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Hay ana pole mica de ires decadas. iCua! fue la posicion de Maridtegui frente a! PC?
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Alberto Flores Galindo: El mis- 
mo Del Prado reconoce que si bien 
no acepta en su totalidad la tesis 
que sostengo, solo hace algunas 
acotaciones relatives a su trayecto- 
ria personal. La tesis que se sostiene 
en el trabajo se podn'a resumir en 
los siguientes terminos: los cornu- 
nistas de esos anos trataron de 
implementar una tactica y una 
estrategia que no correspond fa al 
grado de desarrollo del movimiento

lFVj| Un aire de polemica se ha 
desatado en torno a las

afirmaciones tuyas sobre la Oroya 
de 1930, el movimiento obrero y el 
Partido Comunista. x

el de los mineros— no se podi'a 
hablar en sentido estricto de clase 
obrera en el Peru. La clase obrera 
recien estaba en proceso de confor- 
macion, y los trabajadores todavi'a 
conservaban una cantidad impor- 
tante de lazos y vinculaciones con 
el mundo artesanal o con el mundo 
campesino. Entonces, no eran en el 
sentido estricto de la palabara, 
obreros. Eran obreros y a la vez 
artesanos. Eran obreros y a la vez 
campesinos. No tem'an todas las 
posibilidades de conciencia de clase 
propia de los trabajadores, y no 
podian entender el rhensaje del PC.

Eso va a hacer que ocurra un cierto

obrero, ni al grado de desarrollo de 
la conciencia del movimiento obre
ro en ese entonces. Concretamente, 

• los comunistas postulaban una 
estrategia que consisti'a en el 
enfrentamiento radical, violento de 
una clase contra otra, del proleta- 
riado contra la burguesi'a: esto se 
evidenciaba en el hecho de querer 
transformar cualquier huelga en un 
acto insurreccional, cualquier movi
miento sindical quen'an transfor- 
marlo rapidamente en los germenes 
de Soviets en el Peru. Esto, como 
digo, no correspondi'a cabalmente 
al grado de desarrollo del movi
miento obrero, porque en ese 
entonces —y el ejemplo mas clarn oc

Alberto Flores. Galindo 
es un joven historiador 
de la Universidad Catd- 
lica especializado en el 
movimiento peruano, 
que hace a!gun os anos 
publico un importante 
trabajo sobre los mine
ros de! centra. E! tema 
que toca en esta entre- 
vista de Enrique Veras- 
tegui constituye un epi
sodic mas en pna pole
mica que ya se va por 
las tres decadas de exis- 
tencias: iCud! fue, real- 
mente la posicion de 
Jose Carlos Maridtegui 
frente a la creacion de! 
Partido Comunista Pe
ruano? E! PC reivindica 
a Maridtegui como su 
fundador, mientras 
otras agrupaciones Io 
ven dnicamente como 
e! fundador de la 
CGTP, mds cercano a! 
movimiento socialista 
que a! comunista pro
pia men te dicho. Por Io 
menos en el campo de 
su teorfa trabajos como 
e! de! colombiano Po
sada y los peruanos 
Gustavo Gutierrez y 
Hernando Aguirre Ga
rn io nos hacen ver que 
e! A ma uta no fue todo 
Io ortodoxo que algu- 

' nos quisieran, aunque 
ciertamente su hetero- 
doxia en puntos como 
el materialismo dialec- 
tico, la estetica o la 
religion, no Io hace 
menos revolucionario ni 
menos precursor.
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Mariategui ?

Las man ifestaci ones de 1930 marcaron los primeros hitos de las reivindicaciones sociales aun en germen.

Alberto Flores Galindo. (Al /ado) Jorge de! Prado frente a la tumba de Mariategui en una

w*
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Alberto Flores Galindo: Tai vez 
seria mejor precisar la estrategia de 
clase contra clase, y para eso te voy 
a leer una cosa que esta en un 
volante a mimeografo, sacado por el 
PC el 19 de junio de 1930. Dice Io 
siguiente: "nos coIocan organizado 
compactamente como clase produc- 
tora frente a los capitalistas, patro- 
nos y del aparato de represion 
burguesa: el estado. La guerra de 
clases que se ha venido desarro-

IrYlidCual es el proceso de opera- 
IbjLlcinn del PC al interior de la 

clase obrera? iQue tacticas desa- 
rrolld?

y en los meses que anteceden a las 
elecciones del ano 31, la organi- 
zacion politica que sufre mas 
directamente los efectos de la 
represion es el PC y es la organi- 
zacion polftica que tiene menores 
posibilidades de resistir a esa 
represion, entre otras razones por- 
que no logra desarrollar un efectivo 
trabajo al interior de las masas 
obreras —su trabajo solo tiene 
posibilidades de Hegar a los sectores 
mas radicales y desarrollados del 
movimiento obrero. Esa es mas o 
menos la tesis central en torno a la 
actuacion del PC—.

