
EL DEBATE SOBRE MARIATEGUI:
RESULTADOS Y PROBLEMAS

Antonio Melis

Diego Meseguer Ill/n, Jose Carlos Maridtegui y su pensamiento revo-
lucionario, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1974, 265 pp.

Hemando Aguirre Gamio, Maridtegui: destino potlmico, Lima, Instituto
Nacional de Cultura, 1975, 144 pp.

Guillermo Rouillon, La creaci6n heroica de Jose Carlos Maridtegui.
Tomo I: La Edad de Piedra (1894-1919), Lima, Editorial Arica, 1975,
341 pp.

Harry E. Vanden, Maridtegui: Influencias en su formaci6n ideol6gica,
Lima, Biblioteca Amauta, 1975, 145 pp.

Malcolm Sylvers, "Jos6 Carlos Mari,tegui e l'Italia: la formazione di un
revoluzionario peruviano", Movimento Operaio e Socialista, Genova,
XXI, 1°-2°, GeinaioGiugno 1975, pp. 57-119.

La obra de Jose Carlos MariAtegui crece con el tiempo. La edici6n
en 20 tomos de sus obras completas se reimprime continuamente. El
pensamiento del gran peruano se difunde cada dia mds en su pais, sobre
todo entre la juvertud, y al mismo tiempo, se multiplican las traducciones
en varios paises del mundo. El debate sobre el significado de su obra
sigue siendo pol1mico y apasionado. En esta resenfa nos ocuparemos
de algunos estudios publicados en fecha reciente, sin dejar de hacer al-
gunas referencias a trabajos anteriores.

Entre las aportaciones mas relevantes de los filtimos aiios figura
sin duda el libro de Diego Meseguer IUlan. El autor trata sobre todo de
reconstruir la formaci6n politica de Mariitegui en sus distintas etapas.
En primer lugar, destaca con precisi6n la epoca "col6nida" de Jose Car-
los. No existe contradicci6n antagonista entre el periodo bohemio y la
sucesiva toma de posici6n politica clasista. Mejor dicho, la fase "van-
guardista" de Mari,tegui es una forma embrionaria de protesta contra
la angustia que genera el ambiente. El encuentro con el marxismo, ya
antes de su viaje a Europa, le aclarari a Mariategui los limites de esta
forma de oposici6n.
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Cuando Mariategui sale en 1919 con rumbo a Europa, tiene ya al-
gunas experiencias importantes en su patrimonio politico e ideol6gico.
En particular, la inquietud estudiantil, que se difunde a partir del movi-
miento reformista de C6rdoba y alcanza al Peru. Pero, sobre todo, el
impacto del incipiente movimiento obrero, prisionero todavia del anarco-
sindicalismo y de su rechazo a la politica.

Europa representa un terreno de comprobaci6n de algunas hipote-
sis ya formuladas o bosquejadas. Meseguer subraya toda la importancia
del encuentro con Henri Barbusse. El grupo de Clartd no ha side hasta
hoy estudiado como mereceria. Su experiencia ha quedado sumergida
bajo el eco abrumador de los vanguardismos, en particular del movimien-
to surrealista. Pero su planteamiento de la relaci6n entre intelectuales
y obreros nos aparece hoy mucho mas avanzado que los funambulismos
surrealistas.

Desde luego es en Italia donde se cumple la etapa decisiva de su
formaci6n. Mariategui vive en este pais durante un periodo crucial de
su historia. Son los afios de la crisis postbelica, del desarrollo del mo-
vimiento obrero y de la organizaci6n del fascismo. En Italia entra tam-
bien en contacto directo con el pensamiento marxista.

Meseguer destaca la tonalidad peculiar del marxismo de Mariategui,
matizado de influencias idealistas. En este aspecto el autor se acerca a
su maestro Robert Paris, aunque evitando el furor iconoclasta, a veces
francamente despistado, del critico frances. La reconstrucci6n de las
presencias heterogeneas en el pensamiento del peruano es sumamente
cuidadosa. El aspecto mas novedoso es tal vez la averiguaci6n de la deu-
da que Mariategui tiene con la interpretacion de la crisis internacional
proporcionada por el ensayista italiano Adriano Tilgher.

