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SERVICIOS 

CASA MUSEO JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

Presentación 

La Casa Museo Jose Carlos Mariátegui 
fue escenario de los cinco últimos y mas 
productivos años del Amauta , ' desde 
1925 hasta su muerte, el16 de abril de 
1930. Este ambiente, en el cual 
destaca el representativo " Rincón 
Rojo" , fue testigo de la preparación y 
edición de la revista "Amauta " cuyo 
contenido organizaba José Carlos 
Mariategui hasta el menor detalle, 
además de darle el elegante y 
vanguardista diseño de su composi
ción gráfica. En esta casa editó 
también sus dos primeros libros " La 
escena contemporánea" (1925) y "7 
ensayos de interpretación de la 
realidad peruana" (1928), el libro 

peruano más vend ido de todos los 
tiempos. 
En 1972, la Casa fue salvada de la 
demolición y declarada Monumento 
Histórico Republicano. Veinte años 
después se inició su restauración. que 
terminó con la entrega en el Centenario 
del nacimien to de José Carlos 
Mariátegui. el14 de Junio de 1994. 
Actualmente, bajo la responsabilidad del 
instituto Nacional de Cultura (INC). se 
desarrollan exposiciones. con ferencias. 
seminarios y talleres. Además. el público 
tiene acceso libre a la biblioteca, donde 
se encuentran numerosas obras sobre 
Mariátegui. 

Misión 
Somos una Casa Museo que se 
propone difundir la vida, obra y 
pensamiento de José Carlos Mariátegui 
al Perú y al mundo. realizando y 
motivando diversas investigaciones 
sobre ello y difundiéndolas, a través de 
sus actividades: conferencias. 
exposiciones. seminarios, etc., y/o las 
más auténticas expresiones culturales 
de nuestro país . 

Visión 
Convertimos en un Centro Cultural y de 
Investigación importante a nivel nacional 
e internacional. Ser el foco de luz que 
irradia el pensamiento mariateguiano, 
educación, desarrollo y cultura. 

Servicios de la Casa Museo 
VISitas guiadas a grupos (previa Cita) 
ProyeCCIón de Videos y charlas educativas sobre la vida del Amauta (previa cita) 
Biblioteca José Carlos Mariategui (textos sobre el Amauta y otras materias en general)) 
Horario: Lunes a viernes 

900 a 13:00 Hrs./14:00 a 1800 Hrs. 
• Préstamos de los diversos ambientes para actividades culturales 
• RealizaCión de actividades culturales: conferenCias. seminarios. exposiciones (Boletin 

mensual). 

• ServicIos de la casa Museo 
Horarios de atención: 
Oficina : De lunes a Viernes : 09:00 a.m, 01 :00 p.m./ 02:00 p.m. 06:00 p.m. 
Visitas : De lunes a Viernes : 09:00 a.m. 01 :00 p.m, I 02:00 p.m. 07:00 p.m. 

Sábados: 09:00 a.m. 01:00 p.m. 

• Horario de VIsita de las exposiciones: 
Lunes a viemes: 
930 a 13.00 Hrsj 1400 a 18.·00 Hrs. 
Sábados: 
9:00 a 1300 Hrs. 

