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El domingo 3 de agosto, don Javier Mariá
tegui Chiappe sufri6 un ataque cardiaco que su 
cuerpo no pu~o resistir. A todos los que lo cono
cimos nos ha inundado una profunda tristeza. 
Será dificil acostumbrarnos a la idea de que ya 
no podrémos conversar con él ni preguntarle 
tan.tas cosas de las tantas cosas que sabia. 

Don Javier, hijo menor del más importante 
pensador social que ha dado el Perú, José 
Carlos Mariátegui; naci6 el 13 de setiembre 
de 1928, el allo mágico del Amauta, según sus 
propias palabras. Es decir, en pocas semanas 
habrfa cumplido sus gloriosos 80 años. 

En lo que hoyes la Casa Museo José Car
los Mariátegui, don Javier dio sus primeros 
pasos, aprendi6 a haeler y, aunque solo pudo 
convivir con su padre 19 meses, se identific6 
con el legado del Amauta. A lo largo de su 

• 

• 
vida buscó colocarlo en el lugar que merece 
en nuestra conciencia colectiva impulsaTo 
innumerables reediciones -en el Perú y en el 
extranjero- de su prollfica obra. 

Ausente prematuramente el padre, el 
pequello Javier creci6 al lado de sus tres her
manos (Sandro, Sigfrido y José Carlos) guiados 
por lamano firme y amorosa de su madre, Anna 
Chiappe. Si del Amauta don Javier recibi6 el 
ejemplo de la modestia y la discreci6n, y aqui
lat6 la importancia de los nobles sentimientos, 
de> Anita -como llamaba a su madre- apren
di6 el valor de la organizaci6n y del esfuerzo 
para alcanzar las metas propuestas. 

Desde 1949, el joven Javier siguió estu
dios en la Facultad de Medicina y se graduó 
de médico cirujano en 1956 con los más altos 
honores, su tesis fue calificada con la nota 
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entonces, empez6 a labrar un 
en la pslquiatrla peruana. 

a ser jefe de cllnlca en 
dirigida por Honllrio 

file uno de sus mllll im~n
por quien profesablr una gflln 

'1~t~~:m~~~~~ fue rector (el primero) '(ft, /It Cayetano Heredia y cM 1980 
hasta 1987, el Instituto Nacio

"Honorio Delgado - Hldeyo 
perteneció a un sinnúmero 
rfur'ldaclones m;dlcas. Su 

peruana afilo gan6 por sus pro-

siempre estimul6 a loa Investi
se ace~an a él para el)liquecer 
sobre Mariátagui. Alberto Flores 

mariategulsta- fue uno da los 
conspicuos que cónstante-

~ 2005, don JaVier ~e nombrado director 
honorario ae 1#1 Casa Mariétegui por la drrec
ci6n del rnstltuto Nacional de Cultora (INC), y 
ratiflClldo a mediados de octubre de 2007 por 
la DIrectora Nacional del INC, Cecilia Békula, 
quien lo restitut6 en ese cargo honorlfico que 
le pertenecla plenamente. 

• 
IOn los meses recientes, junto con la direc-

tiva de la Asociación Amigos de Mariátegui, 
nos reunimos varias veces en el hogar de don 
Javier para pulir los detalles del simposio inter
nacional que estamos organizando en conme
moración de los 80 anos de Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana, y que se 
realizaré en el mes de octubre. Siempre nos 
apor6 con sugerencias, contactos e ideas. Y 
a, su lado, su qqerida campanera, dona Rosa 
Maria, infatigable, entusiasta y amorosam,ente 
entregada a su esposo para hacerle la )lida 
más fIIcil. Javier} Rosa Maria y José Carlos 
constituyeron un núcleo familiar admirable por 
el amor que los unla. 

Do{l Javier no fue solo un médico de con
sultorio, también realiz6 investigaciones aca
démicas, publicó nllmerosos articulas y 88 pre
ocupó por estudiar a mochos de nuestros inte
lectOales desde su propia profesi6n. Su manejo 
de la escritura era sencillo y ,Iagante, cuando 
no se dlrigla a IIn público especializado sabia 
co~e con el lector común. La biografla 
sóllié JJlan Francisco Valaga y IlI! Lima de su 
41e/Dpo es un buen ejemplo de lo dicho. 

