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Casa Museo José Carlos Mariátegui 
(Jr. Washington 1946, Lima 1) 

Presentación 
En la fecha natalicia, 14 de junio. o denlro del año 
calendario del Centenario del Amauta (1994). abrió sus 
puertas como Casa-Museo, y centro de estudios e 
investigaciones mariateguianas .. 

Limitado el movimiento voluntario como consecuencia 
de la amputación de la pierna derecha. Jase Carlos 
Mariategui se organizó espacialmente en la Casa de 
Washington. de modo tal que podía pemitirse una 
rutina doméstica provechosa y agradable. «Mudadas 
mis condiciones fisicas~). escribió. fue adquiriendo 
«guslos sedenlsrioS)}, tan dislintos a los de la época de 
su adolescencia literaria. «En mi época de dl8nsla -
declaro-. escribia en cualquier parte y a cualquier hora», 
En la casa sinlió la necesidad de un «gabinete de trabajo) •. 
Ahi encontró escenario su vida familiar. socia l. politica 
etc. Esa Casa fue el cuartel general de su trabajo de 
escritor y editor: ahi estaba la oficina de la revista Amauta 
y desde ahi se despachaban los números. las suscripciones 
y el canje. 

Anna Chiappe le aligeraba del manejo económico y le 
graduaba «el ruido doméstico,), sin anularlo totalmente 
puesto que José Carlos disfrutaba de la compañía 
espontánea y bulliciosa de sus hijos, entonces pequeños. 
al rededor de é l. La casa se compone de un «hall )) de 
entrada. un escritorio a la izquierda y una amplia sala 
frente 3 la puerta de entrada. Ahí estaba la biblioleca, 
conformada por una gran variedad de libros, revistas y 
periódicos, coleccionados sin orden en sencillos estantes; 
la biblioteca fascinaba a dos bibliófilos consagrados 
como Jorge Basad re y Honorio Delgado. Basad re 
recordaba que «en su biblioteca se pocliaencontrar libros 
y periódicos sobre lemas lilerarios, politicos y sociales 
que en ninguna otra parte de Lima había)}: Delgado 
estaba sorprendido por lo bien informado que estaba 
José Ca rlos sobre los movimientos de vanguardia 
europeos, las c iencias sociales y la psicologia profunda, 
en especial el psicoanál isistreudiano. 
Al fondo de la sala, en ángulo recIo entre las dos paredes 
a la izquierda. se encontraba «e! rincón rojO)), un ambienle 

formado por un mueble con las paredes empapeladas de ese 
color. con aSIentos de cuero en la pane baja y una repisa 

donde estaban algunos objetos, mates burilados, huacos y 
fO lografias. Basadre describe con precisión los detalles de 
esta Casa sobria. s in adornos ni muebles de más. Se 
exhibían en la Casa algunos cuadros, principalmente de 
José Sabogal. luha Codesido y Camilo Bias. entre otros 
pintores. mayormente de la «corriente indigenista,). 
Algunos eran cuadros obsequiados por los artistas y que 
por tanto pertenecían a Mariátegui ; pero la mayoria, eran 
cuadros co lgados en las paredes de la casa «como 
exhibic ión. en busca de compradoo). Nada le agradaba 
mas a José Carlos que ofrecer las paredes de su casa a los 
anistas amigos y colaborar en la venta de los cuadros. 

Recibía a los amigos al final de la tarde «porque reservaba 
celosamente para su propio trabajo o para entrev istas 
espec iales las horas quc otros gastan en oficinas)). Los 
visilantes. si eran pocos. lo encontraban sentado en el sofa, 
con una manta que cuboa la pane inferior del cuerpo: 
( Vestía un sencillo e impecable traje, e invariablemente 
lucía una corbata de lazo)). Cuando convergían varios 
grupos, se dispersaban por la gran sala, entre el (rincón 
rojo}) y los restantes espacios: entonces José Carlos, en la 
silla de ruedas que él mismo manejaba, se desplazaba con 
contagiosa alegria entre los grupos, part icipando en la 
conversación y animando los comentarios. 

