

Escritora de las Americas. 
El reconocimiento de las labores literarias y politicas de Magda 

Portal a nivel intercontinental ocurrio en junio de 1981 cuando fue home-
najeada como Escritora de las Americas durante el IV Congreso Intera-
mericano de Escritoras. Organizado por las escritoras mexicanas Ele-
na Urrutia y Margo Glantz, entre otras, el Congreso fue auspiciado por la 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, la Asociacion de Escritores 
de Mexico, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaria de Rela-
ciones Exteriores y otras entidades culturales mexicanas. Las dos es-
critoras escogidas para honrarse en el Congreso fueron Magda Portal y 
la espanola Carmen Conde (1903-1996), la primera mujer en ingresar a 
la Real Academia de la Lengua Espanola (1979). 
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La reuni6n del Congreso Interamericano de Escritoras fue la prime-
ra en tomar lugar en un pals latinoamericano; los anteriores se habian 
Ilevado a cabo en Pittsburgh (Pennsylvania), San Jose (California) y Ottawa 
(Canada). La reuni6n en M6xico facilitO la participaciOn de representan-
tes de Espana, Francia, los Estados Unidos, Canada, Argentina, Boli-
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Mexico, Nicaragua, Pa-
raguay, Perb, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay. Durante cuatro dias 
en el antiguo Palacio de Medicina, Plaza de Santo Domingo, los partici-
pantes rindieron homenaje a Magda Portal y a Carmen Conde; hubo 
recitales de poesias y se presentaron numerosas ponencias sobre tOpi-
cos relacionados con el tema central del Congreso: "La existencia o 
inexistencia de una literatura especificamente femenina". 

La periodista Marta Anaya, al escribir su reseria para el diario 
Excelsior, captO bien la visiOn calidoscOpica del congreso en los termi-
nos siguientes: "Sexualidad, racismo, ideologias, estructuras sociales, 
poesia, materialismo mistico, mujeres divididas; ingles, trances, espa-
not: jOvenes, maduras, ya mayores; blusas, faldas, pantalones ." 3 . 
En las numerosas ponencias se resaltaban diversas ideologias y puntos 
de vista. Algunas postularon la idea de una voz autentica y distintiva de 
la mujer frente al escritor varOn; otras defendieron la idea de una sola voz 
poetica sin distingos de mujer o de hombre; y aim otras se detuvieron en 
los vinculos entre los movimientos feministas y la politica americana. 
Para la representante de Nicaragua, la Viceministra Cultural Daisy 
Zamora, su objetivo al participar en el congreso era traer a colaciOn "el 
aporte de la mujer nicaraguense en la lucha de liberaciOn y de la escrito-
ra en el desarrollo de esa lucha" 4 . Algunas mujeres hablaron de sexo y 
escritura o escritura y cuerpo, otras sobre las aportaciones de la escri-
tura de la mujer a la literatura del siglo XX, otras sobre teoria y metodo-
logia literarias aplicables a la literatura femenina, y otras sobre literatura 
femenina y sociedad. 

En las entrevistas que le hicieron a Magda, ella hablo principal-
mente sobre las circunstancias politicas y econOmicas de su pals. Magda 
le explicO al periodista Manuel Ocario que esta saliendo de una 
crisis para entrar en otra: del gobierno militarista de los Ciltimos arios a 
la depresiOn economica"5 . TambiOn subray6 Magda la falta de libertad 
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de prensa en el Per6, pero sus observaciones siguieron una linea politi-
ca invariable en cuanto a su visiOn de la importancia de la unidad de 
izquierda para resolver los problemas en su pals: "Las alternativas de la 
izquierda peruana [...], tomando en cuenta la divisiOn entre corrientes, 
queda en manos de la Unidad de Izquierda, Onico organismo de valor 
que reune las tendencias" (28). En otra entrevista, Magda puso enfasis 
sobre los nuevos movimientos literarios de escritoras en su pais 6. Sus 
palabras estaban relacionadas tambien con el tema de su propia ponen-
cia sobre "La poesia femenina de los illtimos afios en el Pertr. 

A invitaciOn de Elena Urrutia y Margo Glantz, me toc6 presentar el 
homenaje a Magda Portal, en el que trace una semblanza biografica y 
su trayectoria de escritora y de politica, enfatizando su papel en pro de 
los derechos de la mujer en el Per6 y en las Americas. Dos incidentes 
durante el congreso son especialmente memorables. En una recepci6n 
en honor a Magda, se presentaron algunas escritoras cubanas, amigas 
de Magda desde la epoca de su destierro en La Habana. Demostraron 
suma curiosidad sobre mi amistad con Magda y el hecho de que un 
gringo norteamericano fuese la persona escogida para homenajearla. 
Por fin, el esposo de una cubana se me acerco y me dijo, "Ha de ser 
usted gran admirador de John Reed". Reconociendo el nombre del pe-
riodista norteamericano, organizador en 1919 del Partido Comunista 
Laboral en los EE.UU., quien se refugi6 en Rusia al ser acusado de 
traici6n por el gobierno estadounidense, entendi de inmediato su intento 
de averiguar si yo era un simpatizante ideolOgico. Sin revelarle mi orien-
taciOn politica, le conteste que bien conocia las circunstancias y contri-
buciones de John Reed. Otro momento memorable ocurri6 durante un 
recital de algunas jovenes escritoras. Al leer uno de sus poemas, la 
nicaraguense Daisy Zamora advirtiO que el poema que iba a declamar no 
le gustaba a su madre quien le habia rogado no leerlo en pCiblico. Magda 
y yo nos encontrabamos sentados juntos entre los concurrentes. El 
poema de Zamora versaba sobre las relaciones sexuales entre los corn-
parieros combatientes durante la revoluciOn sandinista. Despues de 
escuchar unos versos que describian, en imagenes poco metafOricas y 
bien gralicos casos de coito oral en las trincheras, Magda me dijo al 
oido, "Si otra de estas mujeres se levanta a hablarme de su vagina, me 
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marcho de aqui. Yo tambi6n he tenido una vida intima, pero no entiendo 
por que estas mujeres tienen que describir la suya en tanto detalle." 
Sus palabras representan, a ml juicio, una de las limas divisorias entre 
las "feministas" de la primera parte del siglo y las del movimiento femi-
nista de los anos setenta y ochenta. 

El reconocimiento de Magda Portal como "Escritora de las Ameri-
cas" en el Congreso lnteramericano representa simbOlicamente su vuel-
ta a una estatura internacional. Los arios de olvido que padeci6 de 1950 
a 1970 se quedaron atras y ella volviO a recobrar el reconocimiento del 
public° que le fue negado por sus antagonistas politicos. Durante el 
Ultimo cuarto de siglo ya se habia convertido en un icon° de los grupos 
feministas. 

Asociacion Nacional de Escritores y Artistas. 
Durante la decada de los setenta, Magda volviO a colaborar en 

diversas actividades culturales en Lima. De 1975 a 1977, por ejemplo, 
frecuentaba las actividades del Institut° Nacional de CuItura que organi-
z6 un Ciclo de Poesia Contemporanea con recitales de poetas extranje-
ros y nacionales, donde figuraban Winston Orrillo, Luis Nieto, Guillermo 
Mercado, Ana Maria Portugal, Cecilia Bustamante, Sarina Helfgott y 
Magda Portal, entre otros. En octubre de 1975, fue invitada por el Movi-
miento "8 de mayo" de Mujeres Ecuatorianas para ofrecer una serie de 
ponencias y recitales en la Casa de la Cultura de Cuenca, Quito y Gua-
yaquil durante un period° de unas cuatro semanas. Una porci6n de su 
visita la pasa con su amigo, el escritor ecuatoriano G. Humberto Mata. 

Otro aspecto de la reincorporaciOn de Magda Portal a la vida inte-
lectual del pais fue su colaboraciOn en actividades de la AsociaciOn 
Nacional de Escritores y Artistas. Durante varios anos, Magda sirvio de 
Secretaria de la ANEA, una organizaci6n de intelectuales peruanos de 
izquierda. En 1980, fue elegida Vice Presidenta y sucedi6 a la presiden-
cia al ano siguiente cuando falleci6 el Presidente, el escritor Francisco 
lzquierdo Rios. Dos anos mas tarde fue reelegida por un termino de 
cuatro arios, o sea hasta 1986. Aun en la octava decada de su vida, 
Magda se empenO en ejercer su cargo con mucha energia. 

Entre 1982 y 1986, la ANEA organizO unos quince homenajes a 
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poetas peruanos del siglo XX, que se efectuaron en el local de la asocia-
ciOn. Los Boletines de la ANEA contienen documentaciOn sobre los 
homenajes a Jose Carlos Mariategui (1982 y 1984), Jose Maria Eguren 
(1984), Mario Florian, Carlos Oquendo de Amat, Enrique Perla 
Barrenechea (1985) y Alberto Hidalgo (1986), entre otros. Ademas, 
editaron un libro de poemas tituladoAnunciaci6n de Eufemio Lora y Lora 
(poeta fallecido en Paris a los veinte arms), cuya preparaci6n estuvo a 
cargo del poeta Mario Florian. Tambien fueron auspiciados por la ANEA 
los dos libros de Magda (La Trampa, segunda ediciOn, 1982, y Flora 
Tristan, Precursora,1983), aunque se publicaron por cuenta propia. 

Bajo su presidencia, Magda y los miembros de la ANEA gestiona-
ron proyectar al nivel nacional una Ley de Proteccion del Escritor y del 
Artista. A solicitud de la ANEA, el senador Pedro del Castillo Baradales 
logrO avanzar la Ley en su tramitaciOn hasta el Ultimo nivel, sin lograr 
que fuese promulgada por el Congreso de la RepUblica (octubre de 1983). 
Entre otros objetivos, la ANEA queria un proyecto de ley de Derechos 
Sociales del Escritor y del Artista, creandose un Fondo Nacional cuyos 
recursos se destinarian a cubrir las pensiones, las prestaciones de sa-
lud y los gastos mortuorios de los asociados. 