INGRESO LIBRE 



Arguedat Franta a Marl 6tegul: Parapactlvll de la Paruanldad 
(Tercera Panel 

El Oce so oele CI~llIzaclón Burguau 

Lo. representantes dela, clasas 'dlnaradas y podarolBlen el Peru encarnen unaallanla d. varios sector .. oela 
sociedad campesinos rlcoI, Industrlales. bar.c¡uerOl, flnanClllal Intermeelario. comerciantes y nuevo. ricos, 
emprtlSarlol mineros y de seNfc:los, etc, que, aunque diversa, unloa solldamenle Irerlla e Io ... plotaool (mano de 
obra barata y formas de tlclavltud subyacentes en ciertas penas de nue.tro terntorlo) y al "Nielo oal poder 
hegam6nlco del capitalismo, Poder hegemónico que se manifiesta no sólo en la economla sino tambl6n 
cultural mente a tra~6s de la propaganolZ8clOn eellnOI~leuallsmo como lorma mb exacta, nacesarla y 6tICa da 
comportamiento SOCial 
Ante esta misma clase explotador, burguesa, gran pane de la Izquleroa peruana no ha hecho lino lapetlr una frase, 
de corte positivista· oue encubre el error dI concepción 01,11 enUMa alce "La burguesla no ha desarrollado un 
proyecto In nuestro pal," Cuando Marlé.tegullo sellala IS correcto, la burglJtsla acababa de sar golpeada en al 
corazón por la RevolrJClón oe 19¡ 7 aitlglda por Lemn, y Su otaso SI Vislumbraba Clrcano y amI la falta de proyacto 
burgu6. al prOletariado tomaba en su. manos la conducción el la transformaciÓn sotlal Paro, an la actualidad, 
conllnuar dlcllndO QUIta burgutlla no ti.r.a un proyecto, as no comprlnoer 1I rolsubslOlario oe nuestra bulguasla 
frente a 101Interl'" del imperialismo 
El ptoyecto actual 01 le burgulsla es eldeseNlr al capital transnaeional para la .. accJ6n de su polltlca dI Ixplotaci6n 
de nueslrOI recurlOS naturales. su busqueda de los TLC nodlmuestra sino tal cosa, Por 1110 no plantlanel desarrollo 
acaso a part ir de la asimilación a lo. olCtámenes de la Banca Internaelenal y de Washington, No perfilan un Por. Martln Guerra (") 
oesarrollado patriótico y popular de defensa de los recursos para el surgimiento colectiVO, Que contenga en su 
gestaciÓn la creatlvidao productiva del pueblo peruano 
A la Importaerón de planes econÓmicos y a ta destrucción de las formas populares ae trabaJO. al maltrato a los 
l1abajadores, a todo eso llaman desarroHo progreso. Esto Arguedas ya Jo entenoia asi, por eso planteaba su concepto de desarrollo, diferente al 
vendepatria de la burguesía y al eSQuemático de cierta Izquierda, como una forma revolucionaria de transformacl6n política y SOCIal. Dice Arguadas en 
1965. en la Mesa Redonda sobre "Todas las Sangres": ""Por que nos llaman a nosotros 'subdesarrollados", y a los otros paises que estAn muy 
transformados. "desarrollados"? Entonces la palabra "desarrollo" 'ambién imp_ca transformación, Cuando yo hablo de "desarrollo" yo no estoy hablando 
que las mismas cosas evoluclO!'len Sll'l cambiar, evolUCIonen Sin mezclarse sin tomar elementos de fuera, no hay tal". Arguedas plantea, frente al 
comportamiento apatrida ae la burguesia y al punsmo dogmátiCO que tanto se parece a cierto chauvll'lismo "lI'Idigenista", que la transformaciófl implica 
mezcla, Invotucra aprendizaje II'ItercamblO negaclÓll, afinnaclÓl'l. contradiCCión La viSión de José Maria es dialécbca y no unduro eSQuema 
Atberto Flores Galindo decia en 'Republica sin Ciudadanos' (Buscando un Inca, 1986) respecto a nuestra burguesla local en inicios de la RepúblICa: 
'Aparecló en Lima una burguesia parbcular, provista de capitales pero Sin fabncas y Sin obreros. Poona resumirse en relación a treinta apellidOS ( ,) 
ApareCieron la frustraciÓfl y el desengar'ro. (. , ) La Violencia continuÓ siendo un etemento vertebral en la domin8CIÓn SOCial (, ) El racIsmo no sólo tenia 
que ver con una Interpretación de la hislona peruana o con ptoyectos poIitlcos también formaba parte del entramado mISmo de la vida cotidiana (. ¡". 
Esta btJrguesia aborto históricamente para el desarrolloecon6m1CO y la transformación SOCial hacia "quienes desean en el Peru un mundo de fraternidad" 
como dlfia Arguedas y se convirtió en lacaya, sil\'lente del capital monopolico Y se mostró explotadOl'a del trabajO y destructora de la cultura, el 
IndiVidualismo aplasto el colectivismo. y la VIOlencia SOCIal y el raCIsmo se convlrtJeron en los mecanismos de su hegemonia cultural y su maneJO del 
poder. 
Esta btJrguesia vIVe su ocaso Como clase mundial, explotadora de! pueblo pobre a nivel planetano tiene su eslabón más oobit en las economias 
subsidiarias monoproductoras y p!'lmanoexportadoras. El Impulso de las fuerzas productivas producto del desarrollo de nuestras conciencias frente al 
trabajO y a la reivllldlcaClÓll SOCial pueden devolvernos la dlgmdad como pueblo y contnbuir a la liberacIÓn que el mundo necesita 