Esta Casa fue el escenarro de la aparición de Amauta, en 
1926. de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 
en 1928. de Labor en 1929. Esa Casa fue testigo también 
de la cnsis final de la enfemltdad y ahí se velaron los restos 
y partió su sepelio. el 17 de abri l de 1930, en hombros de 
escritores. estudiantes y obreros, en gran grupo que fue 
engroSJÍndose con miles de acompañantes con fonne se 
extendía por e! Paseo Colón hasta la Plaza de Annas, 
donde subió por e! Jirón Ancash con dirección al Cementeno 
Presbítero Matlas Maestro. 

Actualmente. bajo la responsabilidad del Instituto Nac10nal 
de Cultura (INC) se desarrollan exposiciones. confercncias, 
semananos. cursos y talleres. Además, el publico tIene 
acceso libre a la biblioteca. donde se encuentran numerosas 
obras sobre Mamitegul 
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RESEN//. DE MARIATEGUI 

¡28DEJULlO! 

Esta vez no escribimos nuestra crómea en la cuidad 
il uminada. embanderada y jubilosa, ni entre la tarabilla 
de la nochebuena, ni con una estrofa del Himno Nacional 
en los labios, ni con una copa de champaña en la diestra. 
La escribimos en la sierra agreste, hirsuta y gélida, a no 
sabemos cuantos miles de pies de altura. los precarios 
momentos de una «paseana». 
Estamos asi, de viajeros, de peregrinos y de caminantes, 
porque desde hacia mucho tiempo nuestra anima andaba 
menesterosa de soledad, nuestros ojos necesitados de 
panoramas múltiples y nuestro corazón deseoso de sentirse 
un poquito más bohemio, más trashumante y vagabundo 
que de costumbre. 
y porque una de estas mañanas habíamos salido a la calle 
con nuestra maleta en una mano y con nuestro gabán en la 
otra y le habíamos dicho a la gente: 
-Nos marchamos. 
Y, sobre todo, porque la gente, muy asombrada, nos 
había interrogado de esta suerte: 
-¿Se marchan ustedes? ¿Se marchan en vísperas del 
veintiocho de julio? ¿No quieren pasar en Lima las fiestas 

patrias? 
Y, ahora, lejos de la ciudad , de su a lborozo, de sus 
retretas, de sus anticuchos, de sus picarones, de sus vasos 
de chicha, de su Palai s Concert, de sus quitasueños, de 
sus cadenetas y de sus fuegos artificiales, necesitamos 
pensar en la ciudad, pensar en el mensaje del señor Pardo, 
pensar en la inauguración del Congreso, pensar en la 
cabeza roja y pelada del señor Teófilo Menacho, pensaren 
la cabeza híspida y cana del señor Bendezú, pensar en las 
medias crudas del señor Pérez y pensar en el prendedor de 
huairuros del señor Luis A Carril lo. 
Ni siquiera desde la altura riscosa y fría podemos hablarle 
a la ciudad de lo que nos interesa a nosoJros sino de lo 
que interesa a ella. No podemos hablarle. por ejemplo, de 
que en estas sierras el cielo es muy azul. el so l muy 
dorado, el aire muy puro, la luna muy blanca, las almas 

muy sencillas. los días muy apacibles y las noches muy 
sosegadas. 
No podemos 
Tenemos que hablarle de lo que en esta ciudad sucede. en 
la ciudad se hace y en la ciudad se cuece . 
y esta es probablemente la venganza de la ciudad. 
Nosotros creemos habemos apartado de ella. Yen realidad 
seguimos en ella lo mismo que antes. Para el la vivimos. 
Para ella trabajamos. Para ella nos detenemos en un 
pueblo del camino y pedimos una cuartillas y un lápiZ. 
Panl e lla le preguntamos al mozo que nos alcanza las 
cuartillas y cllapiz. 
Bueno ¿Y tu que opi nas de la candidatura del Seiíor 
Aspíllaga? 

Una interrogación que nos s irve para enteramos de que los 
mozos del hotel de la sierra no se han fonnado concepto 
a!guflú sobre la candidatura de! seilor Aspíllaga, a pesar de 
que un mozo de hotel es un ci udadano y a pesar de que un 
ci udadano es un elector. 
y una interrogación que se desdobla luego en muchas 