• Aunque pareEa redllndante, don JaVier 
.Marildeglll fue.4ln granmariataguista. ImpJllsó 
les mllltipt8s reedlcIones de las obras detau 
pádre, CO«irigl6 CQn su hermano José Caries el 
!tnuario M'ariataguiano' en 1994, con motivo del 
centenallo del nacimiento del Amauta, fue uno 
de 1N organi~ores más entusiastas d, las 
actividades realizadas por tal acontecimiento. 
En este miamo BoIetfn de la Casa Mariátegui 
(del mes de abril) colabor6 con un articulo, 
"Actualidad permanente de José Carlos Mariá
tagui", creo que no me equivoco si digo que es 
su último texto de estirpe mariatagulsta. 

» 
Por otro lado, don Javier fue editor de la 

revista semestral Acta Hemdiana, de la Uni
versidad- Cayetano 'Heredia, en cuyas páginas 
pubHéó trabajos notables sobre diversos inte
lectuales peruanos. Estos !elltos permiten al 
lector conocer a los autores de una manera 
completa, pues don Javier buscaba sien;¡pre la 
explicaci6n integral gracias al diálogo que esta
blecla entre la mirada psicol6gica (o psiquié
trica), las ideas y el contexto cultural. 

Por todo lo dicho, por su generosidad y 
carisma personal, su cultura humanista, sus 
dotes profesionales y sus condiciones intelec
tuales, don Javier Mariátegui sigue presente. 

1 Directo< de la CUa Museo José CaI10s MariMegui 
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11:'1 María Luisa Rivara de Tuesta 

JOSÉ CARlOS MARIÁ TEGUI (1894-1930) 
ANTECEDENTES Y PROYECCIONES EN LA 
HISTORIA DE LA IDEAS EN EL PERÚ Y EN 
LATINOAMÉRICA 
PRIMERA PARTE 

J osé Carlos Mariátegui , una de las persona
lidades más notables del pensamiento peruano y 
latinoamericano, tuvo una vocación abarcadora 
del conocimiento cultural y político de su tiempo, 
situándose en oposición a las ideas espiritua
listas imperantes, logró interpretar y renovar la 
inquietud social a través de su recorrido intelec
tual que lo condujo a la creación y conducción 
del movimiento revolucionario peruano ,no como 
mera repetición dogmática sino como adopción y 
adaptación de la filosofía marxista a la defectiva 
realidad social de su tiempo. 

Examinaré en esta oportunidad, situándolo 
en el centro de nuestra reflexión , sus anteceden
tes y sus proyecciones ideológicas hasta el pre
sente, desde la perspectiva de una historia de las 
ideas en el Perú. La primera pregunta que cabe 
formularse es la siguiente: ¿Existe antecedentes 
ideológicos del pensamiento mariateguista? 

Adalbert Desseau (estudioso de la República 
Democrática Alemana) sostiene en una ponen
cia presentada al V Congreso Internacional de 
Historia de América realizado en Lima en 1971 
que "la historia de las ideas en los países latinoa
mericanos es rica en tradiciones progresistas ... 
que tienen su punto de partida en vísperas de 
la Independencia" -y agrega-: "Hay críticos que 
opinan que dentro del panorama rico y variado 
del pensamiento de I~s pueblos latinoamerica
nos en el siglo XIX, el Perú no tiene que ofre
cer nada significante . Según tal parecer, Manuel 
González Prada irrumpe, con su democratismo 
revolucionario, en un casi vacío caracterizado 
por una gran falta de originalidad" (se refiere a lo 
dicho por Eugenio Chang Rodríguez, en la litera
tura pol/tiea de Gonza/ez Prada ... , México 1957, 
p. 41 ). 

Para Dessau hay motivos para dudar de que 
tal juicio sea certero. "La aparición -dice- de un 
hombre de la talla de González Prada no puede 
deberse al acaso o la genialidad, simplemente" 
y recurre a lo que dice José Carlos Mariáte2ui 

sobre el pensamiento de Gonzalez Prada "no es 
monótonamente positivista. En Gonzalez Prada 
arde el fuego de los racionalistas del siglo XVIII" 
(7 ensayos ... 261-262 ). 

Para Dessau, surge la pregunta: ¿Cuál es la 
fuente del racionalismo de González Prada? 