Sin embargo, lamentabiemente, tambi6n Meseguer se detiene en el
umbral de esta problematica. Se limita a describir estas influencias he-
terodoxas. No trata de explicarse su motivaci6n. Nosotros pensamos que
el problema fundamental es justamente este. En otras palabras, se trata
de analizar el uso que Mariategui hace de estos elementos. La acentua-
ci6n de los aspectos voluntaristas aparecerI entonces estrechamente vin-
culada con la tarea heroica de crear el socialismo peruano.

E,s posible juzgar a Mariategui como si fuera un te6rico puro o
un estudioso del pensamiento marxista? Un m6todo puramente filologi-
co de examinar su obra deja escapar la funcionalidad de su elaboraci6n
con respeoto a una realidad historicamente determinada.

En primer lugar, el voluntarismo mariateguiano tiene un claro sello
antirreformista. El marxismo evolucionista y positivista de la Segunda In-
ternacional es su blanco preferido. Los rasgos religiosos que se encuen-
tran en su pensamiento se relacionan con la necesidad de un fuerte im-
pulso etico, que supere el chato racionalista de los socialdem6cratas.

Estas observaciones no quieren de ninguna manera quitarle meri-
tos al trabajo de Meseguer. Se trata, en cambio, de sefialar un terreno
que sigue abierto para las interpretaciones futuras de la obra de Jos6
Carlos.

Entre los logros mas notables del libro, es preciso subrayar el anA-
lisis de La novela y la vida (anticipado en "Jos6 Carlos MariAtegui y el
realismo literario marxista", Textual, Lima, 5°-6?, dic. 1972, pAgs. 9-11).
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Meseguer desentrafia el significado de esta obra poco estudiada de Maria-
tegui, unificando una serie de temas. Al critico este relato, inspirado en
un hecho de la cr6nica italiana, le parece certeramente una aplicacion
del sicoanalisis. Pero al mismo tiempo es una tentativa de injertar el apor-
te freudiano dentro de una dimension clasista. Asi el profesor Canella
Cs el simbolo de las incertidumnbres y las oscilaciones de la pequenia
burguesia. Se trata de una referencia transparente a la deinagogia po-
pulista del fascismo italiano. Pero contemporaneamente, como seniala Me-
seguer, Mariftegui alude sutilmente la situacion peruana. Bajo el disfraz
narrativo, se enfrenta con el problema decisivo de la direcci6n del proceso
revolucionario. A traves de este ataque a la pretensi6n de la pequefia
burguesia de ser el motor de la revolucion, Marategui se refiere al APRA
y a su vocinglero jefe.

Nos hemos detenido en esta parte del libro porque nos parece la
mas feliz y novedosa. Pero es necesario destacar otros aspectos del
trabajo que lo ponen, a pesar de las posiciones controvertidas, entre
las contribuciones ma's serias a la investigacion mariateguiana. El ele-
inento constante del libro es la relacion estrecha con los acontecimientos
historicos contemporaneos. Esto se percibe claramente, por ejemplo,
en el relieve justamente otorgado a la Revoluci6n Mexicana. Meseguer
demuestra la importancia fundamental que tuvo este gran evento latino-
americano en la formacion politica del peruano. Desde la nueva perspec-
tiva alcanzada en los Wiitimos afnos, Mariategui esta en condici6n de en-
tender los limites del proceso revolucionario mexicano.

Asimismo Meseguer describe eficazmente el impacto producido por
el moviiniento estudiantil en la formaci6n de Jose Carlos. Este proceso,
nacido en 1918 en una Universidad como la de -C6rdoba, simbolo de los
rezagos coloniales, alcanza una dimension continental en poco tiempo.
Es un movimiento que tiene una evidente base social pequefio-burguesa,
pero, en su rapido desarrollo, se enfrenta inmediatamente con los pro-
blemas generales de la lucha de clases. En este contexto se va a produ-
cir la inevitable separacion de las distintas tendencias. El movimiento
estudiantil se presenta en America Latina como un hervidero de posibi-
lidades. No es casual el hecho que de sus filas salgan personajes tan
distintos como Julio Antonio Mella y Haya de la Torre, Anibal Ponce y
R6mulo Betancourt. La division se produce justamente a partir de la re-
laci6n establecida con el fondo pequeflo burgues que ya aludimos.