interrogaciones: -¿ y tu que opinas de la sonrisa del señor 
Manzanilla? ¿Y tu qué opinas de los quevedos y los 
escarpines del señor José Carlos Bemales? 
Todo lo cual nos vale para descubrir que la fama de la 
sonrisa del señor Manzanilla. de la estatura del señor Maúnua 
y de los quevedos y los escarpines del señor Bemales no ha 
ascendido a estos ingenuos lugare9 
Del señor Manzanilla se sabe aquí que es un diputado 
eminente, pero no se sabe ni una palabra de su sonrisa. Del 
señor Maúnua se sabe que es Ministro de Hacienda. pero no 
se sabe que su talla fisica se apareja y se compagina con su 
talla intelectual. Del señor Jose Carlos Bemales se sabe 
que es candidato a la Presidencia de la Repúbl ica y que es 
muy excelente y gentil persona. pero no se sabe que usa 
quevedos y escarpines. 
Mas no podemos demoramos mucho averiguando lo que se 
sabe y laque no se sabe de los hombres en las serranías que 
atravesamos. 
Y tenemos que volver los ojos hacia la ciudad lontana sin 
quese nos ocurra una rrase que decirle. 
Hasta que, con el alma llena de veintiocho de julio, nos 
ponemos de pie y pronunciamos las siguientes palabras: 
-¡Ciudad de Pizarra y Santa Rosa! ¡ Nosotros, leales y buenos 
servidores tuyos, nos arrepentimos de haberte abandonado 
en estos días de holganza y festividades! ¡ Debíamos habemos 
refocilado con tu noche buena. Habemos nutrido con tus 
tamales. habemos embriagado con tu regocijo y tu chicha 
morada, haber gustado tus ricas viandas, habernos 
deslwnbradocon tus fuegos, haber cantado el Himno Nacional 
en tu Palais Concen y haber estado contigo en el Congreso 
a la hora del mensaje en que el señor Pardo nos dará cuenta 
y razón de lo mucho que este gobierno se ha desvelado por 
la ventura de la patria! ¡Oh. ciudad amada y distante! 
¡Caballeros en una escoba volveremos ahora mi smo a tu 
seno! 
Pero nos interrumpe una campana que alborota el andén y 

nos corta el discurso. 
Es el tren que nos reclama, ci udad del alma. ciudad de 
Pizarro y Sarua Rosa, ciudad de la nochebuena. 
(E n E l Tiempo: Lima, 28 - VII - 1918) 

Tomada del libro 'EscrilOs Ju ve nil es (La Edad de 
Piedra ) Tomo 7, Voces IV', co mpil ación de Albcrl3 
Tauro, Biblioteca Ama ut a. Págs. 225-227 



Lo que Martáteguí no vtvíó 
1/1 Carlos Tapia 
ca Terrorismo y derechos humanos 
U 
c: Manuel Dammert 
f! La nueva escena contemporánea 

~ c: Juan José Gorritti 
O Crisis y perspectivas 
() del movimiento sindical peruano 

Viernes 1 S de julIo 
7:00 p.m. 

Ingreso libre 

Conferencia 

'"Gervant8.r, ~ijot8, "é1anchc; 
y el míla.:¡ro de lajJala/ira 

A cargo del Dr. Marco Martas 

Exposición 

'~ijot8: rPer,{"urafile y altísimo' 

Miércoles 13 de julio 
7:00 p.m. 

Ingreso libre 



MA II/ATEGL / 4.\'AS 

CUMPLEANOS DE UN AMIGO 
Una bulhciosa y concurrida pn.'SCllCHI fue la que tu\ uno~ el 14 de 
Junio pasado en la P13za Mariátegul-Cervantcs. fecha en la que 

celebramos los 111 arios del naCimiento de Jose Carlos Man:iteguI. 
A los acordes de la música Interpretada por la Banda del Centro 
Cultural Fedenco Vi llarreal. los asistentes y reprcscntant~ de 

diversas inst ituciones colocaron sus arreglos florales con unción 
y respeto. Delegaciones de escolares \ ISll3fQn la Casa y tU\ Irnos 

la presencia espttial de tres diputados de la República Boh"anana 
de Venezuela. quienes vinieron espttialmente ha remhrle honort'S 
a Mariátegui. Por la noche se desarrolló la Conferencia 'Man"áleg/ti 
y la DiW!rsidad Cultural rn ~I Per,; '. con los doctores Saúl Peña. 
Ramón Pajuelo, José Bnrlenl y Milagros Lock. ConlOen los tiempos 
del Amauta. sus ponencias mostraron que aún existe interes cntre 
los intelectuales peruanos por investigar nuestra realid..1d. Al final, 
se inauguró [a muestra 'Mariii teg/¡j: Diverso. ul/ j.'usa/' . 
exposición que a traves de canas onginales, fotos y dlvcrsos 
expresiones anísticas, nos revelan una faceta del pensador peruano 

muchas veces olVidada. Despues de esto habrá que hacer lo posible 
porque los esfuerzos de Mariátegul y por Mariálegul Jamás 

desaparezcan dc la rnSplmCl{)1l de cO\ci;r pcnMllo en 1" rorp de 

nuestro destino. 