Ejerciendo su cargo de presidenta, Magda viajO a varios 'Daises 
europeos. La ANEA fue miembro del Movimiento Peruano Por La Paz 
(MOPEPAZ), afiliado del movimiento internacional. Durante los meses 
de junio y Julio de 1982, Magda fue miembro de la delegaciOn que repre-
sentaba al Peru en la Asamblea Por La Paz en la Uni6n Sovietica. En 
MOSCO, se reuniO con el Comite Sovietico de Defensa de la Paz y estuvo 
en contacto con la UniOn de Escritores de la URSS, y viajO a Georgia y 
Leningrado para establecer vinculos con grupos de escritores en ague-
llos lugares. De regreso, pas6 por Cuba para representar a la ANEA en 
el III Congreso de la UniOn de Escritores y Artistas de Cuba. Al ano 
siguiente, viaj6 a Praga, capital de la RepUblica Socialista de Checoslo-
vaquia como parte de la delegaciOn peruana a fin de asistir a la Asam-
blea Mundial de la Paz cuyo prop6sito fue el manifestar su repudio por el 
armamentismo y la proliferaciOn de las armas nucleares. 

Aunque no asistiO en representaciOn de la ANEA, Magda fue invita-
da por la Universite de Dijon (Francia) a colaborar en un Coloquio Inter- 
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nacional sobre Flora Tristan que se IlevO a cabo en Dijon en junio de 
1984. Por primera vez conoce la ciudad de Paris que recuerda poco 
despues en un poema inedito titulado "En Paris el sempiterno". Su 
Ultimo viaje fuera del Peru ocurre en julio y agosto de 1985 cuando fue a 
MoscO para pasar luego a Sofia, capital de la Republica Popular de 
Bulgaria. En diciembre del mismo arm fue condecorada por el Embaja-
dor de Bulgaria en Lima. Antes de volver a Lima, a invitaciOn del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, Magda viajo a La Habana donde asisti6 al 
Encuentro sobre la Deuda Externa de America Latina y El Caribe (25 de 
julio al 11 de agosto), reuniOn de mas de 1200 tercermundistas. El 
prop6sito del encuentro fue la formaci6n de una Uni6n de los Paises 
Latinoamericanos y del Caribe que al finalizar la reuni6n produjo una 
declaraciOn de no pagar la deuda externa. 

Despues del Encuentro, Magda se interne) en el hospital Cimea de 
La Habana para efectuar un chequeo fisico. En las notas que ella tome) 
sobre los diagnOsticos proferidos por los medicos en el "Centro de Inves-
tigaciones Medico-quirOgicas", se selialan varies pruebas relacionadas 
al arterioesclorosis: encefalograma, revisiOn de la vista, control 
cardiovascular, tensiOn arterial, placas de torax y circulaciOn en las pier-
nas y los pies. Son indicios de los problemas arteriales y de circulaciOn 
que la dejarian tres arms despues en estado grave debido a varios derra-
mes cerebrales. 

La trampa y Flora Tristan, precursora. 
En 1982, Magda publice) una segunda ediciOn de su novela La Tram-

pa que aparecio por primera vez en 1957. Hemos comentado en el 
capitulo anterior que la novela es sumamente autobiografica y revelado-
ra de sus opiniones sobre el Partido Aprista, sus actividades politicas 
clandestinas y sus lideres. En el "Proemio" Magda no hace ninguna 
menci6n de los cambios textuales que se efectuaron veinticuatro anos 
despues de la primera publicaciOn de La trampa. Efectivamente, da la 
impresion de que no hubo cambios, pero el caso es que la versiOn de 
1982 contiene cinco episodios que no figuran en la ediciOn anterior. Otro 
cambio significativo es el nombre que da a Maria de la Luz o Maril6; en 
la segunda ediciOn se le conoce por el nombre Mariel. El capitulo titula- 
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do "PersecuciOn" tiene que ver con la historia de Mariel/Marilu durante 
una noche cuando los agentes del gobierno la estan persiguiendo. Otro 
capitulo afiadido ("El atentado — 1932") es la historia de un joven que 
liege a Lima de La Oroya con la intend& de asesinar at presidente, lo 
cual efectila el 28 de julio durante un desfile militar. Es la historia de 
Abelardo Mendoza Leyva quien asesin6 a Sanchez Cerro y que fue ulti-
mado por la multitud que presenciO el crimen. "Un nino junto a la reja" 
es una breve historia de un nit-10 que va a la penitenciaria todos los dies 
a cantar para su padre sin saber que fue fusilado en 1933 durante la 
Revolucion de Cajamarca. "Contragolpe" es un episodio sumamente breve 
que cuenta la huida de un lider politico a Buenos Aires cuando descubre 
que sus correligionarios unionistas han efectuado un plan para asesinarlo 
y echarle la culpa al gobierno. El Ultimo adendum es un relato, "La 
prueba", que Magda habia publicado en 1946 7. "La prueba" es la historia 
de uno de los fusilados en la Isla de San Lorenzo despues del levanta-
miento en el Callao de ocho marineros en 1932. Vemos aqui otro ejem-
plo de episodios en La trampa que tienen poco o nada que ver con el 
tema central de Charles Stool. La segunda ediciOn parece no haber 
provocado tanta reacci6n negative como la primera versiOn que fue se-
cuestrada, quedando pocos ejemplares para la yenta at public°. 

Al an° siguiente, en 1983, Magda publica Flora Tristan, precurso-
ra. Aunque Ileva el mismo titulo de su folletin de 16 paginas publicado 
en 1944, este es un ensayo mucho mas desarrollado en cuanto a su 
extensiOn (154 paginas). El libro es, en efecto, el producto colaborativo 
de seis personas que trabajaron en equipo cuyo propOsito fue rendir 
homenaje de admiraciOn a Flora Tristan por haber entablado una lucha 
de clases, por su papel en la formaciOn de uniones obreras, y por sus 
logros en la lucha por la liberaciOn e igualdad de la mujer 

En su "Proemio", Magda Portal comenta ciertos nexos politicos 
que motivaron la amplificaciOn de la versiOn anterior del ensayo. Se 
advierte que la proclamaciOn en 1975 del "Alio Internacional de la Mujer" 
y el "Decenio de la Mujer" por las Naciones Unidas "constituyO un sin-
gular acontecimiento por el significado intrinseco de su contenido at 
Ilevar en si la denuncia de que la mujer no ha formado parte integral del 
binomio Mujer-Hombre" (13). Las otras tres secciones del Proemio ver- 
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san sobre la situaciOn de la mujer en el Peru (con enfasis sabre la mujer 
domestica y la indigena). Sigue un detallado recorrido de la obra de 
Flora Tristan relativo a sus ideas precursoras al feminismo moderno y su 
concepto de utopismo como antecedente a ciertas ideas de Marx y 
Engels. 

Los diez breves capitulos estan encabezados con el subtitulo de 
"Flora Tristan, Precursora". Se reconocen sus antecedentes peruanos 
a traves de don Mariano Tristan y Moscoso, natural de Arequipa, y su 
madre francesa Teresa Laysne. El matrimonio Tristan-Laysne nunca 
fue legitimado par faltarle permiso formal de la Corona a don Mariano 
para casarse. Nacida en Francia en 1803, Flora disfruto de un ambiente 
intelectual durante los alios de la ninez y temprana juventud. Entre los 
viajeros americanos que la joven conocio estaria el Libertador SimOn 
Bolivar, amigo de su padre y frecuente visitante a la casa. Con la muerte 
de su padre cuando Flora contaba con cinco arms, la familia se encon-
traba en una precaria situaci6n econOmica. Debido a esas circunstan-
cias, a los dieciseis anos Flora se via obligada a entrar a trabajar coma 
obrera en talleres de una litograf la. Su fracasado matrimonio con el 
duerio de la litografia, Andre Chazal, produjo tres hijos. En 1833, sepa-
rada de su esposo y acosada par las malas circunstancias econOmi-
cas, Flora viajo al Peru para solicitar a su tio Pio Tristan y Moscoso la 
herencia familiar que le tocaba a su padre. 

Los pormenores del viaje de Flora Tristan al Peru se publican en 
Paris en 1838 bajo el titulo de Peregrinaciones de una Paria (Memoires 
at Peregrinations d'une paria). Par no poder comprobar que el matrimo-
nio de su padre habia sido legitimo, le fue negada la parte de su padre, 
aunque su tio le asign6 una pensiOn en Paris y el pasaje de regreso. 
Perseguida siempre par su brutal marido, hacia 1839, Tristan huye a 
Londres con su hija que temia que su padre la violara. En Inglaterra, 
Flora Tristan vive en came propia la miseria y la explotaciOn de millones 
de trabajadores en las grandes urbes industriales. 

En su libro Paseos par Londres (Promenades dans Londres, 1840) 
y en Union obrera (L'Union ouvriere,1843), Tristan elabora sus ideas 
sabre los derechos de la clase trabajadora, observaciones que servirian 
posteriormente coma importante fuente de informaciOn a Engels y a 
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Marx. Siguiendo conceptos unionistas formulados anteriormente por 
otros pensadores en Francia, Tristan elabora en ambos libros ideas so-
bre el reconocimiento de los derechos del trabajo y el derecho de orga-
nizaciOn del trabajador. Los consejos de Flora Tristan a obreros de 
cOmo formar sindicatos internacionales forman una parte del enfoque 
central del ensayo de Magda Portal. Ademas, advierte que la ley que 
esclaviza a la mujer y que la priva de instrucciOn oprime tambien a los 
hombres proletarios. 