Para terminar, cabe sefialar el caracter "completo" del libro de Me-
seguer. Praicticamente ninguno de los muiltiples aspectos de la persona-
lidad de Mariaitegui queda excluido de su analisis. Es un aporte que obli-
ga al lector y al estudioso de la obra mariateguiana a una confrontacion
global, que no se cinie al espacio de una resefia.

El libro de Aguirre Gamio reune una serie de articulos revisados
y reelaborados por el autor. La temnitica abarcada es muy variada. El
critico se basa en una definici6n de Mariategui como mairxista "flexible
y abierto". Volveremos ma's adelante sobre la ambigiledad de esta defi-
nici6n. Por el momento analizamos los distintos enfoques dc Aguirre
Gamio, que no constituyen un conjunto org'anico.

El primer ensayo so ocupa de "La actitud religiosa en Mariategui".
Seguin ol autor, para el pensador peruano la religi6n de nuestro tiempo
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es la politica revolucionaria. Mariaztegui rechaza cl anticlericalismo radi-
cal de Manuel Gonzalez Prada; propone, en cambio, una recuperaci6n
del impulso religioso en un sentido politico y social. En este contexto
se comprende su admiraci6n hacia una personalidad como la de Miguel
de Unamuno.

La teoria del rnito es un componente esencial de la concepcion ma-
riateguiana. Aguirre Gamio atribuye este aspecto de su pensamiento a
la influencia de Sorel y Bergson. Pero, como otros criticos, no ahonda
en las razones de esta elecci6n. Se le escapa la fundaci6n "taictica", en
cl mejor sentido de la palabra, del planteamiento de MariAtegui. Por eso
repite que la posici6n del peruano es "ecl6ctica o conciliatoria" (p. 20).
Pero las mismas citas que trae confirman, sin lugar a dudas, el objeto
polemico del gran marxista: la socialdemocracia positivista y reformista.

El segundo trabajo es una breve nota sobre la relacion MariAtegui-
Unamuno. Aguirre Gamio subraya que el peruano ha captado el sentido
revolucionario del pensamiento de Unamuno. El intercambio epistolar
entre los dos intelectuales es un testimonio fehaciente de la estimaci6n
reciproca. Es interesante observar que en la apreciacion de Unamuno se
encuentra otro significativo punto de coincidencia entre MariAtegui y Mella.

El III capitulo, totalmente compartible, rechaza la visi6n de un Maria-
tegui aprista. Asimismo afirma justamente que no tienen bases las acu-
saciones de populismo dirigidas contra d1 en cierta 6poca.

El IV ensayo analiza la idcalizacion del Es,tado incaico en Mariategui.
El autor no deja de destacar, sin embargo, que cl elemento dominante
del anAlisis mariateguiano es el antigamonalismo. Es interesante la refe-
rencia al modo de produccion asiatico, que ya nosotros habiamos aludido
en un trabajo publicado en 1967 (ahora en el libro Maridtegui. Tres estu-
dios, Lima, Biblioteca Amauta, 1971, p. 37).

El V articulo debate el problema del caracter feudal de la economia
colonial. En este sentido se aleja de las posiciones de Mariategui, para
entrar en la problematica vinculada en estos uIltimos afios con las posi-
ciones de Andrd Gunder Frank. Es interesante observar, sin embargo, que
las conclusiones politicas de estos autores recientes coinciden con Mariai-
tegui en el rechazo de una etapa capitalista como pasaje necesario para
los paises latinoamericanos.