En esa epoca habfan ya 
publicaciones fascistas, que 

propugnaban el fascismo.

Ilando dia a dfa surge abiertamente 
en todo su vigor". 0 sea, ellos 
crei'an, en esos momentos, que se 
estaba llevando un brutal enfrenta- 
miento de clase contra clase en el 
Peril, que Io imico que hacian ellos 
era reflejar en sus tacticas Io que 
estaba sucediendo en la realidad.

Pero, tai vez Io que habn'a que 
tener en cuenta es que la lucha de 
clases no solo se da cuando se 
enfrentan cotidianamente los tra- 
bajadores con los patrones, ni solo 
cuando se enfrentan los trabaja- 
dores con los patrones, sino que 
hace falta que ese enfrentamiento 
sea conciencia, que tenga una 
perspectiva polftica mayor, y preci- 
samente eso era Io que no habfa: un 
desarrollo mayor de la conciencia de 
los trabajadores. Ahora, en Io que 
respecta a cuales fueron los procedi- 
mientos implementados porelP.C. 
para su desarrollo al interior de la 
clase obrera, en estos primeros 
anos, yo creo que eso esta claro en 
un volante de fines del ano de 
1930. Ellos dicen alii: "dos tareas 
fundamentales nos plantea la situa- 
cion presente. Primero: un activo 
trabajo de reclutamiento, creacion 
de nuevas celulas de barrio y de 
fabrica, nuevos elementos que au- 
menten nuestras filas. iCamaradas 
del Partido, a las fabricas en busca 
de nuevos militantes.' Segundo^ 
organizacion disciplinada y autode- 
fensa, cada celula, cada comunista 
debe organizar los elementos mas 
activos, mas valientes, obreros sin 
Partido, en comites de lucha contra 
la reaccion y contra el fascismo".

Entonces, por un lado un activo 
proceso de reclutamiento, pero un 
reclutamiento fundamental me nte 
individual, coptacion de dirigentes. 
Y en segundo lugar, toda una 
actitud defensive hacia Io que Silos 
suponian el avance inmediato del 
fascismo en el Peril. El fascismo, 
para ellos, va a estar fundamental- 
mente expresado a traves de Sa'n- 
chez Cerro, aunque tambien van a, 
encontrar expresiones fascistas a 
traves del aprismo. Por Io menos, 
van a comparar en todo caso al 
aprismo con la sociatdemocracia, y 
van a hablar al igual que en Europa 
del social-fascismo.

desface entre el PC y la clase, y que 
la predica del PC solo afecte a los 
sectores mas desarrollados de la 
clase obrera como, por ejemplo, 
podfa ser el caso de Gamaniel 
Blanco en las minas de la Cerro de 
Pasco. Y al afectar a los sectores 
mas privilegiados de la clase obrera, 
el PC no logro desarrollar un fuerte 
asidero entre el grueso del proleta- 
riado. Lo cual Io . hacfa mas 
permeable a los efectos de la 
represion. No lo digo en el trabajo 
sobre los mineros (nota: Los 
mineros de la Cerro de Pasco 
1900-1930), pero hay que serialar 
que los anos de la crisis econdmica,
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Por ctro lado, Mariategui siem- 
pre bused hacer una obra bastante 
duradera, y para hacerla necesitaba 

.dos cosas: una era la paciencia, y la 
otra cosa era evitar la represidn. Asf 
como Mariategui no emprende una 
campana de lucha violenta contra el 
regimen de Legui'a, Mariategui tam- 
bien —esta imph'cito en sus escri- 
tos— parecen'a considerar un poco 
provocador establecer exactamente 
un PC. Ahora, esto no quiere decir 
que el Partido que el funda, fuera, 
como le dicen despues los comu- 
nistas, un Partido pluriclasista y un 
Partido de conspiradores. Basta ver 
cual era la composicidn social del 
Comite Central del Partido Socia- 
lista de Mariategui: Habi'an tres 
obreros, dos intelectuales 
y un vendedor ambulante.