Otro tema central del ensayo de Magda son los derechos de la 
mujer. Aunque ella conocia la fama de la emancipadora francesa, no 
comenta directamente la parte de la obra de Flora Tristan donde se 
desarrolla el concepto de "Mujer-Mesfas". La emancipaciOn de la mujer 
o el testamento de la paria (L'Emancipation de la femme, ou le testament 
de la paria) no se public6 sino hasta dos &los despues de la muerte de 
Tristan. Magda utiliza el apelativo "Mujer-Mesfas" para referirse a Flora 
Tristan, pero no hace comentarios sobre el origen del termino. Flora 
Tristan comenz6 a apodarse la "Mujer-Mesfas" hacia 1843, habiendo 
derivado el concepto del tratado La nueva Cristiandad del conde Claudio 
Enrique de Saint-Simon (1760-1825), filOsofo-economista frances y jefe 
de una escuela social-politica. La configuraciOn ideal de una "Mujer-
Mesfas" se basaba en la idea de una mujer atrevida, inteligente, de 
fortaleza de caracter, de fuertes preceptos morales y de alto aprecio por 
su propio valor como persona. Sobre todo, la "Mujer-Mesfas" ten fa que 
ser una luchadora implacable contra las peripecias en su propia vide y 
defensora de los otros, las mujeres y los hombres que no gozaban de 
condiciones de igualdad. 

Las partes restantes de Flora Tristan, precursora reproducen se- 
lecciones del libro Union obrera. Los apendices del libro incluyen el 
convenio dell8 de diciembre de 1979, acordado por la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas sobre la "EliminaciOn de Todas las Formas 
de DiscriminaciOn contra la Mujer"; sigue a continuaci6n un calendario 
de la UNESCO (1975) con fechas histOricas sobre la obtenciOn de algu- 
nos derechos de la mujer en diversos 'Daises del mundo; y una breve 
bibliograf fa de y sobre Flora Tristan, o sea, de las versiones en espanol. 

En el modelo que le ofrecia la vida de Flora Tristan —una mujer 
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paria, activista, luchadora—, Magda encontrO semejanzas muy estre-
chas con la trayectoria de su propia vida. Los preceptos y postulados 
expresados por Tristan en Union obrera y Peregrinaciones de una Paria 
representaban, casi un siglo despues, las preocupaciones filosoficas y 
politicas que motivaban a Magda durante gran parte de su vida. Ade-
mas, la conceptualizaciOn de una "Mujer-Mesfas" tuvo una resonancia 
vibrante en la psiquis de Magda Portal para quien los derechos e igual-
dad de la mujer fueron la meta de sus esfuerzos durante casi cincuenta 
&los. 

Obra inedita. 
Entre las obras que Magda Portal dej6 ineditas, se encuentran 

varios cuentos, dos bocetos dramaticos, una pieza teatral y muchos 
poemas. Los cuentos y las piezas dramaticas tienen en cormin algu-
nos hechos que podrian relacionarse con circunstancias en la vida Intl-
ma de la autora, aunque carecen de fecha de composiciOn. Tambien, 
tienen en con:in la figura de una mujer como personaje principal. 

Cuentos— "El camino y el tiempo" es un breve relato que cuenta 
las cavilaciones de una maestra durante un breve viaje por tren. Es una 
obra de auto-reflexiOn sicolOgica, sin dialogo, exceptuando las medita-
ciones interiores de una persona que jamas ha encontrado la felicidad o 
alguna razOn de ser en la vida. Habiendo Ilegado a los anos medianos, 
sus ref lexiones revelan una vidatocada por un solo interludio de enamo-
rada en su juventud; ahora no le queda sino la rutina de maestra de 
primaria, las responsabilidades de padres invalidos y el cuidado de her-
manas y sobrinos. 

La Ilegada de un viajero que toma el asiento delantero le produce 
extranos sentimientos de excitaciOn y de cierta intranquilidad cuando 
sus miradas se cruzan en varias ocasiones. Ella piensa en su propia 
cara descolorida, su vestido gris y sus gruesos zapatos, lo que motiva 
una detenida introspecciOn que le Ileva a preguntarse si se puede empe-
zar a vivir a los cuarenta arms. Su respuesta es pesimista y sin aliento: 
"Ella nunca habia sabido lo que era ni un gran dolor, ni una gran felicidad. 
Gris como sus vestidos, como el color que empezaba a tenir sus sie-
nes, asi habia sido su vida. I ahora ya empezaba el atardecer, ya era 
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tarde". Cuando el tren liege a la estaciOn se presenta la oportunidad de 
un encuentro entre ellos, pero el desconocido la deja pasar y ella baja 
apresuradamente pare perderse entre los otros viajeros. 

•El cuento "El viaje inOtil" se basa en las meditaciones de una mujer 
que se acerca a la muerte por voluntad propia. Sus ref lexiones demues-
tran un deseo de no ser, de sentirse muerte, de entrar en un estado sin 
tiempo ni conciencia. El proceso que se revela en la protagonista es 
uno de lento acercamiento al estado deseado, Ilegando por fin a dejarla 
fuera de sus confines corporales, aunque presente en la habitaci6n don-
de su vista recorre sus propios restos que duermen "un pacific° suelio 
sin ensueilos". Luego, emprende un vuelo desde la habitaciOn hacia el 
mar —el lugar amado y anorado durante su vida—, pero el vuelo se 
interrumpe en tres ocasiones por la apariciOn de una joven, otra mujer 
anciana y un hombre, todos muertos. 

Al oft una voz que la nombra, se le vislumbra la imagen de su 
propia hija reflejada en un espejo. Aunque no puede tocarla ni decirle 
nada, escucha la voz recriminadora de su hija, diciendole "6Por que me 
hiciste?" Muerte y sin voz, la protagonista no puede consolar a su hija ni 
comunicarle su amor. La segunda apariciOn es el cadaver de una vieja 
en un aposento, donde la protagonista oye otra vez su nombre, claman-
dole por su afecto. La anciana es su "madre abandonada" quien espera 
la vuelta de su hija para acompariarla en la vejez y en las agonies de la 
muerte. SOlo se escuchan las preguntas de la muerte: "6Volvera? 
tPor qua la tuve para perderla?". Sin embargo, el deseo de contestarle 
a su madre es intitil y sOlo puede vagar por el aposento de la difunta, 
viendo los retratos y otras cosas suyas que su madre guardaba como 
recuerdos de quien la abandon6. La Ultima figura que aparece es un 
hombre sentado en un banquillo que ella reconoce como el mismo que 
amo y luego abandon6, huyendo de el y del amor mismo. Se da cuenta 
que la vide del hombre ha sido miserable. Siempre se sintiO deshecho y 
derrotado sin ella. Al tratar de acercarse sin exit° al hombre para con-
solarlo, escucha sus palabras, regariandole: i"La odio . . . porque ha 
destrozado mi vida!". 

Con el peso de remordimiento, la protagonista sigue impelida ha-
cia su incognito destino, cargada del dolor de los que la amaban, que 
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ella amaba y que ama todavfa. Por Ultimo, descubre que no este libre de 
su estado mortal porque su vuelo la ha devuelto al lugar donde yace el 
cuerpo que recobra la vida. Con los ojos abiertos otra vez a la realidad, 
tiene que enfrentarse con la vida nuevamente cargada de remordimien-
tos ante los dolores de los tres seres queridos escuchados desde la 
ultratumba —su hija, su madre y su compeer°. 

Los acontecimientos en "El viaje inUtil" ofrecen paralelos muy es-
trechos con la muerte de su hija Gloria y su madre Rosa Moreno de 
Portal (Pareja) y las relaciones disueltas con su compeer° Seraffn 
Delmar. El texto acusa rasgos semejantes con otros textos de Magda 
Portal que ref lejan los sentimientos de la autora ante su propio sentido 
de culpabilidad —no haber sido mejor mad re para su hija, no haber sido 
buena hija con su propia madre y no haber demostrado constancia en el 
amor hacia su compafiero y amante. El cuento revela, sin embargo, que 
no ha podido extirpar sus demonios; al contrario, cuando vuelve a la vida 
este mas Ilena de remordimientos por sus propias flaquezas en el pasa-
do. 

Bocetos teatrales — "Regreso de la muerte" y "Dialog° en la tar-
de" pueden clasificarse como relatos dialogados o como bocetos teatra-
les. Los personajes centrales de "Regreso de la muerte" se nombran 
sencillamente "El" y "Ella", aunque los nombres de Luis y Aline se utili-
zan dentro del texto. Al iniciarse la obra se encuentran en un salOn 
comentando la Ilegada de una carta del esposo de Alina y del hermano 
de Luis que regresa a su hogar despues de muchos arms de destierro. 
El ansia producida por el regreso del otro se debe a que Alina y Luis son 
amantes desde hace algOn tiempo. Ha Ilegado por fin el momento inevi-
table cuando tendran que confrontar las circunstancias de su vida Intl-
ma. 

Durante la ausencia del otro, el carifio entre Luis y Alina se habfa 
convertido en un amor apasionado, pero jamas habfan pensado en la 
amargura que les traerfa el destino. Ella lo resume todo cuando dice, 

[a]marte a ti ha sido la mayor felicidad de ml vida, recien en ti he 
conocido el amor. Contigo desperte a la verdadera vida. I sin 
embargo, me siento tan culpable. ?:,Por que no hemos de ser 
libres para escogernos sin trabas? LPor que nos equivoca- 
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mos? 6Por quo si somos dichosos tUy yo, hemos de quebrar 
nuestras vidas con este horrible remordimiento? i,Es que real-
mente tuvimos la culpa de lo que ha pasado? LQuien fue? ,Es 
esto un crimen? ("Regreso de la muerte", inedito) 

Deciden confesarlo todo al otro cuando Ilegue, creyendo que compren- 
dera las circunstancias que los han Ilevado a sus relaciones amorosas. 