El uiltimo ensayo, en fin, vuelve sobre las diferencias entre Mariaitegui
y ci aprismo. Subraya la posici6n firme del Amauta contra cualquier hi-
p6tesis de partido pequeno-burgues. Aguirre Gamio caracteriza la vision
mariateguiana como un solo proceso revolucionario. Nos parece una de-
finici6n acertada, que vincula la posici6n de Mariaitegui con la tradicion
autdntica de la Tercera Internacional. Pero el critico se contradice mais
adelante cuando trata de acercar los planteamientos de Mariategui con
los de Trotszky. Se trata de un lugar comuin de una parte de la critica
mariateguiana, pero basado en una equivocacion. La revoluci6n perTnanen-
te de Trotszky es un concepto muy lejano de la linea mariateguiana. Las
expresiones de aprecio hacia la personalidad de Trotszky se refieren al
periodo anterior a la ruptura con el grupo dirigente bolchevique. Aguirre
Gamio confunde cl rechazo del aprismo, o sea de la hegemonia pequefo-
burguesa y del policlasismo, con el rechazo de una politica de alianzas.
Toda la obra de Mariategui, en cambio, se entiende dentro de la relacion
dialectica Partido-Frente.
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El afan manateguiano de Guillermo Rouillon es bien conocido desde
muchos afnos. Su Bio-bibliografia de 1963 constituye un punto de refe-
rencia fundamental para los estudiosos del peruano. Su iiltimo trabajo
es de caracter esencialmente biografico, pero no renuncia a una serie
de deducciones de tipo sicol6gico y hasta sicoanalitico. El autor se pro-
pone subsanar la ausencia de una biografia completa del pensador perua-
no. El libro que examinamos se presenta en efecto como la primera par-
te de una biografia monumental. Su subtitulo, La Edad de Piedra, se ba-
sa en una conocida autodefinici6n del propio MariAtegui. Con ella el pen-
sador peruano se ponia en una posici6n de autocritica radical con res-
pecto a su obra premarxista.

Rouillon se basa en investigaciones de archivo y en testimonios re-
cogidos durante varios afios, pero trata al mismo tiempo de organizar
este material en una interpretaci6n que quiere echar nueva luz sobre la
prehistoria intelectual de Mariitegui.

El I capitulo est;i dedicado al anAlisis de la procedencia farmiliar de
MariAtegui. Rouillon se detiene sobre todo en la rama paterna, desta-
cando su ascendencia mas6nica y los problemas que este aspecto planteo
a la piadosa madre de Jose Carlos.

El II capitulo examina 1a infancia del pensador, su enfermedad y
su formaci6n religiosa. En este perfodo, segiun Rouillion, empieza a inte-
resarse de la figura del padre. Comienzan tambidn sus amplias lecturas.

El capitulo siguiente tiene como objeto la carrera periodistica de Ma-
riategui. Rouillon reconstruye casi cotidianamente el itinerario del joven
inquieto, desde obrero hasta cronista. Entre los tip6grafos el muchacho
toma su primer contacto con las ideas anarquistas. Un acontecimiento
importante es el encuentro con Manuel Gonzilez Prada y con el hijo de
este, Alfredo, que representa para Jose Carlos un estimulo idecisivo para
acercarse a la literatura contemporanea. En 1911 empieza su actividad
propiamente periodistica con el seudonimo de Juan Croniquer, destina-
do a volverse cdlebre dentro de pocos afios.

A prop6sito de la colaboraci6n con la revista hipica El Turf, Rouillon
reintroduce la problemttica paterna, puesto que el joven habria emprendi-
do esta actividad sabiendo que el padre era aficionado a los caballos. Por
la misma raz6n seria atraido por el mundo aristocr;tico. El autor ana-
liza tambidn el amor adolescente por la hermana del amigo Ricardo Mar-
tinez de la Torre.

El IV capitulo, dedicado al periodo 1914-1917, insiste en el tema de
la biusqueda del padre. Esta es la fase tambien de la colaboracion con
el grupo de Colonida y de las primeras obras literarias. Maristegui se
encuentra bajo la influencia de impulsos distintos y hasta opuestos. Los
tres dias de retiro en un convento y los dos madrigales misticos que es-
cribe atestiguan estas oscilaciones.