LA MANO OE DIOS 
11<11<1«", "lI<O!roo oodo!. ~I 1'fÓ.~""" U • J.lI •.• l •• 7:10 p.m .• 

Un agradecimicnlo c<>pccwl por \11 apo}o en ('\t,1 e'(fll..NcliÍn 

documental. al Dr la\ Icr ManatcguI Chlaprc, lujo /llcnor de 
Jase Carlos Mamítct.'l..ll y Ana Chrappc. y a su mC!.1 Ccelha "crrcr 
Mamitegui, htJa de Glona ~lan:i.tcgUl Fcm:r, pnmogCnrl3 d.;l 

Amauta 

hoor-ooNj<.kIhMoI s.-t-oIw. DKh.I ............... "' .......... munt< 
Lo COllf< ...... 'EJ I'r' . M U ,..,,~ ",." ... ~' ....... <arpo.1 
", ... ",t.Ioo,.. Bcb L.". S .. 1>&1o \,.1 ... ,..oroo. • l. E~ ... I. ~ .. """,I ... 
M .... ·1...,. .. ornpoo\odopoo-tl ................. U\fI<'T ........ """' ..... ". 
1 ........ _ .... ,""' ..... "" ... IOIIet¡IrtUn.I_ ....... jICOIO<I<Iftt ..... 

< ..... ~ Aqooi ... bm--<_". ..... ""',*" 

Johann SebaSllan 83th VIO 111 luz por pnmenl 
"el en Eisenaeh. el 21 de ll1ar..:o de 1685 Sus 
padn:$ fueron Johann Ambroslus Oaeh y Maria 
Ehsabclha Uimmerhll1 A pan Ir dl' 1703 se 
conviene en musito de la cone cn WClIl1ar. y 
l'11 1714 c:sas.:.:c:ndldo!l Kon;<~1m('ls/(",. En 1722, 
prcscnUl su caOlhd:llura para K,I/I/(II'dc: Lelpllg, 
a donde lIegaril el22 de m!lyodcl!loo ~Igulcntc 

definrll\a Se casó en dos oportumdadcs. la primera 
eon su prlffi!l Maria Barbara con la que ru' o ~Iele 
hiJOS, cuando en~ludó en 1720. eontraJo ma1rlmonlO 
eon Anna Magdakna. qUlcn le diO trece hiJOS. Laobra 
de Johltnn Sebasllan Bath asumió proporCIOl1l" ·en 
calrdad y cn cltlllldad· pocas ~eces \ Ista La 
fecundidad del genio sajón ha dado a la culturo 
universal obrh. en ~u mayor parte de canlcler 
n:h~lOso. cuy. trascendencia nunca pre\ló Bu..có, 
enrre 01111) COQ), que componcr mUSlca digna de su 
fe Tm, M I muene, en 1750, fue ohldado por )U) 
conlemporanCQ<O Mucho, de sus manuscntos fueron 
vendidos como papclu)ado. pc:rdlendosc: una parte 

Ul1porta!1lC de ,\1 OM.). '1f'<.'1nrol}l;o. tOlnpoliltlOIlt'i 
lolc~col1lU lA P"\//)II ,''X"'' Slll/ l1u/('O.O,.,lImwd" 
Nm'ltlm/o COI/< 1<'//'" dt, 811l1111"mblll"K<I, no~ ,ndan 
10 re~olllcIO/.ario de 'll ,m,' }" por que ha} 4ulenc~ 
pICII),Jn que. ~ lr~\é, de Johann Scba\llan Bach. 
escnblO 1M manode D.o, \ u<.'C/rde \lalto lll1 Bo)d. 
.. Bach no )010 deJÓ o"rJ~ de subllll1\: hcllc/J e 
mSpll"lICmll ~'"o I.]ue abn.> l.1nllnO~ que 11>d,h I()j, 

tnu~'t'l\ ro~tenurc-. dchl ... 'fOfltr,¡n~lIa nt 



NUESTRAS ACTIVIDADES 
Julio 2005 INGRESO LIBRE 

CONFERENC IAS 

U 
5:00 p.m. 
'Nuevos Movimientos Sociales y Políticos, la Crisis 
del Neoliberalismo y el Aporte de Mal'"iátegui' 
Expositor: Dr. Harry Vanden 