Al reunirse el viajero con Alina y Luis, esta regocijado porque en-
cuentra de nuevo a Alina, igual a la mujer constante que dejO arms 
antes, y a su hermano Luis, tan leal como siempre. El regreso es la 
realizaciOn de sus suenos a traves de los arios y al encontrar a los dos 
seres mas queridos en su vida, su ilusiOn cobra realidad. Al cerrarse el 
escenario, el red& Ilegado extiende los brazos por la espalda de los 
dos para acercarlos a su pecho en un abrazo de confianza y mit)°, y 
les asegura que estaran los tres juntos para siempre. Aunque no puede 
confirmarse, el tOpico de una mujer que se enamora de su cutiado es 
muy semejante a las circunstancias de Magda y Serafin cuando ella se 
escap6 de su malogrado matrimonio con Federico Bolatios para irse 
con su hermano. Sin embargo, la representacion en "Dialog° en la 
tarde" produce otros resultados; el que triunfa es el Otro y los castiga-
dos son los amantes quienes no se atreven a confesarle la verdad de su 
vida Intima. 

"Dialog° en la tarde" es muy semejante al text° anterior en cuanto 
a la forma dialogada entre una mujer (Julia) y un hombre (Luis). Aunque 
no se revela si son casados o sencillamente comparieros, tienen una 
hija que se menciona de vez en cuando. El escenario es de una sala de 
estar donde la pareja entabla un dialog° en el que se revela cierta enaje-
naciOn en sus relaciones Intimas despues de diez arms de convivencia. 
A pesar de las repetidas declaraciones a Julia de su amor, ella lo regana 
por no desear mas que un "amor tranquil°, sereno . . . un amor de 
costumbre". Sin embargo, Julia se siente ahogada en la "imperturbable 
serenidad" de su situaciOn que se ha ido convidiendo en una atm6sfera 
pesada. 

Para Luis los exitos en el negocio, el bienestar de su familia y su 
amor por Julia son suficientes; por eso, no desea otra cosa en la vida. 
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Al contrario, para Julia la vida rutinaria de la casa y su papel de madre y 
ama de casa representan la negaciOn de sus posibilidades para demos-
trar que tiene voluntad propia como individuo e ideas que no sean las 
mismas del marido. A Luis le cuestiona, " e;cuando se ha preguntado a 
una mujer que piensa, que anhela, cudl es su ambiciOn, que ruta quisie-
ra seguir? ,Cuando se ha tornado en cuenta que la mujer tiene un 
cerebro, n'o sOlo un corazOn, sino tambien inteligencia, personalidad, un 
yo oculto, pero fuerte, desesperadamente encadenado y ansioso de 
libertarse?". Contesta el que la voluntad en las mujeres no tiene impor-
tancia cuando los hombres lo hacen todo para satisfacerlas. Los de-
seos de voluntad propia de parte de Julia se expresan, tambien, en su 
asercion a Luis de que quiere sentirse libre de la vigilia de cualquier 
hombre, de "amar como aman los hombres, sin que nadie me Ilame 
libertina, no por vicio, sino por el ansia de emociones nuevas". Ante 
todo, Julia quiere ser libre, sentirse duelia de si misma, con dignidad y 
altivez. La vida de la mujer, desde la perspectiva de Julia, esta sujeta a 
la voluntad del marido y a sus responsabilidades como madre. Incredu-
lo ante lo dicho, Luis la acusa de haberse convertido en otra persona 
apasionada y altiva. 

Los comentarios de Julia al concluir la obra demuestran que la 
libertad que ella anora no se relaciona tanto con su hogar, su hija y su 
marido, sino con las posibilidades de vivir a sus anchas: "[e]scalar 
todas las cumbres, probar todos los dolores". Explica que se siente 
restringida, f rdgil y debit por no tener oportunidad para desarrollar su 
propia fortaleza por medio de sus esfuerzos y acciones o para poder 
probar la capacidad de su propio intelecto. Sentirse libre con oportuni-
dades para conquistar o fracasar es el fervoroso deseo de Julia para 
realizar sus ensuerios, sean grandes exitos o miserables fracasos: "al 
final de la vida podre tener algo mio, mi propia experiencia, la seguridad 
de haber vivido!". Con esta exclamaciOn se termina el didlogo. La dis-
tancia entre los dos ha aumentado aim mds y se entiende que los co-
mentarios de Julia marcan simbOlicamente un nuevo camino en su vida. 
Las ultimas palabras de Julia constituyen un resumen de la filosof fa de 
Magda Portal sobre los derechos de la mujer y el grito de emancipaci6n 
de Julia representa una declaraciOn de libertad para toda mujer. 
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Teatro— La unica obra teatral escrita por Magda Portal es "Medea", 
un drama en cuatro actos. El manuscrito consta de unas treinta pagi-
nas mecanografiadas con diversas enmiendas hechas a mano. La ac-
ciOn tiene lugar en el hogar de una familia en los Estados Unidos, la 
Onica obra de Magda localizada en un ambiente extranjero. Entre los 
personajes figuran Medea, pianista de treinta y cinco arios, casada con 
Julio, un aviador, y madre de tres ninos. Otro personaje principal es 
Marga, mujer de unos treinta arms, sin hijos, e intima amiga de Medea. 
Otros individuos son amigos del matrimonio que frecuentan la casa para 
conversar sobre diferentes temas. 

El drama acusa ciertas semejanzas con el tema de la Medea de 
Euripides (480-406 a. de J. C.), es decir, de una madre que mata a sus 
propios hijos. Sin embargo, las motivaciones de la protagonista en la 
obra de Magda no es la venganza contra un compaiiero infiel, sino el 
deseo de salvar a sus hijos de los efectos de una guerra atOrnica. Asi, 
Magda combina temas relacionados con la maternidad y las fuerzas 
destructivas de una guerra totalizante. La maternidad y la guerra no 
representan nuevas tematicas en la obra de Magda Portal. En el relato 
"La rara", publicado en 1923, una madre mata a su radon nacido para 
salvarlo de una vida de pobreza. La guerra atOmica es un tema central 
de "Digo . . ." (Constancia del Ser 1965) que condena a las naciones 
poderosas del mundo que han contribuido a la era atOmica: 

Digo malditos sean 

los que hicieron los Ilantos de Hiroshima 
y su silencio y los que mutilaron Nagasaki 
y estan Iloviendo su odio sobre Cuba. 

Noche a noche se enciende el firmamento 
con los reclamos luminosos 

de las bombas at6micas 
y aunque huyas  y te sumerjas en la tierra 
te seguira la muerte roja 

se elevaran los hongos gigantescos 



La sobreviviente 
 307 

y cubriran la atmOsf era 
las radiaciones deletereas. 
Tus hijos y tus nietos recojeran la herencia 
Mutilados  deformes  enloquecidos 
simplemente  inmersos 

en la gran noche de la inconciencia. 
(Constancia del Ser208-10) 

En el primer acto de "Medea", la escena representa una habitaciOn 
de ninos con dos camas y una cuna donde Medea y su amiga Marga 
entablan una conversaciOn sobre la maternidad. Marga, una mujer sol-
tera, admira los finos instintos maternales de Medea. En otras escenas, 
Julio y Marga elogian la pefecci6n de Medea como madre. La materni-
dad para Medea es el epitome de la vida: "Dar a luz, parir un hijo, es 
identificarse con Dios. Las madres participamos del secreto divino de la 
creaciOn". 

Dias o meses despues, se inician los comentarios en el siguiente 
acto sobre un conflicto mundial que pudiera resultar en una guerra at6- 
mica. Desde la perspectiva varonil de Julio, la bomba atOmica ha dete-
nido los avances del comunismo, ha impedido las dictaduras y los 
totalitarismos, y tuvo efectos inmediatos en el JapOn. Medea, como 
madre de tres ninos varones, reacciona vehementemente contra las ideas 
de su esposo porque cree que la amenaza de una guerra at6mica le 
robard a sus hijos. Poco a poco, Medea se da cuenta que sus senti-
mientos contra la guerra son un product° de ser una madre que quiere 
proteger a sus hijos de todo peligro. 

Al abrirse el tercer acto, Medea se encuentra en casa con un grupo 
de amigas cuyos esposos e hijos han tenido que alistarse en las fuer-
zas armadas para luchar en un conflict° en el Oriente. Algunas defien-
den el patriotismo y la valentia de los suyos; otras se entusiasman 
porque las mujeres pueden servir ahora en el setvicio militar, pero Medea 
es la Unica que reacciona en contra de la guerra, porque sabe que Julio 
tendra que alistarse y que sus tres hijos varones seran futuros soldados 
de la patria. En otra escena, las mujeres Horan la perdida del marido, de 
los hijos y de otros familiares, y hablan de los seres queridos que estan 
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en los campos de concentraci6n. Afuera se oyen las marchas militares 
y los pasos de los soldados que desfilan. En la ültima escena del acto, 
Julio viene a informarle a Medea que tiene que irse a la guerra. La 
encuentra como distante de la realidad misma y sin vitalidad, porque 
ella reconoce que su esposo tiene que servir a la patria. Sin emociOn, 
Julio le asegura que antes de partir al frente, volvera para despedirse de 
ellos. 