Este problema no es meramente académico, 
sino que está relacionado a la historia del pen
samiento peruano. \¡jsto que González Prada 
influyó directamente en la formación de José 
Carlos Mariátegui, según Dessau, "se revela una 
tradición brillante del pensamiento en el Perú 
que, siendo uno de los países latinoamericanos 
con más resabios feudales , ofrece al mundo el 
espectáculo contradictorio de ser la patria de un 
hombre de significación tan grande como José 
Carlos Mariátegui". Y se pregunta "¿Puede ser 
que una tradición de tanta importancia surja de la 
nada? Evidentemente que no. Debe, por lo tanto, 
de existir en la historia del pensamiento peruano 
del siglo XIX un elemento bastante fuerte que 
trasmite el pensamiento racionalista del siglo de 
las luces sin interrupción a González Prada' y, 
transformado por él, a Mariátegui". 

Para Dessau "esta tradición ininterrumpida 
del pensamiento de la ilustración y de la inde
pendencia se ofrece en la obra y actuación de 
Francisco de Paula González \¡jgil (Tacna 1792 -
Lima 1875) él fue quien inició su actividad pública 
en 1813 cuando en Tacna surgió el primer brote 
de Independencia para terminarla (en 1875) des
pués de una importantísima representación del 
liberalismo peruano. En el Perú se da así el único 
caso en América Latina de que hay una tradición 
ininterrumpida del pensamiento desde la Inde
pendencia hasta la época moderna, que a través 
de cada uno de sus representantes, culmina en 
la obra de José Carlos Mariátegui . 

La obra y la vida Francisco de Paula Gonzá
lez \¡jgil , en un breve vistazo, es la de un ideólogo 
de la Emancipación que interrumpe su carrera 



· ~ 

~ 

sacerdotal en 1815 porque como senala en 1847 
"empecé a dudar, procuré instruirme leyendo 
y meditando, y llegué a descubrir qué nuevo 
mundo se me iba presentando como si cataratas 
cayeran de mis ojos; pensé y vi" (apuntes biográ
ficos). Vigil que ya se habia opuesto a la presi
dencia vitalicia de Bollvar en 1826, se convierte 
en adalid de esta lucha con su famoso discurso 
parlamentario "yo debo acusar; yo acuso"; diri
gido contra la usurpación de Gamarra en 1832, 
discurso que "le trae la enemistad de todos los 
elementos gamarristas y conservadores, incluso 
el clero", debido a que Vigil se erige como líder 
en "defensa del principio de la soberanla nacio
nal y popular, contra los principios autocráticos 
del gobierno apoyado cada vez más por el clero". 
Entre 1834, cuando se disuelve el Congreso, y 
1845, cuando comienza una nueva etapa en la 
lu.cha entre conservadores y liberales, Vigil vive 
retirado de la política, y se dedica al estudio de 
su obra Defensa de la autoridad de los gobier
nos contra las pretensiones de la Curia Romana. 
Desde 1845 hasta su muerte vive en Lima y 
dirige la Biblioteca Nacional. En 1865 se le elige 
por última vez diputado. Vigil es el representante 
más prominente de un liberalismo en auge con
tra las pretensiones de los conservadores que ya 
en 1846, sostenían con Bartolomé Herrera que 
"El Perú, libre de la autoridad espanola, perma
nece siervo del senor y solo en esta servidumbre 
puede hallar la verdadera libertad". A estas ideas 
de los conservadores ultramontanos Vigil opone 
un pensamiento racionalista que se apoyaba en 
el Contrato social, considerando, la libertad de 
la conciencia y la soberania nacional y popular 
como elementos esenciales del progreso. Fue 
atacado furiosamente por el clero y, entre los 
conservadores por Bartolomé Herrera que ya en 
1850 lo había denunciado ante el Papa por su 
Defensa de la autoridad de los gobiernos contra 
las pretensiones de la Curia Romana, en 1855 
dice de Vigil : "Esto es ya más que protestantismo 
y toca los límites del socialismo de Proudhon". 

Vigil no es solo teórico de principios y doctri
nas, también desarrolla ideas sobre el progreso 
de la nación. En 1862 sostiene "Abramos las 
puertas de la patria no a teólogos y canonis
tas que bastantes teólogos y cánones tenemos 
aqul , sino a hombres industriosos, hombres de 
ciencia prácticos, que nos ensenen lo que el 
gobierno espanol no nos ensené ni nos permi
tió aprender". 