Alberto Flores Galindo: Es un 
fendmeno mas bien posterior, pero 
en esos anos se forman algunos 
grupos con marcada tendencia fas- 
cista. Son sobre todo propulsados 
por algunos miembros de la Socie- 
dad Nacional Agraria. He estado 
trabajando con documentos de la 
ex-SNA y alii' se puede ver como 
miembros de la ex-SNA forman en 
provincias comites patridticos con 
una ideologi'a que reune algunos 
elementos fascistas.

Luego, se puede recordar tam- 
bien el caso de Riva Aguero. Y a 
nivel de la burguesi'a y de la 
oligarqufa de esa epoca, a nivel de 
algunos miembros de la SNA, se 
apoya la formacidn de algunos 
grupos de tendencia nacionalista, 
marcadamente reaccionaria. Esa re
ferenda la he encontrado en los 
libros de correspondencia de la 
SNA, que se conservan en el Centro 
de Documentacidn Agrario.

Flores Galindo: “En las elecciones de! 31 estuvieron los comunistas”

1

Entonces, dentro de sus objetivos 
de lucha, ellos ponen la reivindi- 
cacidn de las nacionalidadesquechua 
y aymara. Y eso es Io que explica 
por que ellos lanzan un indi'gena, 
un campesino de Puno como 
candidato a la Presidencia de la 
Republica, porque precisamente 
esta era una reivindicacion a la que 
ellos le daban una importancia 
realmente central. Y llegan a hacer 
una cn'tica incluso bastante fuerte a 
los planteamientos de Mariategui:

"de aqui' que el no haber sostenido 
Mariategui los primeros nucleos 
comunistas peruanos el derecho de

iY que otras formas de 
operar, entre los campesinos, 

por ejemplo?

Alberto Flores Galindo. Hay un 
hecho que habria que recordar. En 
las elecciones del ano 31, los 
comunistas tuvieron participacion.

Eso, generalmente ha sido bastante 
soslayado y bastante olvidado. Ellos 
legalmente estaban proscritos, pero 
presentaron un candidato apelli- 
dado Quizpe Quispe, que era un 
indi'gena de Puno, y elaboraron un 
programa que reum'a 30 puntos. Y 
en ese programa electoral, entre

otras cosas pedian una Reforma 
Agraria radical a traves de la 
confiscacion de las empresas impe- 
rialistas y sin pago alguno; pedfan 
un salario mfnimo de 5 solesenese 
entonces, y ped fan una jornada de 
7 horas de trabajo y jornadas de 6 
horas para las mujeres y los ninos, y 
pedfan un subsidio de 50 centavos 
diarios para los desocupados. 
Ahora, esto esta expresado en 
terminos bastantes concretos en el 
Programa del PC, pero no esta 
expresado en los mimsos terminos 
concretos en los volantes, en las 
proclamas del PC. En estos volan
tes, las proclamas, los objetivos no 
pasan deserenunciados sumamente 
generales, enunciados sumamente 
abstractos.
IjJf | Se habla de una divergencia 
I**") Mariategui-PC, o de una lucha 
ideologica muy marcada al interior 
del PC.

hasta la separacion y la constitucion 
de sus propios Estados, haya 
constitufdo un error, como Io fue 
debilitar la funcion del Partido del 
Proletariado, reduciendolo a una 
simple fraccion conspirativa que 
debfa funcionar, segun esos compa- 
neros, dentro de un Partido de 
varias clases que ellos mismos 
fundaban: Partido Socialista". En
tonces, con la muerte de Mariategui 
se establece, efectivamente un Parti
do Comunista en el Peru.

Pero esta lucha ideologica- 
debid haber sido tambien 

futjdamentadapor Mariategui. I

Alberto Flores Galindo: Creo 
que resulta bastante claro que 
Mariategui no funddel aho 1928 un 
PC, sino un Partido Socialista. Y 
dentro de ese Partido Socialista, 
estaban gentes que no ten fan una 
posicidn estrictamente marxista-le- 
ninista, y que posteriormente se 
separarfan para formar el Partido 
Socialista, de Luciano Castillo, que 
tuvo fundamentalmente impacto en 
la costa norttf. Ahora, a su veZ este 
PS venfa del Apra cuando era un 

gran frente antiimperialista a nivel 
de toda America Latina, y precisa
mente se formd por la ruptura de 
Mariategui con Haya de la Torre.