En el Ultimo acto, Medea se encuentra en la habitaciOn de los 
nifios donde mece la cuna del menor mientras los otros juegan en el 
jardin. Sus palabras enunciadas a solas anticipan el desenlace de la 
obra: "iCriarlos, amarlos, desgarrarse toda por ellos para que luego 
se los Ileven a morir como fieras . . . cazados en trampas . . . enloque-
cidos! iNo . . no conoceran la guerra!". La segunda y ültima escena 
toma lugar en una habitaci6n de la casa en cuyo centro hay tres turnulos 
infantiles cubiertos de flores. Junto a los timulos ester' Julio, Marga y 
otros amigos de la familia; sOlo Medea se encuentra apartada de los 
dernas a un lado del escenario. Al preguntar Julio que c6mo habia sido 
el accidente, Marga explica que los tres nifios se habian ahogado en el 
estanque de agua del jardin. Los otros no comprenden cOmo habian 
muerto los nifios por accidente, en especial el pequefio de once meses 
que no at:in no sabia andar. Por fin, Medea, fria y distante, les explica 
que sus hijos iban en un pequerio bote que tropez6 con un tronco y se 
volcO. Ante el asombro de Julio y de Marga, Medea les confiesa todo: 
"Yo yo los ahogue. Si.. . yo los mate". Cuando Marga asevera que 
de repente Medea debe haberse enloquecido, Medea contesta con un 
largo soliloquio: 

60s parece mas humano crear hijos, amarlos, hacerles sanos, 
bellos, fuertes, educarlos en el amor a las vidas, que se enamo-
ren, que admiren el mundo y la obra de Dios, para luego enviar-
los a la horrible locura de la guerra? [...] Yo vela en mi mente 
los horrores de las luchas de trincheras . . . los combates del 
aire . . . el impacto de las granadas . . . de las bombas . . . que 
mutilan o exterminan . y vela los campos de concentracion 
donde se pudren los prisioneros de guerra vela a mis hijos 
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desgarrados, los ojos dilatados de espanto . . . o sujetos a las 
mas crueles torturas fisicas y mentales. ("Medea", Acto IV, 
Escena 2a, Inedito) 

Confiesa, entonces, las circunstancias de la muerte de sus hijos: 
de cOmo los IlevO a jugar en el bate del estanque, de los besos y cari-
cias que les dio repetidamente, y de cOmo empuj6 el bote hacia el 
centro del estanque donde poco a poco entraba el agua par un agujero. 
Alli los encontrO el jardinero dos horas mas tarde coma "tres grandes 
flores acuaticas". Medea justifica sus acciones con la explicaciOn de 
que sus hijos no tendran que ser ni heroes ni metres; no sentiran odio 
ni maldeciran el haber nacido; tampoco les reclamaran a sus padres por 
haberles traido a la vida. Por Ultimo, declara, "jYa no Iran a la guerra!". 
Uno par uno se van los amigos del escenario, entre ellos Julio, enloque-
cido. SOlo se quedan Marga, la mujer sin hijos, que condena a Medea 
coma madre cruel y dolorosa. Medea no le contesta y sigue silenciosa, 
ausente y tragica. Al caer el telOn, sOlo se oyen el tic-tac de un reloj y 
la musica funebre de fondo. 

"Medea" no es un drama que IlegO a pulirse ni da muestras de 
maestria dramatica. Aunque no hay indicios de la fecha de composi-
ciOn, las referencias a la era atOmica y guerras en el oriente (tCorea, 
Vietnam?) dan la idea de que se escribiO en los arlos sesenta o setenta. 
En una entrevista con Victor Huerta Flores hacia 1988, Magda expresO 
su preocupaciOn por el futuro en una era de guerras y el potencial de 
cataclismos internacionales. Al preguntarle el periodista, "6que cami-
nos deben seguir los politicos, los artistas, los intelectuales?", Magda 
contesta lo siguiente, 

El mayor peligro esta en la guerra. En la guerra atOrnica que va 
a destruir el planeta entero. Si aquello que se logra solucionar y 
continua el avance del sistema guerrerista de los Estados Uni-
dos, impulsado par su actual Presidente, creo que habra un 
poco de esperanza para que el mundo siga viviendo, de lo con-
trario ni siquiera podemos hacer proyectos, porque no vamos a 
Ilegar a ello; pero, yo creo que la juventud siempre tiene opcio- 



310  Daniel R. Reedy 

nes. Si la juventud contintla existiendo, si la juventud logra 
salvarse, si no se produce esta hecatombe que se avecina, 
entonces, la juventud tiene la obligaciOn de luchar y luchar mas 
de lo que hemos luchado nosotros. Porque nosotros, al co-
menzar nuestra lucha, hemos puesto lo mejor de nuestra juven-
tud. Y algunos, coma yo, envejecemos en la luchas. 

Como hemos observado arriba, el tema del infanticidio apareciO par 
primera vez en la abrade Magda en 1923, pero su desarrollo en "Medea" 
es mas extenso. Vale observar que la declaraciOn de Medea en su 
soliloquio que los hijos muertos no "reclamaran contra los dos [padres] 
• . . par haberles traido a la vida" es casi la misma pregunta escuchada 
por la protagonista de "El viaje inOtil" cuya hija muerta reclama, ",Por 
que me hiciste?" El tema de la responsabilidad materna no es central 
en la obra de Magda, pero esta presente en los primeros relatos, en los 
"Vidrios de amor", en los poemas escritos sabre la muerte de Gloria y en 
obras ineditas coma "El viaje y "Medea". Es un aspecto de cierta 
importancia en la obra de Magda Portal que pocas veces se revelO a sus 
lectores en forma pOblica. 

Poemas — Entre las obras ineditas de Magda se encuentran va-
rios poemas liricos que merecen antologarse par su alta calidad y par 
los sentimientos emotivos que expresan. Otros textos pueden dividirse 
entre poemas de orientaciOn politicay de ocasiOn. 

Los poemas sabre ciertas tematicas politicas demuestran que no 
se disminuyeron sus sentimientos de adhesion a una estetica de com-
promiso durante los Oltimos aiios de su vida. Durante el period° que va 
de 1975 a 1986, Magda escribiO sabre asuntos tocantes a la vida politi-
ca tanto en el extranjero coma en su propio pals. Su "Canto a Cuba 
(1975), por ejemplo, constituye un elogio al espiritu heroico de la Isla y a 
su actitud desafiante ante el poder de la CIA, los Kennedy, Johnson, 
Ford, Reagan y otros lideres de los Estados Unidos. Compara la valen-
tia de Cuba con la de Vietnam contra agresores foraneos y celebra los 
esfuerzos de Marti, Fidel y el Che. En el poema, "David contra Goliat", 
escrito en 1983, despues de su visita a Cuba el ario anterior, Magda 
pone de relieve la lucha de Cuba contra los Estados Unidos, utilizando 
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como analogfa la historia bfblica del pastor David que logit vencer at 
gigante Goliat. En especial, elogia al maxim° Ilder, Fidel: 

sobre el pen& mas alto 
de la conciencia americana 

esta erguido Fidel 
nadie arriard jamas esa bandera 

intentaran asesinar a Cuba 
por la espalda 

pero de toda tierra de todo mar 
de todo cielo 
surgiran guerrilleros 

con el fusil at hombro 
guerrilleros en marcha 
de batalla 

ihacia la gloria! 
("Canto a Cuba", inedito) 

Dos poemas de su colecciOn de obras ineditas versan sobre temas 
relacionados a Nicaragua: la figura del patriota Augusto Cesar Sandino 
(1895-1934) en el poema "Sandino fue leyenda viva" (dic., 1979) y "Carta 
a Ernesto Cardenal en Nicaragua" (oct., 1976), ambos escritos en una 
epoca cuando los grupos sandinistas iniciaban sus primeras acciones 
revolucionarias contra el regimen de los Somoza en Nicaragua. En la 
"Carta", la poeta se dirige a Ernesto Cardenal a quien imagina en su isla 
de Solentiname, sonando con maneras de arreglar el mundo un poquito 
mejor. Lo que admira en Cardenal es su doble rol de luchador y de poeta 
y sus esfuerzos para abolir la desigualdad, la miseria y los abusos de 
los pueblos americanos. Ademds, reconoce los paralelos entre la vida 
del nicaragOense y la suya, ambos poetas y ambos deseosos de en-
contrar los medios para abolir la injusticia y contrarrestar entidades que 
se empenan en devorar los recursos naturales de sus tierras con el 
apoyo de los gobiernos militares. Menciona, ademds, las luchas inter-
nacionales como la de el Africa Negra contra el apartheid y las guerras 
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en el Libano yen Wanda del Norte. Enfrentados con guerras, incursio-
nes, asesinatos y otras justicias en su propio hemisferio y alrededor del 
mundo, le pregunta a su compeer°, Puede hacer algo desde su 
Solentiname / Ernesto Cardenal? / 6Es que hay algo que hacer?". Y 
finalize su carta con una especie de saludo personal angustiado: 

. . 

 

• me consumo mordiendome las manos 
munones inertes que ya nada mas pueden hacer 
que le saludo con mi admiraciOn en su doble 
funciOn de luchador y de poeta 
("Carta a Ernesto Cardenal en Nicaragua", inedito) 

El poema, "Sandino fue leyenda viva", este dedicado a "Esteban 
Pavletich, sandinista". Cuando Magda IlegO a Cuba en 1926, Pavletich 
ya se encontraba allf. Desterrado del Peru por el presidente Legu fa en 
1925, fue uno de los encarcelados en 1926 por el gobierno cubano cuan-
do se descubrio un "complot comunista" en La Habana. Puesto en 
libertad, viajO con otros peruanos a Mexico donde ejerciO el papel de 
secretario de actividades apristas en el Caribe. En 1928, a consecuen-
cia de sus discrepancias con Haya de la Torre y otros lideres apristas, 
Pavletich dej6 el grupo en Mexico y se fue a Nicaragua donde se afiliO al 
ejercito libertador guerrillero del general Sandino, Ilegando a ser su se-
cretario personal. Mas que nada, el poema es un elogio a Augusto 
Cesar Sandino y a su papel de rebelde y guerrillero en Nicaragua. Magda 
lo compara al revolucionario mexicano, Emiliano Zapata, enfatizando su 
amor al campesinado nicaragOense y centroamericano sujeto a viejas 
leyes opresivas. Celebra la guerra de Sandino contra las fuerzas de 
Estados Unidos y de la guardia nacional, declarando que hoy en dia 
Sandino se ha convertido en una "leyenda viva", un modelo legendario 
para animar nuevas luchas libertadoras en contra de otros tiranos. 