El periodo en que Vigil trata de rescatar el 
liberalismo peruano de las manos del grupo 
feudo-burgués se refleja en una intensa activi
dad teórico intelectual y en las siguientes obras: 
Defensa de la Iglesia Católica contra la bula dog-

----~. 
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mática (1858); Catecismo patriótico (1859); Com
pendio sobre los jesuitas (1 816); La guerra y la 
paz perpetua en América (1862); y La soberanla 
nacional (1862). 

Vigil , al lado de otros liberales, por las cir
cunstancias adversas en el pals, es decir, el del 
uso de la razón y la soberanla nacional popular, 
sobre todo, por el caudillismo, se ven obligados 
a defender principios doctrinales, en especial , el 
concepto abstracto de la libertad y la racionali
dad en vez de desarrollar concretamente un pro
grama de progreso naciCtnal. 

Así , cada vez se concentran más en sus 
principios doctrinarios haciendo omisión del pro
grama concreto desvirtuado por las fuerzas con
servadoras que han tomado la iniciativa política, 
siendo para ellos el cura rebelde Vigil "el adalid 
del liberalismo radicalizado por los obstáculos 
que le pusieron los elementos conservadores, 
aliados con el ala derecha del liberalismo". Pero 
debido a la imposibilidad de poner en práctica 
ampliamente los principios y el programa del libe
ralismo, se produce en la obra de Vigil el fenó
meno de que se mantiene intacta la base filosó
fica del liberalismo, que en otros paises latinoa
mericanos -<:londe encontró mejores condiciones 
de realización-, se di salvia paulatinamente. En el 
Perú, por el contrario, se radicalizaba después de 
mediados del siglo XIX comenzando a salir de los 
límites inherentes al liberalismo. En esa forma, 
el patrimonio racionalista del siglo de las luces 
y la Independencia se transmite directamente a 
la época moderna, convirtiéndose en punto de 
partida de las teorías revolucionarias modernas, 
enriquecidas por la experiencia histórica del Perú 
y la recepción del desarrollo ideológico universal. 

El democratismo revolucionario de Manuel 
González Prada cuya veneración por Vigil es 
conocida, influirla más tarde en la formación 
de José Carlos Mariátegui. Sin embargo, Vigil , 
que sería precursor de González Prada, jugó un 
papel, más que importante, significativo, en la 
historia de la conciencia liberal en el Perú. 

1 Profesora emérita de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

2 Desseau, Adalbert. "Francisco de Paula González Vigil (1792-
1875) Y el patrimonio ideológico 'de'la independencia del Perú". 
Publicaciones de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. Quinto Congreso Internacional 
de Historia de América. Urna, 1972, pp. 205-212. 
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LA CIUDAD (OMO TEXTO: LA CRÓNICA 
URBANA DE CARLOS MONSIV ÁIS, DE 
JEZREEL SALAZAR 

El titulo del libro de Jezreel Salazar, La 
ciudad como texto: la clÓnica urbana de Carlos 
Monsiváis, con el que ganó el Premio Nacional 
de Ensayo "Alfonso Reyes" 2004, en Monte
rrey, México, es muy explícito de su contenido. 
Para redondear el sentido de lo que abarca solo 
cabria agregar -si fuera 
posible- que el libro trata 
también de la modemi
dad y la pos modernidad 
de la ciudad de México. 

Una de las líneas que 
sostienen la propuesta 
del texto, es que la ciu
dad no solo se puede 
leer como un texto, sino 
que es un texto en si 
misma. En este caso, a 
diferencia de la denomi
nada Ciudad Letrada por 
Ángel Rama, cuyas for
mas de expresión escrita 
(la novela, el ensayo y las 
formas canónicas) repre
sentan la civilización 
enfrentada a la barbarie 
del campo -en los ini
cios de la modernización 
social en Latinoamérica-, 
las crónicas urbanas de 
Canos Monsiváis refle
jan en su fragmentación 
y heterogeneidad, el pos. 
apocalipsis en que se 
halla sumergida la ciu
dad de México desde fines del siglo XX. 

A nuestro pals han llegado los ecos del reco
nocimiento unánime que suscita la obra de Car
Ias Monsiváis en México; pero gracias al ensayo 
de Salazar podemos entender mejor por qué se 
ha constituido en "el cronista por antonomasia 
de la vida cultural del pals y especialmente de 
la capital". 