La influencia contradictoria de Abraham Valdelomar en el terreno
literario y de C6sar Falcon en el plano socio-politico refleja esta dicoto-
mia. Rouillon examina la definici6n progresiva en el joven periodista de
una actitud anti-conservadora. La lucha contra las posiciones de Riva
Agilero y la separaci6n de La Prensa cuando esta se vuelve civilista son
momentos significativos en este proceso. El aspecto tal vez mAs eficaz
del capitulo es justamente la insistencia en la divisi6n interior del Maria-
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tegui de estos anios. Al mismo tiempo el autor deja entrever el camino por
el cual Josd Carlos llegara a una clara elecci6n.

Asi vemos por un lado la victoria en el concurso periodistico sobre
la procesi6n tradicional en Lima, por el otro la fascinaci6n despertada
en 61 por la Revoluci6n de Octubre. La inscripci6n en la Universidad Ca-
tolica para seguir un curso de latin coexiste con la lectura entusiasta
de Gorki. Sus primeras batallas polfticas en pro de la candidatura de
Jorge Prado se desarrollan paralelamente al estruendoso baile de Nora
Rouskaya en el cementerio.

El contacto con el movimiento obrero es el factor determinante pa-
ra superar esta escis6on. El uiltimo capitulo del libro sefiala las etapas
de esta formaci6n. La influencia de Victor M. Mautrtua representa la ini-
ciacion de una serie de lecturas tipicas de esa 6poca, donde Sorel apa-
rece al lado del escritor Jack London. La fundacion de Nuestra 6poca,
a pesar de la escasa duracion del peri6dico, le causa el primer enfrenta-
miento directo con las fuerzas reaccionarias.

Pero mucho ma's que las lecturas actuian en el los estimulos de las
luchas obreras. Esas luchas constituyen un punto firme de referencia con-
tra toda tentativa del gobiemo de desviar el impulso del proletariado con
una agitaci6n chauvinista contra Chile. El encuentro con Haya de la To-
rre se produce en esta fase de convergencia de las luchas estudiantiles
con las reivindicaciones obreras. La formaci6n del Comite Socialista plan-
tea un problema que ManAtegui solucionarai definitivamente s6lo a su re-
greso de Europa, pero que desde ahora lo ve en una posici6n clara. En
efecto, 61 no tiene ninguna simpatia hacia las posiciones que quieren se-
parar la lucha econ6mica de la lucha politica. La asimilaci6n del leninis-
mo en Europa se desarrolla sobre una base ya cultivada.

Como Meseguer, tambien Rouillon sefiala la importancia del contac-
to con el movimiento reformista de C6rdoba. El viaje de Alfredo Palacios
en 1919 es un acontecimiento de gran resonancia en este sentido. El
autor, analizando esta etapa que precede al viaje a Europa, destaca opor-
tunamente la capacidad de Mariategui de separarse del juego politico
tradicional. El diario La Razdn representa el instrumento para vincular-
se mas estrechamente con el movimiento obrero. La dictadura de Leguia
trata de eliminar esta oposici6n. Al final ofrecerd a Mariitegui y Falc6n
la soluci6n del viaje a Europa. La interpretaci6n de este episodio, tan
tergiversado por los adversarios de Mariltegui, sale muy limpia de las pa-
ginas de Rouillon. El autor aclara c6mo la alternativa al viaje no podia
ser otra que la prision.

Aqui termina el primer tomo de la obra. El autor se ha dedicado
a la tarea de reoonstruir este "pr6logo" de la obra mariateguiana con
escrupulo documentario y al mismo tiempo con una calurosa adhesi6n
a su personaje. Los materiales reunidos en esta primera parte represen-
tan una firme base para la investigaci6n futura sobre este perdodo de
formaci6n. Algunas de las conclusiones sacadas por el critico, en cam-
bio, nos parecen dudosas. En efecto la relacion establecida entre algu-
nos aspectos de la vida del joven Jose' Carlos y su bu'squeda del padre
resulta un poco constrenlido dentro de un esquema previo.