El primero de marzo de 1954, un grupo de cuatro puertorriquetios 
armados, cuyo liderfue Lolita LebrOn, atacO la Camara de Diputados del 
gobierno estadounidense. Con el grito de "Puerto Rico Libre", abrieron 
fuego contra los diputados reunidos, hiriendo a cinco antes de ser dete-
nidos y arrestados. Nacida en Puerto Rico, LebrOn vivio varios &los en 
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Nueva York donde se &MO at Partido Nacionalista, encabezado por Pe-
dro Albiz6-Campos, que postulaba la independencia nacional de la Isla. 
Al caer presa, declara Lebron, "Yo no vine a matar. Vine a morir". Fue 
condenada a cadena perpetua en el Institut° Correccional Federal de 
Alderson, Virginia Occidental. El poema "Heroes de la libertad", escrito 
por Magda Portal en diciembre de 1979, versa sobre los veinticinco arias 
de prisiOn que habian cumplido Lolita LebrOn y sus tres compaiieros 
cuando ella escribia en aquel aniversario. Seg6n la perspectiva de la 
poeta, su Calico crimen fue "el delito de amar a Puerto Rico". Aunque 
Magda elogia a los cuatro, el poema pondera especialmente a Lolita 
LebOn: mujer revolucionaria, mujer I ider, mujer madre y mujer de gran-
des convicciones politicas: 

Lolita Lebr6n 
la muchacha sin miedo  la sin par 
la que venci6 al dolor 

y a los chacales 

Sobre sus hombros cae el peso 
de la prisiOn sin termino 
Como caer de piedras o de cantos rodados 

Tal es el duro peso de la ley 
de los que sujetan con sus incisivos 
la garganta de America Latina 

("Heroes de la libertad", inedito) 

Para Magda los cuatro nacionalistas puertorriquenos incorporan el espi-
ritu libertador de figuras como Jose Marti, Albiz6-Campos y Fidel Cas-
tro. Son los "heroes" que inspiran a otros latinoamericanos a seguir 
levantando la bandera a favor de la democracia, los derechos humanos y 
la libertad. A la vez, estamos seguros que Magda vela en la persona de 
Lolita LebrOn a una mujer semejante a ella misma en cuanto a su papel 
de politica y revolucionaria. 

El "Canto augural a Tupac Amaru", compuesto en 1982, celebra 
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las hazafias revolucionarias de Jose Gabriel Tupac Amaru, reconocido 
como precursor de la independencia del Peril. Este poema, compuesto 
de mas de cien versos libres, acusa rasgos alga distintivos en la obra 
poetica de Magda. En primer lugar, no hay composiciones suyas que 
versen sabre tOpicos relacionados con la historia peruana colonial; en 
segundo lugar, hay cierta originalidad en su actualizaciOn dramatica de 
los preparativos para el ataque de las fuerzas del caudillo rebelde contra 
el Cusco en el alio de 1781. Derrotado y Ilevado preso, Tupac Amaru fue 
decapitado par las fuerzas militares del virreinato despues de haber sido 
forzado a presenciar la ejecuciOn de su esposa Micaela Bastidas y de 
otros familiares. Magda celebra el papel de Tupac Amaru como precur-
sor: 

Cuarenta ahos despues 
revivird la llama 

se cumpliran los signos augurales 
volaran por las cumbes 
los condores altivos 

y alumbrard de nuevo 
et Sol de la Esperanza 

("Canto augural a Tupac Amaru", inedito) 

Conforme a sus ideas en otros poernas de orientacion politica, este 
subraya el papel de los rebeldes, de los revolucionarlos y del pueblo en 
la lucha par la justicia de los oprimidos. 

"Pert:i lagrima derramada" (junio, 1986) representa una especie de 
grito de angustia ante los problemas que afligen a su pals: la pobreza, 
sus lideres tiranos, los cholos e indios desesperanzados ante un triste 
destino. PerCi es, segim la poeta, un lugar legendario pero huerfano de 
dichas y de porvenir incierto. Su "OraciOn a la paz" (1979) esta formula-
da-a base de un concepto sencillo: que la paz es el producto de pan y 
de la sangre. Es decir, la paz es posible Cmicamente cuando el pueblo 
tiene lo suficiente para sostenerse, cuando la sed de justicia esta apa-
gada, cuando el odio se ha convertido en amor y cuando todos los seres 
de la tierrra sean libres. Para alcanzar esas metas, en la opiniOn de la 
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autora, la paz solo se consigue derramando la sangre en la lucha. 
Otros poemas de Magda se escribieron para rememorar o celebrar 

ocasiones especiales: la muerte de un amigo o viajes a lugares memo-
rables en el extranjero. El poema "Alberto Hidalgo" recuerda, por ejem-
plo, al compariero poeta y revolucionario, arequipeno residente en Bue-
nos Aires hasta su muerte en 1967, y amigo de la poeta desde los afios 
veinte. "Para Adela" se escribi6 en marzo de 1976 en la ocasiOn de la 
muerte de su intima amiga, Adela Montesinos, poeta arequipefia y auto-
ra de Arcos hondos. Poemas (1973). El "Himno a Flora Tristan" se 
compuso para el Dia Internacional de la Mujer, celebrado en Lima el 8 de 
marzo de 1983. Textos como "Tarde de Iluvia en Praga" y "En Paris el 
sempiterno" se escribieron durante viajes que hizo la autora a la capital 
de Checoslovaquia para la Asamblea Mundial de Paz en junio de 1983, 
y a Paris en junio de 1984 para un Coloquio Internacional sobre Flora 
Tristan. Al ver la ciudad de Paris por primera vez, la poeta recuerda, 
"Alguna vez me dije y lo sone sin duda / "Ire a Paris no lo se cOmo ni 
cuando / pero he de ir y mirare su rio / y bebere su suefio". Tambien 
escribe en 1976 un "Canto a Lima", recordando su pasado colonial y 
celebrando las glorias de su historia cultural, sus jardines y sus distinti-
vos arquitectOnicos. 

A nuestro juicio algunos de los poemas ineditos, escritos durante 
los Ciltimos quince arms de su vida, representan los mejores momentos 
liricos en su obra poetica. Revelan momentos de introspecciOn ante la 
certeza de la muerte, manifiestan ref lexiones sobre su estado de ser y 
captan los recuerdos de hechos vividos en el pasado y revividos en el 
presente, constituyendo la materia prima de unos cuarenta poemas ela- 
borados entre 1975 y 1988. No hay formalidad estrOfica en estos poe- 
mas de verso libre; son, mas bien, textos donde el fluir del proceso 
mental este representado por una libre, aunque no desconectada, aso- 
ciaci6n de imagenes que tienen puntos ref erenciales en el pasado (ayer), 
en la actualidad de su composiciOn (hoy) y en especulaciones sobre el 
futuro (maiiana). En su mayoria, indagan sobre tiempos de gran tribula- 
ciOn personal y expresan por igual preocupaciones y alegrfas del pre- 
sente e indagaciones liricas de un individuo en el crepOsculo de la vide. 

"Amor" es un poema de apenas diecisiete versos donde la voz Mica 
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se dirige al Amor mismo. Los versos iniciales del poema contienen un 
lenguaje que sugiere conceptos casi misticos, pero el poema es decidi-
damente profano y no sacro. Lo que pide la voz [Inca del Amor es que le 
deje experimentar una vez mas los efectos fisicos y emocionales del 
amor carnal ("dame sus manos / tercas al asedio / dame su cuerpo 
electric° / sin memoria"). Desea envolverse en el "circulo de fuego" del 
amor, encenderse en su luz y prolongar el momento culminante del 
extasis. El Ultimo verso –"detenlo"— insta al Amor a prolongar la expe-
riencia orgasmica para no convenirse en lejano recuerdo. El tema de 
"Amor" recuerda el poema "Vidas de milagro" de 1925 (Mercurio Perua-
no) en el que Magda utiliza un lenguaje alusivo al sacrament° de la 
eucaristia para conceptualizar el amor carnal. 

"Amo la poesia", compuesto de veintinueve versos, expresa senti-
mientos de la voz lirica sobre los efectos que produce la poesia en su 
animo con terninos alusivos al amor carnal: 

Amo la poesia 
me recorre 

de arriba abajo 
como un licor de fuego 

o de sangre amasada 
o como un viejo vino 

de sapid° sabor 
la tengo en lo mas hondo de ml ser 
y vibro a su contacto 

sutil 
alquitarado 

entre el sueno o la muerte 
o el ser vivo 

("Amo la poesia", inedito) 

La poesia es como una reliquia que no envejece; produce los mismos 
efectos en la vejez como en la juventud; y su impacto estetico es algo 
que cobra vida como "un trozo de came palpitante / sobre el pecho 
caliente". En los illtimos versos del poema, reconoce que la poesia 
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puede implanter en el ser de uno tanto el dolor como el amor. La poesia 
fue la acompanante fiel de Magda Portal, siendo el medio para expresar 
to ms hondo de su ser y su consolacion en tiempos de tribulaciOn. En 
pocos versos, "Amo la poesia" expresa nitidamente la innegable impor-
tancia de la poesia en la vide de la poeta. 

"Libros como panes" es otro texto cuyos sentimentos reflejan la 
afici6n de la escritora hacia el mundo literario. El tOpico hace pensar en 
Las odas elementales (1954) de Pablo Neruda y, al igual que el vete 
chileno, la sencillez del tema no revela del todo la complejidad de lo 
expresado. Se establece en el titulo del poema el simil central entre 
"libros" y "panes"—aquellos que proveen la sustancia nutritive del ser y 
del espiritu y estos del gusto y la necesidad corporal. A pesar de ser 
mudas las palabras de los libros, tienen la capacidad de hacer vivir, 
vibrar e impregnar el ambiente. Como seres vivos, los libros reclaman 
que sus palabras se oigan porque sus voces son claras y hondas, Ilenas 
de furia, de odio o de amor. El valor nutritivo de los libros se repite una y 
otra vez en el texto: 

I estan aqui 
en frente 

como pan para mi hambre 
ahi estan 

Ilamandome 
("Los lib ros como panes", inedito) 

En los estantes, los libros maduran y se dejan acariciar para luego 
penetrar sus esencias, para prolongarse mas alla de una sole lecture y 
para recrearse a menudo. Los Oltimos tres versos captan habilmente 
los conceptos centrales del poema al decir que "El libro es el pan nues-
tro / la sal / el agua de la vida". Siendo esenciales para la vide la sal y el 
agua, el libro provee la materia prima del espiritu. 