• 

Asi como Lima la horrible, de Sebastián 
Salazar Bondy, representa un hito en la visión 
de una lima en tranee de modemidad, las cróni
cas de Monsiváis son un referente obligado para 
entender la ciudad de México en la posmoder
nidad. Asimismo, salvando las distancias tem

porales y culturales 
(el ensayo de Salazar 
Bondy data de 1964, 
las crónicas de Mon
siváis empiezan en los 
anos setenta pero se 
aglutinan sobre todo 
en los afias ochenta y 
noventa), y sus gran
des diferencias de 
posición ante la cultura 
y el arte, los liga una 
apasionada relación 
de amor-odio respecto 
a su ciudad de origen. 
Además, ambos son 
multifacéticos a su 
modo: Salazar Bondy 
incursionó en la poe
sla, la narrativa, el tea
tro, el ensayo, la critica 
cultural y, en generaL 
la promoción y difusión 
de actividades artisti
cas y culturales; Mon
siváis, en sus crónicas, 
fusiona el ensayo, la 
ficción, el periodismo, 
el panfleto polltico, y, 
como intelectual, par

ticipa en perfomanees, debates en la prensa 
escma y televisiva, mesas redondas, foros de 
discusión y aun en fiestas y eventos populares de 
toda indole, siendo reconocido como una figura 
pública insustituible en relación a temas cultura
les y pollticos, aunque en particular de los referi
dos a la ciudad. En este sentido es revelador el 
título del ensayo de Adolfo Castaf'l6n, dedicado a 
su vida y obra: "Un hombre llamado ciudad". 



El ensayo de Jezreel Salazar gira en tomo 
a las ideas de Monsiváis, a su práctica cultural, 
así como al significado de sus crónicas -las que 
son abordadas ampliamente por su condición de 
nuevo género literario-- y su capacidad de reve
lar, cuestionar y fustigar, aunque también cele
brar, la verdadera faz de la capital. Al respecto, 
es importante advertir que para alcanzar este 
propósito, Salazar cuenta con una sólida forma
ción urbanística y literaria, con un riguroso reper
torio teórico, que le permite seguir e interpretar 
de manera coherente y aguda la obra de Monsi
váis en sus múltiples y complejas facetas. 

En la presente reseña va a ser imposible dar 
cuenta de la riqueza de ideas y planeamientos 
expuestos en el libro, de modo que nos limitare
mos a exponer solo algunas de las ideas más cer
canas a nuestra realidad, o más a propósito para 
su aplicación a nuestro propio análisis urbano. 

Según Salazar, para Monsiváis "la ciudad 
tiene la consistencia de un mosaico de imágenes 
entrelazadas, de espacios que adquieren unidad 
a partir de encontrarse unos sobre otros, de tiem
pos que se contrapuntean entre si y se contradi
cen; composición que es montaje de miradas". 
Asimismo, sostiene que para él, la ciudad es un 
espacio tlsico y simbólico a la vez. He aquí dos 
aspectos esenciales para explicar la multíplicidad 
de elementos a tener en consideración cuando 
se trata de la ciudad, y el contrapunto entre la 
realidad física de la ciudad y su posibilidad de 
ser revelada en la escritura; porque "el papel de 
la escritura es vital en la producción espacial, en 
la definición cultural de la urbe y en el imagina
rio que se construye alrededor", lo que conduce 
a considerar que la ciudad es un texto colectivo 
que almacena una cultura. En ese sentido, Mon
siváis, como Octavio Paz, Salvador Novo, etc., 
aborda el tema de la memoria, la añoranza por 
el mundo perdido, la tradición urbana, aunque 
-también de manera similar a Sebastián Salazar 
Bondy- desde una visión crítica e irónica, que 
huye de la sensiblería. 

El México que le ha tocado vivir a Monsiváis 
es una ciudad en proceso de disolución, cada 
vez más conflictiva y menos habitable. Según 
sus propias palabras, el Distrito Federal es ya 
una "entidad ajena, inexpropiable". Y, también , 
un modelo apocallptico, una ciudad imposible de 
habitar y vivir, en la que solo se puede sobrevivir. 

Una de los fenómenos que provocan esta 
situación es "la multitud", el exceso de gente, el 
tumulto, que configuran la "monstruópolis" mexi
cana y su cotidiana barbarie. El desmesurado e 
incontrolable crecimiento de la capital -que muy 

bien conocemos en nuestro pa ls, aunque sin lle
gar al nivel del caso mexicano, cuya capital pasa 
los veinte millones de habitantes- , ha provocado, 
según Monsiváis en sus crónicas, que el espacio 
urbano ya no represente el polo 'civilizado' de la 
relación sino su opuesto. "El crecimiento de la 
megalópolis mexicana introdujo la barbarie en su 
propio contexto urbano". 