Ahora, el PC de los anos 30, ya 
establecido Con ese nombre y 
muerto Mariategui, reconoce la

tradicidn de Mariategui, la recoge.’ ' los indi&s a la autodeterminacidn, 

Lo dice, y me parece que es cierto: 
"que por su abnegacidn revolucio- 
naria, por el sentido de su evolu
tion, por ser el fundador de los 
primeros nucleos comunistas, solo 
el PC tiene el derecho de reivindicar 
la memoria de Mariategui como uno 
de los precursores de nuestro 
movimiento". Estoy leyendo el 
documento titulado La situacidn 
revolucionaria del Peru y las tareas 
del Partido Comunista Peruano, del 
ano 1932. Aca no lo Haman 
fundador, el Amauta, etc. Aca lo 
Haman simplemente uno de los 
precursores de nuestro movimiento.
•\z *
<F( por que lo Haman asf? Porque 
ellos tenfan tres discrepancias tun
damentales con Mariategui queno* 
eran faciles de solucionar, de 
conciliar y que lo dicen muy 
claramente. La primera era la 
siguiente: Mariategui considero (y 
eso aparece en ideologi'a y Polftica) 
que, la burguesi'a en el Peru incluso 
con cierta anuencia del imperia- 
lismo podia solucionar las tareas 
democratico -burguesas, es decir, 
podfa eliminar a la feudalidad y al 
gamonalismo. Los comunistas con- 
sideran que eso no lo puede hacer la 
burguesi'a, que la burguesi'a esta 
incapacitada para eliminar los reza- 
gos feudales en el Peru, y que serfa 
erroneo hablar de burguesfas nacio- 
nalistas, de burguesfas progresistas 
en el Peril. Al considerar eso, 
consideran que el Partido tenfa 
que tener una posicidn y una 
composicidn definidamente proleta
ries. En el Peru, la revolution 
agraria antiimperialista —dicen 
ellos— solo podra realizarla el 
proletariado, en estrecha alianza y 
dirigiendo a los millones de indf- 
genas campesinos, por medio de su 
Partido, el PC. Y la tercera 
discrepancia que tenfan con Maria
tegui es que por esta necesidad que 
tenfa la clase obrera en el Peru de 
movilizar a la masa indi'gena, 
deberfa desarrollar tambien reivin- 
dicaciones propias de la masa 
indi'gena. Y segun los comunistas de 
ese entonces, una reivindicacion 
propia de la masa indi'gena era el 
derecho a alcanzar los indios 
aymara y los indios quechua una 
relative autonomia cultural y polf
tica, dentro de la sociedad peruana.

Alberto Flores Galindo: Me 
parece que hay algunas cosas que, 
desde la posicidn de los comunistas, 
eran inexplicgbles a Mariategui.

Pero indudablemente hay otro 
factor que ellos no sehalan: Maria
tegui tenfa en cuenta el grado de 
conciencia de los trabajadores en 
ese entonces, Mariategui inicid, 
practicamente desde que llega de 
Europa un proceso de contacto, de 
relacidn con los trabajadores. Pri- 
mero, a traves de las Universidades 
Gonzalez Prada. Luego, en partici- 
pacidn en sus organizaciones, con- 
gresos. Y despues, alguna gente 
vinculada a el fue a trabajar a las 
minas. Por ejemplo, Jorge del Prado 
va a trabajar como minero a 
Morococha por iniciativa de Maria
tegui, que querfa hacer un trabajo 
que naciera fundamentalmente de 
las bases. Y a partirdel movimiento 
de las bases recoger, captar, a los 
Ifderes mas adecuados, y que estos 
Ifderes, pues, no fueran gente 
simplemente coptada sino que fuera 
gente que mantuviera sus lazos de 
vinculacidn con las masas. Enton
ces, si Mariategui no funda un PC 
tambien —y eso se puede ver en sus 
escritos—es consciente del grado de 
desarrollo diverse que tiene el 
proletariado peruano en relacidn al 
proletariado de otras latitudes, por 
ejemplo el de la Argentina, o el de 
Chile. Mariategui es conscientede 
esas limitaciones.
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