Re~olución: Más allá de ReSistenCia. 

Arguedas apunlaba en et diarIO "Expreso' en un art iculo del 24 ",octubre de 1961 que' 'En la peor barriada de uma hay algo Que no eXiste en la ma)lOr 
parte de los pueblos y aldeas desde los cuales ha emigradO a Lima espeCialmente el campesino andino la poslbltidad de emergenaa, del ascenso, de la 
promoción", Esta obseNación eXplica aun mas el carácter dialéctico de la VISión arguediana de desarrollo y de transformación social Las masas 
mlgrantes, que lo son porque eJ Peru les ha cerrado las puertas a sus formas productivaS y a Su orgal'llzación SOCIat y al aprovechamiento del avance de la 
cienoa y la tecnologia, ademas de negarles los seNicios fundamentales. tuchan y reconstruyen sus Vidas en Lima y a partJr de este hecho se encuentran 
necesariamente (aunque no mas facilmente) cercanas al'progreso' y todo lo que etlo envuelve dejando de lado la pobreza extrema a la que la madre 
~erra y sus habitantes han sido condenados Esta visión nos da dos mveles de Interpretacióo: el pnmero en donde las masas buscan a tra~és de ta 
resistencia, la soblevivenCla y la participación en la lucha social de una u otra forma. En cierta manera, construyen Ufl Peru. El segundo, el que señala que 
este intento de bUSQueda o aprOXimación al llamado 'progreso" no abarca a todo e! conjunto social sino a los que logren desclasarse y participar de algun 
modo en la reparticipación de la torta, aunque sea del pedacito más pequel'lO 
La resistencia a la expk:ltaci6n demuestra por k¡ tanto una limitaCIÓn, se robustece dentro det sistema y termina traICionando sus propIOS y onglnales 
postulados: jusllCia social, integración, etc" ya que carece de un norte de construcclÓfl potitica en franca enemistad 001'1 el hegemónico. Ya que adolece de 
un obJ8tivo revolucionario, yeste no constituye un hecho ctIminal como la cultura orlClal expresa hoy en dia, Sino una necesidad para los pueblos. Marvin 
Haffis dice en t974. en su libfo "Vacas, CeI'dos Guerras y Brujas". que· "CaSI por defifllClÓn,ta revolución srgnifica que una población explotada debe 
aportar medidas desesperadas frente a grandes dificultades para derrocar a sus opresores. Clases, razas y naCIOnes aceptan habitualmente el desafio de 
estasdrfrcultades no porQue sean embaucados por ideologlas Irracionales. Sino porque las altematlVas son lo bastante detestables como para que valga 
la pena de correr riesgos toda~ia mayores". La peruamdad sólo se coocretará de manera revoluCIOnaria, asi podremos por ejemplo, escuchar nuestros 
huaynos como son y no con el tamiz eléctrico a lo que son somelldos no por inspiraaónoflginal que seria valedero y parte ademas del mestizaje del que 
Arguedas hablaba, sino para 'adecuarloat mercado. a la modemldad·. El Peru verdadero. solo sera un Peni transformador meShZO, revoluclO!'lano. Para 
un pueblo burlado la revolución es et PIco mas alto en su cultura de resisteoaa 