Esta urbe dominada por el desorden, la inse
guridad y el caos, en donde no hay esperanza de 
solución posible y en dO{lde vivir es una pesadilla 
cotidiana , es lo que Monsiváis denomina ciudad 
post apocalíptica, es decir, posterior al cata
clismo, y que sigue funcionando sin que nadie 
pueda explicar cómo. 

La violencia generalizada y la segregación 
urbana -tan familiares para nosotros-, que pro
vocan la inseguridad ciudadana, agudizada por 
la carencia de respaldo del Estado, han traído 
como consecuencia que la calidad de vida 
empeore cada día. Este fenómeno es constatado 
por múltiples observadores de la realidad . El 
escritor Juan Villoro, dice, por ejemplo: "En la ciu
dad de México impera tal clima de violencia que 
la gente más inquieta es la que aún no ha sido 
asaltada. Se diría que hay una cuota de criminali
dad obligatoria para cada ciudadano, una suerte 
de impuesto por vivir en el sitio más poblado e 
incontrolable del planeta". 

Esta violencia penmanente y el reparo para 
el uso de los servicios públicos generados 
por la inseguridad, refuerza la cada vez mayor 
fragmentación del espacio urbano y la desterri
torialización, que significa "una sustitución del 
espacio público (plazas, parques, teatro, cine) 
por la intimidad del hogar (televisión, video, telé
fono, internet) o por espacios de tránsito como 
los medios de transporte o los medios masivos 
de comunicación". Esto ocurre sobre todo en las 
megalópolis posmodernas, como México D. F. , 
en las que se ha perdido una de las funciones 
principales de la urbe: el ser un espacio de identi
dad, de integración social, para convertirse en un 
ámbito de cruce y circulación de flujos, en lo cual 
la fugacidad del contacto humano es la nonma y, 
por tanto, provocan la multiplicación de espacios 
anónimos, "desterritorializados y deshistorizados 
como son los centros comerciales o el metro, 
lugares creados con la finalidad de dinamizar la 
circulación de las personas y de los bienes". 

A pesar de ello, Monsiváis encuentra en 
estos espacios de la fugaoided , un juego de iden
tidades. Y no solo eso, pues a través de sus cró
nicas, en las que incorpora personajes e íconos 
de la cultura popular, va construyendo un ima-



ginario colectivo que da forma a la megalópolis 
-a su megalópolis-. En esta, el espacio urbano 
propicia la diversidad y la multiculturalidad, el 
conflicto y la alteridad, por ello, las crónicas de 
Monsiváis abarcan"'el sincretismo religioso, el 
mestizaje cultural, la forma en que se mezcla lo 
nacional y lo global, lo tradicional y lo moderno, lo 
popular y lo artístico". De esta manera, va cons
truyendo las imágenes del post apocalipsis. 

México, urbe heterogénea, fragmentaria y 
dispersa, provoca la aparición de múltiples cen
tros, de manera que "la ciudad monsivaiana no 
es una sino muchas'. Asimismo, su diversidad y 
heterogeneidad se expresa también como simul
taneidad de tiempos, es decir, que en México 
se superponen y cohabitan diversas épocas (lo 
premoderno, lo modemo, lo posmoderno). Mon
siváis denomina a este fenómeno "sincretismo 
temporal". 

En esta apretada síntesis de temas y plan
teamientos, no podemos dejar de mencionar 
las fundamentadas consideraciones de Salazar 
sobre la modernidad y sus consecuencias, y el 
seguimiento que hace sobre la pasión de Mon
siváis por las expresiones de la cultura popular 
y sus múltiples facetas, que permiten hablar de 
la ciudad nocturna; la ciudad del espectáculo 
(lugar de escenificaciones colectivas); la ciudad 
como espacio "donde cuerpo, sexualidad y mito 
se dan la mano"; todo lo cual configura la imagen 
de una ciudad festiva, donde el relajo se impone 
como una manifestación característica del tem
peramento social. Pero sobre todo, el espacio 
predilecto de Monsiváis es la calle, como espacio 
público por excelencia, donde es posible el diá
logo y donde la libertad puede emerger en cual
quier momento. 