6,30 p.m. 
'Arte y Política: Diálogos intergenerac ionales desde 
el grupo NN' . 
Intervienen : Alfredo Márquez. Herbert Rodriguez, Elio 
Martucelli y Alex Angeles. 
Organiza: El Colectivo 
Tiene como fin generar debates y diálogos sobre arte y 
realidad social . 

13 
7,30 p.m. 
'Cervantes, Quijote., Sancho y el milagro de la Pala~ 
bra' 
Expositor : Dr. Marco Martas, Decano de la Facultad de 
Letras de la Uni versidad Nacional Mayor de San Mar
cos. 
Por conmemorarse 400 años de la publicación de 'El 
Ingeniosos hidalgo Don Quijote de la Mancha' 

15 
7:00 p.m. 
'Lo que Maríítegui no vivió' 
Se abordarán los lemas que actualmente vivimos o hace 
muy poco, y que nuestro Amauta no pudo vivir. Asiw 
mismo, se tratará de descubrir como hubiese actuado si 
hubiera tenido que afrontar eSIOS problemas. 
Participan: 
Manuel Darnmert 
'La nueva escena conte~poránea' 
Juan José Gorriti 
'Crisis y perspectiva del movimiento sindical pe· 

. ruano' 
~ Carlos Tapia 
'Terrorismo y Derechos Humanos' 

20 
7:00 p.m. 
'Einstein y el ava nce de la imaginación: Centenario 
de un año milagroso' 
Organ izado en conjunto por ATA. Casa Marialcgui . el 
Centro Cultura l de España y la Fundación 
Leitsenschneider. 
Expositor: 
Dr. Alberto Cordero 

21 
7:30 p.m. 
Asamblea de difusión y debate de la Revista 'Distan
cia C rítica'. 
Debate abierto. 

25 
6:30 p.m. 
'Mariátegui Politik': Mariátegui y la política hoy' 
Participación de los representantes juveni les de diversos 
partidos politicos, quiénes expondrían sus proyectos en 
tomo al ambito politico, económico, cultural, social , etc . 
Participan : 
Partido Comunista Peruano 
Panido Aprista Peruano 

PRESENTAC IONES DE LlBROS 

12 
7:00 p.m. 
'investigaciones e interpretaciones sobre el Perú ac
tual' Varios autores' 
Participan: Marcel Velásquez y Octavio Obando 
Organiza: Instituto de Ciencias y Humanidades 

EXPOSICIONES 

13 
7:30 p.m. 
Cuatro siglos de El Quijote 
"El libro mas perdurable y mas altísimo de la literatura 
española" (como dijo José Carlos Mariategui en un anicu
lo publ icado en el Diario El Tiempo, el 23 de Enero de 
1921 ), cumple 400 años de su publ icac ión, ocasión que 
amerita rendirle un merecido Homenaje con la exposición 
'Quijote: Perdurable y altísimo'. 

1-30 
9:00 a.m .. 7:00 p.m. 
Inauguración de la exposición 'La vida que me diste' . 
Homenaje a Anna Chiappe: la mujer, esposa. madre y la 
mas importante colaboradora de José Carlos Mariategui. 

HOMENAJES 

22 
7:00 p.m. 
J ohann Sebastian 8ach ' [l legado de un genio repre
sentativo' 
Por conmemorarse 225 años de su'muerte (1685 - 1750) 
Expositores: Bach. Luis Siabala Valer y Pedro López To
rres (Imerprelación al piano) . 



Hablar de Mariátegui nos remite a un viejo tema 
de interés entre los historiadores del pensamiento 
polit ico: el de la vigencia. Desde una perspect iva 
tradicional , los ,histor iadores consideran como 
objeto de estudio a los autores «clásicos)). Clásicos 
entendidos como autores con capacidad para 
tra sc ender la época en que vivie ron , y que 
establecen temas y claves vá lidas para la 
comprensión de la realidad social más allá de l 
espacio, tiempo y cultura. En síntesis, su vigencia 
y por ende, su validez- res ide en su «universa lidad». 
Dicha perspectiva aís la el mundo de las ideas de 
los diversos contextos que dan sentido no só lo a 
la propia vida y obra de un autor, sino también a 
las posibles interpretaciones que puedan realizarse 
de ellas. Nada más alejado de la misma concepción 
de Mariátegui. 