La investigacion del norteamericano Harry E. Vanden es un aporte
fundamental al debate sobre las fuentes ideol6gicas de Maiiategui. Hasta

128

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar

Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción
6 de 10 

Friday, February 21, 2025



hoy la critica mariateguista se habia basado en deducciones sacadas
de la lectura de las obras del maestro peruano. Esta situaci6n ha lleva-
do a formular una serie de hipotesis muchas veces arbitrarias. Se ha
dicho a menudo, por ejemplo, que el marxismo de Mariategui es "de
segunda mano". El peruano, segtun estas visiones, no tendria una forma-
ci6n ideol6gica directa, sino filtrada por el idealismo de Croce y el vo-
luntarismo soreliano.

El autor que mas ha insistido en estos planteamientos es el fran-
ces Robert Paris. Sus contribuciones al estudio de Mariktegui son de
calidad indudable, pero presentan esta deformacion, que parece acen-
tuarse con el tiempo. Paris atribuye a Mariategui las influencias ma's
heterogeneas. Pero una constante de sus trabajos es [a negaci6n de un
aut6ntico caricter marxista del pensamiento mariateguiano. Nosotros he-
mos siempre discrepado de estas posiciones, no por una malentendida
intenci6n apolog&tica (puesto que Mariategui no la necesita), sino porque
nos parecia captar en sus obras el eco de lecturas profundizadas de al-
gunos textos bdsicos. Ahora nos alegra la comprobaci6n ofrecida por el
trabajo de Vanden, que se presenta como parte de una obra m'as amplia.

Entre los libros poseidos por Mariategui, aparece El Capital en edi-
cion italiana (primer tomo) y francesa. Asimismo figura la Historia de las
doctrinas econdmicas junto con Miseria de la filosofta. Eso nos parece
ya suficiente para idemostrar la doumentacoon directa del pensador, asi
como su inter6s hacia el ni[cleo economico de investigacion marxiana. De
Engels aparece en esta lista Socialismo utdpico y socialismo cientifico.
Lenin esta presente con todas sus obrasclave. Y es una presencia que
se advierte en la evoluci6n politica de Jose Carlos.

Desde luego la lista ofrecida por Vanden confirma tambiedn las lec-
turas extra-marxistas de Maria'tegui. Pero nadie, a no ser tal vez alguin
ingenuo, ha pretendiido olvidar o negar esta formaci6n plural. El pro-
blema real vuelve a ser el que planteabamos a proposito del libro de Me-
seguer. fQud relaci6n hay entre estas bases marxistas y leninistas y la
atencion hacia otras lineas de pensamiento?

Aqui surge el llamado problema del "marxismo critico" de Mariate-
gui. Hemos siempre desconfiado de esta definicion, porque nos parece
tautol6gica. La esencia del marxismo-leninismo es justamente la dialec-
tica materialista. Los autenticos marxistas, por eso, son siempre criticos.

Hace algunos afios hubo una polemica interesante entre Augusto
Salazar Bondy y Adalbert Dessau. El ilustre pensador peruano replic6
a algunos reparos hechos por el critico alemafn a su Historia de las
ideas en el Pert! contempordneo. Ahora bien, nosotros no aceptamos la
metodologia de Dessau en un aspecto. Es decir, no compartimos la vi-
si6n implicita de un Jose Carlos Maridategui que nace, como Minerva
del cerebro de Zeus, ya armado del marxismo-leninismo. Si creemos, en
cambio, que su trayectoria presenta un desarrollo continuo y creador,
s6lo interrumpido por la muerte temprana. Esta, trayectoria, a partir
del viaje a Europa, se identifica con una progresiva asimilaci6n del marxis-
mo-leninismo, pero no se detiene en la mera teoria: Mariategui regresa
al Peri con la intenci6n declarada de dedicarse a la "creaci6n heroica"
del socialismo peruano. Pero se encuentra con un patrimonio marxista-
leninista no inm6vil, sino atravesado por fracturas y oposiciones. La he-
rencia de Marx y, despu6s de la muerte del lider ruso, la de Lenin, no es
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un hecho objetivo y pacifico. La referencia comin a la doctrina no ocul-
ta la presencia de interpretaciones distintas y contrapuestas.