Casi todos los poemas restantes, escritos entre 1975 y 1988, es-
tan relacionados entre si por una tematica que versa sobre el pasado, la 
vejez y la muerte. "Dudes" de 1979, por ejemplo, es un poema sobre las 
relaciones entre Magda y Graciela, su hermana menor (aunque no se 
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nombra en el texto). Se inicia con la observaciOn que tiene una hermana 
menor en cuyos silencios cotidianos adivina a veces una incertidumbre 
reflejada en "las sonrisas a medias / el miedo que la inunda", manifes-
tando su preocupaciOn por la inminente muerte de la que narra ("itantas 
veces he muerto! Ya no recuerdo cuantas"). La hermana menor trata de 
defender a la mayor pero ante el inexorable acercamiento de su muerte, 
se siente agobiada y desprovista de esperanzas. lgualmente contempla 
la hermana mayor a la otra, dandose cuenta de cuanto pesan la vida 
suya y su muerte prOxima sobre la vide de la otra, lo cual le arranca una 
exclamaciOn de "isi pudiera quedarme / aun un poco mas!". 

La voz lirica este consciente de la inevitabilidad de sus circunstan-
cias, pero la cuestiOn de "el morir o no more no depende de voluntad 
propia. Percibiendo el correr del tiempo sin tregua y viendo que la arena 
del reloj se este deslizando, se siente motivada a preguntarse, "tcOmo 
sera cuando no este . ?", o sea, cuando por fin su presencia y su paso 
por la tierra se conviertan en sombra, silencio y nada. Sabe que su 
hermanita intuye la inevitabilidad de ese porvenir, pero no es capaz de 
comunicarle sus inquietudes directamente a su hermana mayor. 

"Poesia Interdicta" (1979) revela en su primer verso un estado de 
&limo pesimista ante la vida: "Hoy es un dia hosco", es un largo dia sin 
ayeres cuando los caminos hacia el futuro parecen detenerse y el tiem-
po parece no pasar. Es un "dia cero", segun la poeta, que no admite ni 
la luz de un amanecer ni un posible anochecer. Parece detenerse el 
tiempo y hay la certeza de que no habra ni gar6a ni Iluvia ni otro indicio 
del correr del tiempo. Lo eterno del die sOlo es interrumpido por los 
quehaceres rutinarios ("ya este el almuerzo" o "el to se enfria"). Sin 
percibir el correr del tiempo hacia el futuro, el pasado parece invadir el 
momento estatico del presente: 

4,Y el tiempo transcurrido 
con su tremenda carga 
de olvidos y colores 
sus paradojicos caminos 

sus abras sus linderos 
transitados? 
("Poesia Interdicta", inedito) 
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Y la voz de su "otra" contesta que el pasado que tratO de abolir volvera 
cargado de recuerdos que aprisionan como si fueran cuatro paredes, 
atrapandola en un estatismo, "mirando sin mirar / el transcurrir desespe-
rado / de las horas / que ya no de ningun reloj". 

"Sin tiempo" (mayo, 1981) es, tambien, sobre el tema de los re-
cuerdos, la soledad y la cercania de la muerte —tOpicos repetidos en 
varios otros poemas de la decada. Para la voz lirica su ser le pesa como 
una piedra y todo gira alrededor del recuerdo en el silencioso correr del 
tiempo. Y piensa que serfa mejor no despertar los momentos dormidos 
en el pasado porque agitan y atropellan la soledad del presente. Su 
situacion la caracteriza de la siguiente manera: 

somos asi 
dejamos el correr 
de los dias 
y nos Ilueve la vida 
y nos acosa el tiempo 

("Sin tiempo", inedito) 

SOlo la noche deja atras los cuidados ocasionados por el correr de la 
vida. La noche trae cierto sosiego y esperanza por asemejarse a la 
noche final de la muerte donde el silencio traera por fin un alivio de los 
atropellos de la vida. 

En el poema "Tremolo" (mayo, 1981), los temas del tiempo, el 
recuerdo y la vejez estan presentes. No es un texto de mucha cohe-
skin, siendo mas bien una reflexion meditabunda, algo erratica. La voz 
lirica parece dirigirse a sí misma, musitando sobre actos cotidianos, 
como el encender las luces, que evocan recuerdos amargos del "amor 
lacerado". Los recuerdos le vienen sin querer y se representan en la 
pantalla de su cerebro. Por no poder evitarlos, los deja correr como una 
"nube fugaz" o "nube de fuego". Todo esto ocurre sin motivaciOn y los 
recuerdos lo invaden a uno sin querer. 

La primera estrofa de "Envejecemos" abarca el concepto de este 
poema, que es uno de los mas logrados de los ineditos: 
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Envejecemos junto con las cosas 
amamos y dejamos de amar 

nos cubre el polvo 
nos sacude el tiempo 
y olvidamos de ser lo que ayer fuimos 

("Envejecemos", inedito) 

La vida ha consistido en un amar y no amar, y con el paso del tiempo 
olvidamos lo que es existir y no recordamos quienes fuimos ayer. Las 
debilidades fisiolOgicas de la vejez se manifiestan en la voz no tan fuer-
te, el paso ahora quedo, las frutas que tienen otro sabor y el moho que 
invade todo, pero las tribulaciones de la vejez son aliviadas por el canto 
del mar aunque no se oye tan claramente como antes. Tampoco funcio-
nan bien los procesos cerebrales porque los recuerdos se quedan Mies, 
perdidos en el pasado. En otras ocasiones se despiertan en imagenes 
comunes que evocan otro momento: un puente, una capilla, una esca-
lera, las madreselvas, los jazmines y enredaderas, pero lo Onico cons-
tante en la vida es la voz del mar: "Lejos se °ire la voz del mar/ rompien-
do en los periazcos lejos". Como hemos observado en repetidas oca-
siones, el mar es una de las imagenes constantes en la poetica de 
Magda desde sus primeros versos hasta los ultimos poemas escritos. 

El mas ambicioso poema entre los ineditos es "Arquitectura 
existencial" (1980) cuya conceptualizaciOn hace pensar en el famoso 
"Walking Around" (Residencia en la tierra, 1935) de Pablo Neruda. Los 
doscientos treinta y cinco versos se dividen en tres Estancias. En la 
primera, la poeta establece que su cuarto, de blancas paredes, es el 
lugar de los recuerdos y los ensuenos donde duerme y pasa las noches 
desvelada. Alli le invaden pensamientos ajenos y dislocados del pasa-
do: 

aqui es donde de verdad me siento ser 
me reclamo me ahondo me entrelineo 

y me leo al reves quiza si sabre apenas 
quien soy yo  quien no soyquien no fur nunca 

("Arquitectura Existencial", inedito) 
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Su cuarto es el ref ugio donde reflexiona sobre la vida, o sea, la existen-
cia. Adernas, es el lugar donde los fantasmas del pasado reaparecen: 
fantasmas alegres de la vida familiar de la infancia y otros intranquilizantes 
de los muertos. 

De noche es cuando se despierta la memoria del pasado en su 
cuarto; la noche la cubre, la posee y la acuna, porque la luz del dia 
amenaza con una realidad que trae consigo las preocupaciones y el 
miedo. La "sombra" mas inasible de la voz I frica &No se vislumbra en su 
habitaciOn de noche cuando los papeles amarillos, los retratos y los 
ecos invaden sus meditaciones, dejandola retratada como una muerta 
at.in en vida: 

pero miro alrededor de mi coraza impenetrable 
y me veo desnuda  Ingrima  disputandole 
al hueso su privilegio 
como estatua de sal o de cualquier cosa 
pero inerte yerta inanimada solo los ojos 
vidriosos pero vivos 

aCin con humedad de lagrimas recien vertidas 
("Arquitectura existencial", inedito) 

Los sentimientos finales de la estancia revelan que se siente alejada de 
todo coma si estuviera envuelta en un espeso lago de algas verdes don-
de la existencia tiene principio y fin. 

Los versos de la Segunda Estancia se inician con imagenes mas 
ligeras sobre su recorrido existencial —el mar, los delfines, las estre-
Ilas, los cielos del trOpico y de la sierra peruana. A pesar de todo, la voz 
lirica no revela "el oscuro remedal / de mis suetios onfricos" porque es 
su puro secreto y no permitird que nadie lo sepa. De noche, vuelve a 
episodios de la vida que trata de rehacer, y aunque se empena en borrar-
los, no es posible. A veces los recuerdos la acosan desde los retratos 
que disfrazan los monstruos que ocupan su universo. 

La tercera y Ultima estancia versa sobre el tema del amor en la 
vida. Para la voz lirica, el amor vibra con colores como el azul, rojo o 
amarillo de un incendio. Bafia a todo en oleajes de luz coma un mar en 
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tormenta, invitandole a sumergirse en su extasis o a elevarse hasta las 
nubes. Para la poeta el amor es un caer y levantarse, un anochecer y 
amanecer, pero sobre todo representa el vivir "sin sosiego sin calma / sin 
alivio". Al decir la palabra `Amor" todo se estremece porque su impacto 
es a la vez satanico y divino; es la hoz que corta y el martin° que golpea. 

En estos poemas se manifiestan actitudes de desafio ante la vejez 
y la muerte, y tambien esta presente el pesimismo que nace ante la 
certeza de la muerte y el no ser. En el poema "Envejecemos", por 
ejemplo, el proceso de la vida se resume en los actos de amar y dejar de 
amar, del correr del tiempo hacia el olvido: 

Envejecemos junto con las cosas 
amamos y dejamos de amar 

nos cubre el polvo 
nos sacude el tiempo 

y olvidamos de ser lo que ayer fuimos 
("Envejecemos", inedito) 

En otras ocasiones, sus reflexiones se tornan filosOficas al tratar de 
comprender el significado del sendero de la vida seguido durante ocho 
decadas, como se manifiesta en el poema en prosa, "Estar aqui", de 
1986: 

• .. me interrogo y me quedo perpleja de no encontrar 
respuesta. ,En dOnde reside la conciencia 
del ser, de mi yo? Len el cerebro, en el corazOn 
o en la concavidad del pecho que se agita angustiado 
ante el oscuro misterio del ser? Pero el 
yo sigue intangible rodeado de murallas que nadie 
penetra, asilado del mundo. Estoy rodeada de seres 
extrahos, ajenos a ml misma, nada nos vincula, 
nuestros caminos son divergentes. No hay encuentro 
posible.  es la raz6n de vivir? ,para 
quO se ama, se procrea, se edifica, se crea de la 
nada si el yo magnifico en su 



324  Daniel R. Reedy 

identidad es solo miserable momenta de existencia 
que se extingue junto con la materia 
que recubre su pensamiento? 