(")Artlculista Director del penoolco' En Marcha' y miembro del Comile Edllor de "Ediciones en Marcha" 



EL PARTIDO 
SOCIALISTA 

DELPERU 

José Carlos Mariétegul decldi6 1a organizaci6n en Lima, el16 de Setiembre de 1928, del Partido Socialista del 
PeÑ, de cuyo Grupo Organizador fue designado secreiario general el 7 de Octubre siguiente, en la casa de 
Avellno Navarro, en Barranco. En esa opOrlunldad, JCM asumió el encargo da redactar los "PrincipIos 
Programatlcos del Partido Socialista", cuyo texto puede leerse en "Ideologia y Politice" (volumen 13 de sus 
Obras Completas. pp. 157.164). Entre estos destacan los slgulentes" 

1. El carácter Internacional del movimiento revolucionano del proletariado. El Partido Socialista adapta su 
praxis a las circunstancias concretas del pals: pero obedece a una amplia visión de clase y las mismas 
circunstancias nacionales están subordinadas al ri tmo de la historia mundial. l a revoluci6n de la independencia 
hace más de un siglo fue un mOVimiento solidarlo de lodos los pueblos subyugados por Espana: la revolución 
socialista es un movimiento marIComunado de todos los pueblOS oprimidos por el capitalismo, Slla revolución 
liberal. nacionalista por sus principios. no pudo ser actuada sin una estrecha unión entre los pa ises 
sudamericanos, fácil es comprender la ley histórica que. en una época de más acentuada Interdependencia y 
vinculación de las naciones, Impone que la revolución social. Internaclonalista en sus prlnclplos, se opere con 
una coordinación mucho més disciplinada e Intensa de los partidos proletarios. El manifies to de Marx y Engels 
condensó el primer principio de la revolución proletaria en la frase histórica: "I Proletarios de todos los paises, 
unlosl". 
2, "El capitalismo se encuentra en su estado Imperialista. Es el capitalismo de los monopolios, del capital 
financiero. de las guerras imperialistas por el acaparamiento de los mercados y de las fuenles de materias 
brutas, La praxis del socialismo marxista en este periodo es la del marxi smo~enlnismo, El marxismo.leninlsmo 
es el método revolucionario de la etapa del imperialismo y de k>s monopolios. El Partido Soci~ li sta del PeÑ, lo 

adopta como su método de lucha", 
3. Cumplida su etapa democrático.oorguesa, la revolUCión deviene en sus objetivos y en su doctrina revolucionaria proletaria. El partido 
del proletariado. capacitado por la lucha para el ejercicio de! poder y el desarrollo de su propio programa. realiza en esta etapa las tareas de la 
organizaci6n y defensa del orden soclalista. l 

De izquierda a derecha Avelino Navarro. Jase c. Mariategui. Jase Bracamonte, Luciano Castillo, C. Sanchez y 
Ricardo Martinez De la Torre. Parque de la Reserva 

'Tomado del libro José Carlos MariátegUl 1894·1930 . Ensayo blogrilfico de Ricardo Luna Vegas. Editorial Horizonte. Primera Edición, 1986. 
pag.71. 
'Tomado del libro Ideologia y Política . Ediciooes Populares de las Obras Completas de José Carlos Mariátegui . Biblioteca Amauta. Primera 
EdiCión. 1969, págs. 159.160 Y 162 



JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI y FRANCISCO GARCIA CALOERON 