Maridtegui se halla en presencia de un proletariado todavIa d6bil
y, en cambio, de un campesinado casi totalmente indio o mestizo. Su
eleccion ya definida en Europa encuentra nuevas razones para afirmar-
se en la realidad peruana. La social democracia positivista ya ha hecho
bancarrota en Europa y le parece una soluci6n totalmente inadecuada
para despertar las energias de las masas trabajadores. Por eso, en pri-
mer lugar, valoriza las tendencias que mis se alejan de este burdo eco-
nomismo.

En este contexto es correcto apreciar las sugerencias voluntaristas
que le vienen de pensadores como Sorel o como el propio Bergson. Hay
que rechazar una interpretaci6n de esta "apertura" de Maridtegui en
t6rminos meramente ideol6gicos. Cuando Jos6 Carlos expresa su aver-
sion contra la visi6n corriente del "materialismo", lo hace en vista de
una revaloraci6n del impulso ideal del movimiento obrero. Reconocer
el dominio de los factores econ6micos no significa aceptarlo pasivamente.
En este sentido la posicion de Maridtegui se acerca a la del joven Anto-
nio Gramsci, quien saluda la Revoluci6n de Octubre como "Revoluci6n
contra El Capital". Es demasiado claro que el blanco pol6mioo de Grams-
ci no es Karl Marx, sino sus vulgarizadores, que habian quitado a su doc-
trina el impulso revolucionario.

Cuando se habla de elementos irracionalistas y voluntaristas en Ma-
ridtegui (y en Gramsci) serfa necesario antes averiguar si no estamos
influidos por una visi6n esquemAtica de lo que es un te6rico y un din-
gente revolucionario. El voluntarista Karl Marx escribe en 1867 (cuando,
por supuesto, no era jovencito: es el aflo de publicaci6n del primer tomo
de El Capital): "Yo me rio de los hombres llamados 'prActicos' y de su
cordura. Si se quiere ser un buey, desde luego se puede volver la espalda
a los tormentos de la humanidad y cuidarse s6lo de su propio pellejo"
(Karl Marx, Carta a Siegfried Meyer, 30 de abril de 1867).

Harto conocida es la exclamaci6n de Lenin: "Tanto peor por la rea-
lidad", dirigida a los que oponfan la resistencia de los "datos objetivos"
al proceso revolucionario. Mientras se escriben estas notas, es inmensa
en todo el mundo la emocion por la muerte de Mao Tse-tung. El lider
chino, entre otras cosas, ha enseiado a su pueblo "C6mo Yu Kung des-
plaz6 las montafias". Es curioso encontrar en los necrologios de la gran
prensa internacional, una actitud de suficiencia hacia el llamado utopismo
de Mao, si se consideran las consecuencias materiales de este utopismo.

A partir de esta constelaci6n de referencias, que hemos solamente
aludido (con un intento un peco "provocador"), es posible entonces sen-
tar sobre nuevas bases el problema del "idealismo" mariateguiano.

Volviendo al libro de Vanden, vemos como los distintos componentes
de la formaci6n del Amauta son analizados en varios capitulos. En cl
pernodo anterior al viaje europeo, el autor se limita a sefialar las cono-
cidas influencias de Gonzalez Prada y Valdelomar. Mucho mis intere-
sante es el cap itulo sobre la experiencia europea. Vanden coimcide con
Meseguer en la insistencia sobre el impacto de la figura de Barbusse en
el peruano. Se aleja en cambio de este critico en el anAlisis del influjo
italiano. El estudioso norteamericano, en efecto, rechaza la idea de una
dependencia del marxismo mariateguiano de Croce. Vanden excluye tam-
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bi6n cualquier influencia de Labriola. En este caso es preciso observar
que la cuesti6n resulta vinculada al problema anterior, puesto que La-
briola habfa sido la principal fuente marxista de Croce. En este sentido,
la ausencia de obras de Labriola en la biblioteca maiateguiana no es una
prueba decisiva para excluir cualquier contacto con la obra del impor-
tante pensador marxista italiano.