Para concluir esta esquemática reseña, 
nos permitimos decir con Salazar que la crónica 
urbana de Monsiváis -cuya forma es una pro
puesta estética y un programa político a la vez, 
que encarna y proyecta la fugacidad y fragmen
tación de la realidad, y es un medio de recupera
ción de la memoria-, es el género ideal para la 
conformación de "un r¡¡trato detallado de la ciu
dad de fin de siglo. Es un mural de sensaciones, 
una enciclopedia del recuerdo, la detallada cró
nica de una mirada. Por ello puede decirse que la 
figura de Monsiváis como cronista 'no oficial' de 
la ciudad es indudable". 

1 Escritor. Docente de la Universidad Ricardo Palma. Autor 
de Los verdes aiWs del billar, una de nuestras novelas 
clasicas contemporáneas 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL 

7 ENSAYOS, 80 AÑOS EN LA HISTORIA 
MI SANGRE EN MIS IDEAS 

En 2008 se cumplen 80 años la obra fundamental 
de José Carlos Mariátegui: 7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana. Por tal motivo, la Casa Museo 
José Carlos Mariátegui , depend~ncia del Instituto Nacio
nal de Cultura, y la Asociación Amigos de Mariátegui; y 
bajo el auspicio de la Organización de Estados Ibero
americanos, sede Lima, realizarán el Simposio Intema
cional '7 ensayos, 80 años en la historia. Mi sangre en 
mis ideas' que reunirá a destacados estudiosos nacio
nales y extranjeros, de la vida y obra del Amauta para, 
desde el siglo XXI , reemprender el camino abierto por el 
fundador del socialismo latinoamericano. Será la opor
tunidad para rendir un justo homenaje al Amauta, autor 
del libro que ha sido una de las fuentes de inspiración 
más importantes para diversos intelectuales y políticos 
del Perú y del extranjero. 

Mariátegui tuvo una vida cultural fecunda y funda
dora. Su inteligencia, su sensibilidad para captar los 
signos más emblemáticos de su época, su amabilidad 
personal, su postura auténticamente humilde para escu
char y aprehender las nuevas ideas de los contertulios 
que se reunían con él en el famoso Ríncón Rojo de su 
hogar, lo convierten en un verdadero héroe cultural de 
nuestro país. 

El simposio abordará seis temas en sendas mesas de debate: "Periodismo, opinión pública y debate 
intelectual", "El ensayo y las formas de hacer polltica", "Mariátegui y sus contemporáneos : personajes y gene
raciones", "Los 7 ensayos y el debate de la época", "La literatura de ayer y hoy", "La educación: la urgencia 
permanente", "Reivindicaciones culturales y proyectos políticos" y "Los problemas actuales". 

Hasta el momento ya han confirmado su participación César Lévano, Alicia del Águila, Juan Gargurevich, 
David Sobrevilla, Ricardo Portocarrero, Alberto Adrianzén , Hugo Neira, José Ignacio López Soria , Antonio Ber
mejo (Cuba), Domingo García Belaunde, Omar Aramayo, Osmar Gonzales, Martln Bergel (Argentina), Antonio 
Zapata, Marfil Francke, Carlos Franco, Gonzalo Portocarrero, Raimundo Prado, Eduardo Arroyo, Estuardo 
Núñez, Max Hernández, José Luis Ayala, Roberto Reyes, Maynor Freire, Santiago López Maguiña, Fabiana 
Pellegrini (Brasil), Giancarlo Stagnaro, Manuel Burga, Iván Rodríguez Chávez, Edmundo Murrugarra, William 
Stein (Estados Unidos), Nicolás Lynch, Gustavo Espinosa, Rodrigo Montoya, Augusto Ruiz Cevallos, Sinecio 
López, Ricardo Falla, Tomás Moulián (Chile), Ruiz Pereira Faget (Uruguay), José Regato (Ecuador), Mónica 
Bruckman (Brasil), César Germaná, Harry Vanden (Bélgica), lIán Semo (México) , entre otros. 

El evento tendrá lugar los dias jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de octubre en la sede del Museo de la 
Nación, Javier Prado Este 2465, San Borja. 