El mayor peligro derivado de esta perspectiva es 
el encasillamiento, la fosilización, la cosificación 
de l pensamiento de Mariátegui. Su obra y 
pensamiento son reelaborados como un todo 
formal, ce rrado en si mismo, s in fisuras ni 
contradicciones. Se niega la posibilidad de que su 
vida y obra sea un proceso en movimiento, que 
cambia. «Un solo y único proceso» escribiría en 
los 7 Ensayos. Mariátegui y su época se convierten 
en paradigma y medida para entender el Perú de 
hoy. Se les compara por contraste y se buscan 
más las permanencias que los cambios. Por ello, 
sus plan teamientos son repet idos hasta en 
cansancio como si el Perú no hubiese cambiado 
en mas de 70 años . Esta es la base de toda 
ortodoxia - por definición excluyente de otras 
perspectivas o miradas- que ha dado lugar a cosas 
tan terribles como el maoísmo de l Partido 
Comunista del Perú - Sendero Luminoso, que en 
nombre de la revo lución social y el pensamiento 
de Mariáteg ui cometie ron cri me nes de lesa 
humanidad. 

Una nueva perspectiva implica reconocer que el 
pensamiento de Mariátegui no queda ais lado de 
sus contextos sino más bien cobra sentido en ellos . 
La interpretación de su vida y obra cobran sentido 
dentro de una época, dentro de una etapa de la 
hi storia de la humanidad, para cuya comprensión 
se alimentan mutuamente . Ello no sig ni fica 
desconocer que el pensamiento de Mariátcgui es 
un pensamiento fundante, ya que al introducir e 
interpretar al Perú desde el marxismo estableció 
una serie de parámetros que son necesarios 
retomar para comprender al Perú de hoy. Esos 

LA VIGENCIA DE MARlATEGUI 

parámetros , s in duda alguna, nos remiten a un 
horizonte de futuro: el socialismo. 

Muchos consideran que con la caída del Muro de 
Berlín, la crisis del socia lismo y el predominio del 
neoliberalismo, ese horizonte de futuro está 
definitivamente cerrado. Que la tradición socialista 
ha perdido toda su capacidad critica y creadora. 
Otros en cambio. consideran que no ha pasado 
nada y que la tradic ión socialista se mantiene 
incó lume y no encuentran mejor manera de 
demostrarlo que enumerando una se rie de ci tas 
sacadas de contexto. Ambas posiciones, pese a ser 
opues tas. se derivan de la misma ortodoxia : 
consideran que las ideas reflejan una realidad 
objetiva que es inalterable. 

Pero renovar la tradición soc ialista requiere algo 
más que reconocer política e intelectualmente los 
parametros establecidos por Mariátegui para 
comprender la realidad peruana. Requiere que los 
soc iali stas estén dispuestos a poner en cuestión y 
repensar los fundamentos mismos de la tradición 
socia li sta, tanto en sus aspectos teóricos como 
prácticos, para garantizar de esta manera , su 
existencia. Finalmente, la vigencia de Mariátegui 
es la vigencia de una actitud y de una apuesta . 

Es reconocer que el Perú de hoy puede se r 
interpretado y puede formularse propuestas de 
renovación y transformación social, aunque el 
socialismo actua l se encuentra en repliegue. Más 
que rescatar la interpretación de la realidad de un 
Perú que se ha transformado en el último medio 
siglo, quizás de lo que se trate es de rescatar esa 
actitud contestataria y a contracorriente que se 
puede vislumbrar, inclusive. en el joven Mariátegui . 
Es decir, asumir su capacidad de pensar el Perú, de 
reflexionar sus problemas, establecer un diálogo 
con las mas importantes corrien tes de l 
pensamiento actual. ubicar al Peru dentro del 
contexto de un mundo globalizado. Una ac titud y 
una apuesta donde «todo lo humano es nuestro)) . 

Ri ca rdo Portocarrero Grados 
Hi storiador 

Lima, 14 de junio de 2005 
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