Por lo que se refiere a los clasicos del marxismoleninismo, Vanden,
como ya se ha dicho, insiste en las lecturas directas de Mariutegui, sobre
todo en el caso de las obras de Lenin. El libro, despues de un recuento
de lecturas divididas por zonas geogrhi'cas, concluye con la lista de li-
bros por orden alfabdtico. Lamentablemente el catalogo tiene muchos erro-
res, que a veces dificultan hasta el reconocimiento de las obras. Pensa-
mos que estas imprecisiones podri-n ser subsanadas en una futura nueva
edici6n, que el libro sin duda merece.

Nuestra insistencia en el contexto en el que hay que colocar el mar-
xismo de Marintegui no quiere de ninguna manera afirmar que el pensa-
miento del peruano carece de contradicciones. Es indudable que los
acentos irracionalistas, la tematica relativa al mito y a la religi6n, confie-
ren un matiz peculiar a su obra. En este sentido es aceptable la critica
que hace a un trabajo nuestro de hace varios anios el critico norteame-
ricano Malcolm Sylvers.

El estudio de Sylvers es el trabajo hasta hoy mas completo sobre
una etapa fundamental en la formaci6n de MariAtegui. El rigor docu-
mentario se une a una interpretaci6n fundada en un profundo conoci-
niento de la problemitica italiana. Sylvers coloca el intecr6s oreciente
despertado por la obra mariateguiana en el proceso de redescubrimien-
to de un marxismo creador. Es el mismo fenomeno que se expresa en la
atenci6n hacia autores como Lukacs, Korsch o Gramsci. La experiencia
europea de Mariategui, segiin el autor, sefala el paso del cosmopolitismo
al internacionalismo.

En La escena contempondnea, el primer libro del peruano, el ele-
mento bhsico es la averguaci6n de la crisis de la democracia burguesa.
La visi6n de los intelectuales es esencialmente negativa. Se subraya su
oportumsmo frente al fascismo, que se injerta en la tradici6n del "trans-
formismo" italiano. Pero seria interesante, agregamos nosotros, conside-
rar los desarrollos sucesivos del pensamiento y de la actitud prdctica de
Mariategui hacia los intelectuales. La toma de conciencia de la oscila-
ci6n politica de este sector no desemboca en una posici6n sectaria. Todo
lo contrario, inspira en el peruano la politica de hegemonia y de "frente
amplio" de los hombres de cultura, representada por la experiencia de
Amauta. En este caso tambien es necesario considerar en su totalidad
la parAbola del pensador marxista.

Sylvers destaca la importancia decisiva del perfodo italiano. No so-
lo por la experiencia directa de grandes fenomenos politicos como el
fascismo y las luchas obreras, sino por la aplicaci6n a la historia perua-
na de esquemas procedentes de la historia de Italia. Desde este punto
de vista resulta fundamental la influencia de Piero Gobetti. Es un aspecto
ya subrayado por los crnticos anteriores, que ahora se evidencia en todas
sus articulaciones.

131

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar

Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción
9 de 10 

Friday, February 21, 2025



Sylvers estudia detenidamente las Cartas de Italia. Algunas observa-
ciones criticas del autor sobre errores de enfoque de Mariategui son co-
rrectas. Pero habria que poner estas cronicas en su contexto y en su
;'tradici6n". A pesar de algunas fallas y superficialidades, ellas repre-
sentan un salto de calidad con respecto a la literatura de viaje anterior.
El punto de vista clasista es un elemento unificador. El mismo estilo re-
fleja la acci6'n de esta fuerza centripeta. Vuelve la espalda al impresionis-
mo y al pintoresquismo para perseguir una prosa nerviosa y cortante,
llena de ideas.

Con este somero panorama, pensamos haber destacado la vigencia
dinkmica de la obra mariateguiana en la critica contemporinea. Quedan
ablertos muchos problemas, vinculados con la misma amplitud de su obra.
Pero a partir de las aportaciones comentadas es posible dar un nuevo
impulso a la investigaci6n. Nos parece decisivo no olvidar un solo momen-
to la calidad del hombre Maridtegui: no pensador exclusivo y libresco,
sino forjador de una organizaci6n revolucionaria. Sobre estas bases es
posible desarrollar las conquistas de las obras recientes que de todos
modos, representan con eficacia la mayorla de edad de la oritica mariate-
guiana.
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