En dderenle. oportunldacls Jorge Basadre fue enlarico en seflaJar Que 7 Enuyos de/n!erpr./.clÓfI de le Real(Jad 
Parol"' de Jos' Carlos Manategui llene un antecedente C1lfecto en el libro Que Frloosco Garera Calderan escnblÓ 
en franc4!ls y publlcll en Pa,!, El Peni ConlsmpotanftO. En 2007 se ClJmple un Siglo de elle librO. uno de los 
funaador,s del pel\Samlento social peruano y que se Inscnbe en el objebvo de renovaoón ce 1M estudios 
peruanl.ta. Que habla lnk:laco la generación del noveCientos luego de la oerrota sufnda en l. Guerra d.1 PacIfico 
Con 24 aflos apenas, Garel. Calderón exhlble una prodigiosa cullura humanista y no oculta la leal admiraCIÓn Que 

ComunICaCión, una más la alenta mirada Quecadaunodll19lÓ a la realidad munalaly 
finalmeme. la pre<:l$lÓn de la prosa (lUe reflejaba el cuidado y conerel'lCla en la 
exposiCl6n de las ideas 

Pero también hay diferencias sustantivas entre ambos la pnncipa! aparte de las 
divergentes opciones ideológicas eVIdentes. es el dlsllnlo momento tllStónco y 
espln1ual Que cada uno representa. El Garcia Calderón previo a la Gran Guerra 
(1914.1918) encama el espinlu optimista por el progreso que segun crela. el Peru 
COI'lQuistaria Indetenlblemente Por su parte. Mariátegui representa el espillllJ crillco 
y pesimista por la realidad que habia quedado como resultado de la hecatombe 
militar Que también era de Civilización En sus propias palabras. mlel'ltras el pnmero 
era parte del "hombre crepuscular" Que languidecía. el segundo brillaba por el "alma 
matlllal" Que ofrecia generoso la promesa de los logros que conquistaría en ellu1uro 
para elbiel'l de la humanidad. 

tenU. por l. prooucci6n 
Intelectual francesa 

En El Pero Contempor;neo 
,,1 lector puede percibir 
rapld.merlte el SIInlldo 
Inlegr81 Que su aUlor QUiere 
Imprimir a sus pIgmas De 
¡gual modo dos deca!!a! 
despuh en 1928 
Marialtgul }oven también 
con 32 al'oos de edad 
pubOcarla la Que seria la 
obra mis IIT1portante 08 
nueslro pensamiento SOCIal 
y poIitico los 7 ensayos 
Martalegui y Garcia 
Calderón !Ienen algunos 
rasgos comunas Que los 
aproximan. Uno se Irata de 
dos aulores precoces otra 
es la admiraCIÓn por la 
aJltura francesa aIra mas 
la predileccIÓn d~ ensayo 
comovinculode 

'or Osma, Gontale. (.) 

Francisco 
Garcia Calderón 

(') DoctOf en Clenoa SOCIal POI El ColegiO de Mé~lco InvestJgador de ta UniverSidad San Martin de Porres y profesor de los Uoctorados 
de CienCias Sociales y CienCIa PolitICé! de las UnrverSldades San Marcos y Ricardo Palma, respecllvamenle Dllector de la Casa ManátegUl 
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Ál¡tQf S-.I c.v .. o alhmiCI 
Pr'Hnll· Eltl(1l\Q1" Rt\II a.,.".z. "10111 potlOO. Clfgo atl DtO!t¡,Qf 
F.btIooa.ultoI"1I. 

IUNIIUI-II , m I IATlto IJI 11)', Inlllf.!I', JO~I lAf.!tOS 
MAf.!IAII{,Ur 

Vi.m .. ' , U ,lnil 
De OOPM. 
ENT"EMES COMICO" 'ELDESAlOJO' 

=:: t=U~OZ~!I":\:~ ~s C= 
"amlrtZ y J.mlar Sau(Ido 
ES TRENO DE LOS UNIPERSONALES 
VAA IACIONES PARAUNAACTRll Aulora '( I.dnz P.~ Moreno "",.,,, 
201I"O .... !0I 
"EL ORCO DE LA VIDA· Auror '( ACIQI" .Io$t VrIWlUe>' De "'!IN '_M 