("Estar aqui", inedito) 

En otros poemas como "Seguir aun" (1981), se yuxtaponen ideas relati-
vas a la existencia confirmada par la vida rutinaria. Pero siempre vuelve 
a la realizaciOn de que quiza no haya otro dfa de vida y de que lo que 
aguarda es el no ser: 

Un dfa mas de nuevo 
tomar el pulso de la sangre 
el pan la ropa en fin 

saber que aun los ojos viran 
y las manos perciben 

suaves 
cada cosa 

Tal vez mafiana 
Ya no sera 

tal vez 
Orno sera 

no ser? 
("Seguir aun", inedito) 

A veces, los sentimientos expresados en estos poemas son menos 
filosOficos y mas Intimos, revelando una inquietud ante la proximidad de 
la muerte que es el producto de un estado solitario en la anciandad. Tal 
es el caso del poema "Quiza nadie °ire (junio, 1986), cuando la poeta 
piensa en la posibilidad de morir sola, sin que nadie la escuche en su 
hora postrera: 

Quiza nadie oira mis Oltimas palabras 
tal vez el mar lejano recogera mi voz 
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se juntard la noche con el dfa y el tiempo 
sera la noche eternal con su luna de vidrio 

("Quiza nadie (Ara", inedito) 

Aunque es posible que no este nadie presente en ese ultimo momento, 
Magda recurre a la imagen del mar que siempre ha sido su amparo 
(como un regazo maternal) desde la nifiez hasta el Ultimo retorno des-
pues de muerta. 

El Ultimo poema de Magda que conocemos fue escrito alrededor 
de 1988. Titulado "No fuimos felices", los ocho breves versos revelan un 
estado de animo marcadamente pesimista al indagar, quiza por Ultima 
vez en forma escrita, sobre el significado de su vida. Escrito con una 
mano temblorosa y con una letra que apenas se decifra, dice lo siguien-
te: 

La noche con su cauda de luces 
y sus distantes voces 
alguna vez banadas 

de temblorosos suerios 
columbrando de anhelos 
vibrante de ternura 

pudo Ilegar a ser lo que estaba prescrito 
lo que cambi6 el destino 

("No fuimos felices", inedito) 

Mar de cenizas. 
El 13 de julio de 1989, el Mar de Barranco recibi6 las cenizas de 

Magda Portal, cumpliendose con el deseo de la poeta de ser incinerada 
a su muerte y que sus cenizas se esparcieran en el mar. En diciembre 
de 1988, Magda perdi6 el habla y tenfa el cuerpo inmovilizado como 
consecuencia de una atrofia cerebral. Sus ultimas palabras a sus her-
manas fueron una imprecaciOn para que sus restos fuesen incinerados 
y luego arrojados al mar. Rechazada por el hospital Edgardo Rebagliati 
(llamado antes Hospital del Empleado), fue internada en el hospital 
Guillermo Almenara donde recibi6 tratamiento por paralisis en diversas 
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partes del cuerpo y lagunas mentales producidas por la arterioesclerosis. 
Alli, despues de siete meses de penosa enfermedad, muri6 la gran lu-
chadora a la 1:45 de la madrugada del dia 12 de julio de 1989. 

A consecuencia de sus ideales, Magda muriO en la pobreza, acorn-
pariada por sus familiares y algunos amigos intimos. Su actitud ante el 
acercamiento de la muerte fue tan desafiante como su vida. Un articulo 
period istico recuerda sus palabras en los anos de vejez: "Si me muero 
ahora mismo me importa un bledo. Lo que me mantiene joven es mi 
espiritu, porque siempre he tenido algo que que dar, que ofrecer. 

En la muerte, Magda recibiO homenajes y honores que le fueron 
negados durante gran parte de su vida. Los voceros limenos la Ilamaron 
"la luchadora social, rebelde ejemplar, pionera en los derechos de la 
mujer, companera revolucionaria, poetisa combatiente, defensora de los 
pobres, luchadora infatigable, amiga de los hunnildes, pionera del movi-
miento feminista y poetisa de los pobres". A pesar de no ser sanmarquina, 
sus restos mortales fueron trasladados al SalOn de Grados de la Univer-
sidad de San Marcos –La Casona— donde fueron velados. La senorita 
Lina Lema Tucker del Instituto de la Mujer Peruana Maria Jesus Alvarado, 
intima amiga de Magda, dijo, "Fue una mujer muy digna, muy luchadora, 
muy consecuente con sus ideas, muy vital y entregada por completo a 
las luchas del pueblo" y la ministra de EducaciOn, Mercedes Cabanillas, 
observO que la muerte de Magda Portal significaba la p6rdida de una 
extraordinaria mujer, poetisa y politica por excelencia, de espiritu lucha-
dor y de apego a los sectores populares 10. Por expreso pedido del 
ministro de Salud, David Tejada, la Beneficencia Publica del Callao se 
hizo cargo de los gastos del sepelio y las gestiones pertinentes. 

La ceremonia de incineraciOn en el Cementerio Britanico del Callao 
fue casi privada, participando familiares, amigos y dirigentes de grupos 
feministas como Virginia Vargas, Linda Lema, Renee Castro Pozo y el 
presidente de la ANEA, Jorge Bacacorzo. Una ofrenda dejada por un 
grupo feminista reconocia el papel de Magda para su generacion: "Abriste 
el camino para nosotros y tu rebeldia nos nutriO, nos dio fuerzas. Ahora 
dejaste de pensar pero tu fuerza, tu rebeldia y tu pensamiento, seguiran 
en nosotras"". 

En un poema titulado "Sed de mar", Magda habia indicado dem- 
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das antes de su muerte el fin que deseaba, porque el vfnculo entre ella y 
el mar siempre fue una constante en su If rica desde los versos de Una 
esperanza iel mar (1928); dice la poeta, 

Llevame, mar, Ilevame lejos, 
hacia un camino sin fin, 

adormeceme en tu seno 
con el Ultimo sueno feliz." 

(Costa Sur23) 

En la manana dell 3 de julio, los familiares de Magda Portal, acompafia-
dos por el ministro de Salud David Tejeda de Rivero, amigos y dirigentes 
feministas, cumplieron con los Oltimos deseos de la poeta, dandole se-
pelio en el mar frente a Barranco. Su hermana Graciela arrojO las ceni-
zas al mar de aguas cubiertas por una neblina. Otros amigos que no 
habfan podido tomar las embarcaciones se encontraban a lo lejos en la 
playa para participar en un ultimo acto de carifio, amistad y amor por la 
poetisa de los pobres. 

Epilog°. 
La filosof fa vital de Magda Portal de seguir resueltamente adelante 

("yo avanzo y avanzo, no retrocedo") admitiO cavilaciones e incertidum-
bres durante la Ultima jornada de su vida, pero ella no se dej6 vencer por 
completo. En octubre de 1982, por ejemplo, escribi6 el poema "Cami-
nar" donde el anticipo de la muerte se insinOa claramente, pero sin dis-
minuciOn de atrevimiento y fortaleza de espiritu; declara resueltamente 
la poeta: 

Mi sino fue caminar 
muchos fueron mis caminos 

Sigo caminando ahora 
seguire caminando 

aim despues de dejar 
ml envoltura silvestre. 
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Caminare en el aire 
en el agua 

en la luz derramada 
hasta que me disuelva 
en el espacio . . . 12 

Estos versos manifiestan filoscificamente que Magda Portal se acercaba 
a la muerte con la misma determinaciOn, fortaleza y vigor que siempre la 
caracterizaron. 

Los versos otoriales de Magda no revelan a una persona acobarda-
da por lo desconocido del otro lado, sino una curiosidad natural de cOrno 
sera el no ser. En general, sus versos comunican los valores de una 
persona que sobreviviO obstaculos que hubieran sobrecogido a otra per-
sona de menos caracter. Recordamos que en sus versos juveniles con 
frequencia la poeta confesaba las preocupaciones y ansias de una mu-
jer que buscaba en vano su razOn de ser; otros, escritos en sus arms de 
madurez reflejaban las peripecias de una vida afligida por el presidio, el 
destierro y la muerte de seres queridos. Sin embargo, siempre encontrO 
en los valles mas hondos de su desesperaciOn cOrno refortalecerse para 
"seguir caminando". Magda no se doblegO cuando el gobierno del Peru 
la mando al destierro o la encarcelO, viendo en ella una enemiga peligro-
sa por la fuerza de su talento y la energia de su voluntad; tampoco se 
doblegO en sus luchas con los propios hombres de su ideolog fa; ni se 
doblegO en la vejez, ante su propia debilidad fisica, cuando el espiritu se 
erguia como siempre. Dotada de una poderosa voluntad y siempre cre-
yente en la revoluciOn social, Magda Portal forjO su propio destino con 
inteligencia y pasiOn, identificandose con el pueblo, los pobres, la mujer 
no reivindicada y cuantos marginados existieran en la sociedad; de ahi 
la pertinencia de los apelativos de luchadora, rebelde, pionera, revolucio-
naria, combatiente y defensora, entre otros. Creemos que el titulo de su 
ultimo tomo de poesfas seria un justo epitafio para esta nueva mujer 
latinoamericana quien, durante toda su vida, actuO con una "constancia 
del ser". 
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