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Adano Vargas Llosa, Marxismo 
la Nueva Filosofia

en ellas un m3do de vida 
senorial.
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Con la aparicion de los 
llamados Nuevos Filosofos 
el divorcio de la mas alia 
intelectualidad y el mar
xismo se hace definitive. 
Conniociona las nuevas ge- 
neraciones y se radicaliza. 
Para los Nuevos Fildsofoa 
no solo la apluacion del 
marxismo es lo errado. La 

marxista y sus 
propugnadorea 

los reaponsables de 
haber creado la esperanzs 
cn un mundo irrealizebie, 
pisoteando valores humanos 
y tradiciones en un intento 
de borrar el pasado; y, 1® 
que es mas grave, cargando 
sobre sus hombros la res- 
ponsabilidad de las atro- 
cidades y crimenes de los 
Stalin y sus seguidores.
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Hacia tiempo que al leer 

o escuchar a Mario Vargas 
Llosa encontraba que su 
forma de entender los pro- 
blemas del hombri y de la 
sociedad guardaba parale- 
lismo con la mas moderna 
corriente del pensamiento 
universal. Hace unos dias, 
en la ceremonia en la que 
le fuera otorgado el premio 
instituido por la comunidad • 
judia-americana a los de
fensores de los Derechos 
Humanos, su modular dis- 
curso confirmo nuestra 
impresion. No hay duda 
que exite estrecha jdentidaa 
entre el pensamiento ds 
Vargas Llosa - y—ei- de los 
“Nuevos Filosofos”. Por su 

,r forma y contenido la pieza 
oratoria pronunciada por 
nuestro gran novelista, en 
esa ocasion.-eonsUtuye va- 
lioso documento.

Ademas de la education 
escolar hay otra forma de 
educacion asistemMica de- 
terminada por .actores so- 
ciales y mas eflcaz que la 
primera. Pues lien, la ar- 
quitectura es uno de esos 
factores sociales cducativos.

El arquitecto de Gtuzco 
di send esa or ginalisima 
“capilla abjerta” cn la que 
las gentes del Norte han 
aprendido secularmente la 
devotion religiosa a la Vir
gen de la Pueria. Otros 
arquitectos hicieron de las

man o Lambayeque escue- 
las de educacion a distan-

, y acertada critica. Waclaw 
Macha jski, revolucionario 

• polaco hoy casi olvidado, 
ya cn 1899 y con vision 
profetica, en su libro La 
Evolution de la Social 
Democracia sostuvo que el 
socialismo, entonces post'u- 
lado como idea mesianica,

para los males del mundo 
que predican sus evange- 
listas, niega la existencia 
de dogmas politicos y con- 
sidera que el socialismo 
como etapa al comunismo 
no ha demostrado, en lo 
que va ae su evolucidn, 
otra cosa que desembocar 
en estados policiales bpro- 
craticos y totalitarios; para 
€1 como para los nuevos 
idedlogos tan malo como el 
Capitalism® ortodoxo es el 
Comunismo o Capitalism® 
del Estado, pero con ei 
anadido de que en este 
ultimo la perdida de la li- 
bertad alcanza niveles que 
no se viven dentro del 
capitalismo. Los resquicios 
de libertad que se com
prueban aim en la meta 
del capit»lismo contempo- 

por 
de

Lo mas extraiio del asun- 
to surge cuando las auto- 
ridades de ciertas universi- 
dades convierten su jerar- 
quia en insolidaridad abe
rrant®. Ninguna ha plantea- 
do una correcta solution 
del problema. Hay las que 
buscan el remedio por la 
estrecha via legal; pero es- 
ta no funciona desde el mo- 
mento en que no hay regi
men legal definido para 
esas instituciones. Se vive 
con parches evidentemente 
precarios. Por consiguieinte 
nada impide que, asi como 
el gobierno ha dispuesto la 
regularization de los docen* 
tes contra tados para los 
otros niveles de la Educa- 
cibn o la de Jos trabajado-

■ rlfforngntat tBCtOJCXX., 
salud publica, seguro so- 
cial, por ejeftiplo, igual se 
disponga en la docencia 
universitaria. Nada deberia 
impedirlo salvo el absurdo 
ingreso de los iatereses po
liticos que andan mostran- 
do una cicatera imagina- 
cion que no se cubic con 
el manto de alguna espora- 
dica demagogic. Ni siquie- 
ra el frio de la austeridad 
porque a la postre son
m.'-.'.siro’: S’    h'-t, iiv.be-

Es sabido que la tesis 
marxista merecio temprana

no habria otra cosa que 
originar una sociedad en la 
que una class dominants 
seria reemplazada por otra, 
de tai manera que los tra- 
bajadores seguirian explo- 
tados, esta vez por una 
nueva clase de lideres pro- 
fesionales. Pocas veces una 
admonicion tan precoz, ante 
un nuevo planteamiento, 
ha resultado, en los hechos, 
mejor comprobada. Ma- 
chajski hubiera leido con 
fruicidn “La Nueva Clase” 
de Milovan Djilas, apareci- 
da cinco deeadas despues. 
Tomb tiempo, sin embargo, 
que el mundo comprendiera 
esta verdad-