S'bados6,13.20'(27 
10·00MI 
SECUNDA TEMPORADA DE LAOSAAINTEAAC"TIVA DE TEATRO 
CLAUN INFANTil ·BIEN\lENlDAPRI ~IAVERA· 

Ur.ci otila onIanU iIC!UiCa por rw'Ios Con la par~apaoon Cell!Iento 
onIanlj dej 1" de lI!a~o 
Los I"OO'\oscuestQl"l3nl.JlIe!Jada~e laprrn:r.eraen und0m3con9lr..as ,_ .. 
Ac:fuan; Fa_ AIernan J~ MarttIa Carolina Cale Pablo 
tt.oannca ~ lóptl G<anr::arIO Mar ln AtlN~ AN Lucia 
Morales . .JhosoeIon1'llru H" L ........ Rios EcI"oe>err,a y ~\IagIos Taope 2.,.. 
~lI!nIe IX<IIreca6n: Maynr Ku¡at FIom 
Oonge. José WI....e ... deArana 

mm·M !Ii#m i 
TEATROJUVENILAOU. ro 
".vtH~.Iu'VlS 
02·3Oprn. 
Oo"\l'ÓOSa..lovfl'lesyAeuhos 
DInge JostWlanuevaOeA.r¡¡na 
Prtv>lm~gril!u~a 

TEATROCLAUN IM PROI~FA.NTtt 

S ..... 
09 :00~.m. 0.,., .. _ 
Oonge. Jost v.ttanue ... OeIvaN 
Prevlamcnpg:)n!Ptuta. 

I'U~CION OE TEATRO PlAIHARSIS TEATRO 
Vi.mnl2 
0600pJn 
"El HOMBRE OOE COMPRÓ EL CASTElLANY porc:onml!!T"(ll"ase 
ell!I'lWeIlro de dos rn.ondos. Pe<!I)eO;IS que wfre "" hombre de una 
o;omo.n:l~n:ligenaJlaquelerobainsusUrr3s 3gU3Sy;nmalesy~ 
(ro(:¡) bma ce hacerse JllSlaI es ~ ¡ ~ oud;lC! ~sentandc 

==:$1:'~~me=~~~ h~e Dlle 
Genero. F",SóI Se pre5enlo reQIlI\temenl~ en el Fest~· ¡¡j ~e Teatro 
1~""lIaIIIl~!leÜVillleChoIll 

Tema:"Pltauo Guemo¡¡ y el ComprtJmI5O SoCIa( '\l¡¡'i!:mlml!ll 
'-OOpm =or:.!~ Arra~ y 6r\Ing PM'9JeI. f>Jr.Icns De t,.w ~:!"'t.jj i ji I 

Prt¡llf1OO" ce ~OI~X>On El Pill~Oavno CO'¡¡onl ,l<;lOO'l T~'SenefloosypequtaClletlelencuentro~d05munoos' 
nlrIoQoenlll "',.«oles ID E<pO$IlOIH:Judofll6¡¡elYRle;!.róoSvyo 

ORG"" Z¡"" U .. ,~~ Sooadt;¡ JOSE CA RL OS 
MARlATEGUI C-SC' AMe!wlC de I ~ CRU.CION 
H[R{)I(;A DE ,,0.1 P~odo Soc'Ii$lil (Com~f RegooM de 

OIOOom 
.~ 'ltI:errulk"~1 Pens.a.mornlO· 

ú QOSolOt ~1~lOper Sona 



INGRESO LIBRE 
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.. Un camino propio ... Para salvamos de toda apariencia de solidaridad 
con el pecado, el delito y la ineptitud contemporáneos·' 

Retrato Por Julia Codesido. 
Pintado en la Casa de Was~i ngton - Izquierda, Lima, 1929. 
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José C. Mariátegui 

Je. Washington 1938- t946Uma 1 Cercado 
Te~. 330 . 6074 

Casamariategui@inc.gob.pe 
www.mariateguLorg 