Para resaltar y dar a conocer la vida y obra de Mariátegui se organizará una exposición sobre el Amauta , 
que los asistentes al evento y el público en general podrán apreciar. Paralelamente, en la Casa Mariátegui 
también se podrá apreciar una exposición sobre Mariátegui y sus contemporáneos. _ 

En la sesión inaugural, el doctor Max Hernández rendirá homenaje a Javier Mariategui Chiappe, y en la 
clausura se premiará a los ganadores del concurso de ensayo sobre los 7 ensayos, convocado por la Casa 
Mariategui y Puerta Abierta. 
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SETIEMBRE + 

UPOSICIONES 

Hasta el 14 de setiembre. 
Se continua exhibiendo la exposición documental 
'Los originales de Jorge del Prado. Las huellas 
de su vida' 
Organiza: Museo electoral y de la democracia, 
Asociación de Amigos de Mariátegui y la Casa 
Mariátegui 

Miércoles 3, 7:00 pm. 
Pen"odismo y Cultura 
Expositor: José Luis Ayala 
Organiza: Asociación de Amigos de Mariategui 

Viernes 5, 7:00 pm .. 
Diversidad Cultural: Identidad Nacional 
Lenguas y Tradiciones Orales Indfgenas: 
Cultura e Identidad Amazónicas en el Siglo 
XXI 
Expositor; Roger Rumrrill 
Organiza: Casa Mariátegui 

Martes 9 Y Viernes 26, 7:00 pm. 
Crimini/izaci6n de la protesta y defensa de Jos 
derechos humanos 
Organiza: Movimiento José Maria Arguedas 

Miércoles lO, 7:00 pm. 
801Ma: El sugerente escenario latinoamericano 
Expositor: Rodrigo Montoya 
Organiza: Asociación de Amigos de Mariátegui 

Jueves 11 , 7:00 pm. 
Negociaciones bilaterales: ALGA y TLG 
Organiza: Escuelas del Sur 

Martes 02, 7:00 pm. 
Inauguración 
Exposición de dibujos "Pasado, presente y 
siempre~ del artista plástico Daniel ROdríguez 

Viernes 12, 07:00 pm. 
La Revista Amauta 
Expositores: César Ángeles, Manuel Pantigoso y 
Ricardo Portocarero 
Organiza: Casa Mariátegui 

Miércoles 17, 6:00 pm. 
Lecturas de poesía erótica y presentación 
de la obra del poeta mexicano Marco Aurelio 
Chavezmaya 
Organiza: Embajada de México y Casa 
Mariátegui 

Miércoles 17, 7:00 pm. 
Minería y modelo de desarrollo 
Expositor: Ivan Salas Rodríguez 
Organiza: Asociación de Amigos de Mariátegui 

Jueves 18, 7:00 pm. 
Escuela del trabajo para el resurgimiento del 
Perú 
Expositor: José Félix 
Organiza: Comité Pro 80 aniversario de la 
creación heroica de José Carlos Mariategui 

Miércoles 24, 7:00 pm. 
Obama y las elecciones en los Estados Unidos 

Martes 16, 7:00 pm. Expositor. Lucién O. Chauvin, Presidente de 
Fútbol: Sociedad y política en Latinoamérica la Asociación de corresponsales de prensa 
Expositor~ Carlos Aguirre extranjera en nuestro país 

___________________ . __________________________________________________________ ~~~~~~~ ~s_~~:j?_n_ ~~ _~~~~~~ _d_~ ~~~~~e_g_u_i ____ _ 

PRESENTACIONES 
DEUIRO 

TALLERES 

OCTUBRE + 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES 

Viernes 19, 7:00 pm. 
Publicación de comunicación, sociedad y cultura 
Tatuajes, que rinde un homenaje a José Carlos 
Mariátegui con el artIculo 'El otro, el mismo' de la 
Casa Vasca de Chiclayo. 
Comentan: Perla Sialer y Bruno Buendra. 

TEATRO CLOWN-EXPRESiÓN CORPORAL 
Horarios: martes y jueves, de 3:00 a 5:00 pm./ miércoles y viemes de 3:00 a 5:00 pm. 
Inscripciones al correo electrónico juliopantigoso@gmail.com 
Director artlstico: Julio Pantigoso 
Inicio de clases: 4 de setiembre 

Del 23 al25 
Simposio Internacional 
7 ENSAYOS, 80 AÑOS EN LA HISTORIA. MI SANGRE EN MIS IDEAS 
Museo de la Nación -Av. Javier Prado Este 2465, San Bo~a. 