Ed desencanto comunista 
ha sido un proceso escalo- 
nado. Los juicios de Moscii 
de 1930, los campos de 
Irabajo forzoso que no se 
podian ocultar, ia carcel de 
Mavrino denunciada por 
Solyenitzin en “El Primer 
Circulo”, y donde los espi- 
ritus mas selectos de la 
ciencia y de la tbentea 
fueran condenados por “el 
delito de pensar”, hicieron raniAn «i '

chos. Podna decirse que pn ... ‘-oncmsiori .
una primera etapa los St* fl osofia, e.sta
intelectuales pretendieron Da]ra L.80!”
condenar rd Comunismo 
defendiendo la tesis primi- 
genia de Msrx. La ideolo- 
gia ra buena, pero habia 
sid mal aplicada. Cuando 
Eastman, Hide, Kostler, 
Camus y otros colaboran 
para editar “El Dios que 
Fallb”, todavia hay criticas 
y dudas.

Los hechos, sin embargo, 
se siguieron acumulando. 
Las invasiones de Checos- 
lovaquia y Hungria tuvieron 

. repercasibn a.undiai y no 
menos impaclante ha sido 
ia extraordinaria difusibn 
alcanzada per el Gulag y

Prcfesores

Mario Vargas Llosa se 
inscribe en esta vena de 
pensamiento. Como Daniel 
Bell, uno de los precusores 
de los nuevos filosofos, 
cuesliona la necesidad de 
aferrarse a las ideologias. 
Esta es tambibn la posicibn 
de los jbvenes nuevos pen- 
sadores franceses. De otro 
lado, la juventud de Vargas 
Llosa y su antecedente de 
simpatia marxista son si- 
milares con los que carac- 
terizan a los discipulos de 
Louis Althusser, Director 
de la Ecole Normale ,Su- 
periour, y miembro del 
Comitb Central del Partido 
Comunista Francbs, consi- 
derado el maestro de ios 
ahora rebeldes alumnos-

Como Glusckman, Levy, 
Dolle, Lardreau y otros 
conspicuos “Nuevos Filbso- 
fos ’, despues de haber 
profesado y visto en ope* 
racibn al

los sucesivos escandalos de 
Solyenitzin, Amalrik, Bu
kovsky, Yuri Orlov y tan- 
tos otros disidentes que cual 
cadena llenan las paginas 
de los diarios hasta 
presente. Todo esto 
contribuido a crear < 
ciencia universal no solo 
sobre la falsedad del pa
raiso terrenal comunista 
sino sobre la realidad que 
bajo el manto de esa cn- 
gahosa esperanza se escon- 
de la amenaza de un nuevo 
y mas peligroso movimien- 
to totaiitario mundial.

Ni Vargas Llosa ni los 
Nuevos, Filosofos abando- 
nan, sin embargo, su posi
cibn disconforme al estado 
de cosas presente. Los 
nuevos filbsofos se autode- 
claran insurgentes tanto 
contra el sistema capitalis- 
ta como contra el mito co
munista. Mario Vargas Llo- 
se hace cuestibn fundamen 
tai de la necesidad de 
libertad. Si bsta no existe 
no hay sociedad feliz nt 
verdadero progreso. Estb 
convencido que aqui ,estb 
el talon de Aquiles de la 
praxis marxista pero es 
escbptico respecto a la po- 
sibilidad de que a travbs 
de nuevas formas demoerb- 
ticas, liberates y sociales 
/el hombre sea capaz de I

superar la ecuacibn.- Poder . 
• Abuso - nictadi’M. Sn *■
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Lima, 13 de agosto de 2023

a restaurar

Estimada Srta.:

Derive los presentes, previa co

Sin otro particular, y expresanc

Atentamente,

Por el presente me dirijo a su 
ser empastados y devueltos a 
repositorio web del CEDOC.

Srta. Sara Aliaga Romero
Directora de la DSBBC 
Presente. —

lue puedan 
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en ellas un mido de vida 
senorial.
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Ademas de la educaciOn 
escolar hay otra forma de 
educacion asistemitica de* 
terminada por .adores so
ciales y mas eficaz que la 
primera. Pues lien, la ar- 
quitectura es uno de esos 
factores sociales educativos.

El arquitedo de Otuzco 
disehd esa or ginalisima 
“capilla abierta” cn la que 
las gentes del Norte han 
aprendido secularmente la 
devocidn religiosa a la Vir
gen de la Puena. Otros 
arquitedos hicierun de las 
“‘VJlillPA'Ulhjrthlhfs 'liV’/ilftr- 
man o Lambayeque escue- 
las de educacion a distan- 
cia para los fieles transeun- 
tes-

de la
Oficio No. 040/USI-DSBBC/2C

los arquitedos de hoy sepan 
adentrar'se por los senderos 
ineditos a traves de los 
cuales se proyecta la ar- 
quitedura hacia el bienes- 
tar social.

!?. ' i
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El quehacer social de la 
arquitedura se proyeda en 
una metamorfosis de super- 
vivencia. La arquitectura 
que tuvo en el pasado uso 
cotidiano pervive, cuando 
es autentica, en un futuro 
de usos nuevos. Ese fend- 
menp social de masas que 
es el turismo se alimenta 
primordialmente de la ar
quitedura del pasado con- 
servada por los arquitedos 
del presente. Los afquitec- 
tos son los artifices de ese 
renacer de mansiones anti- 
guas en desuso en elegantes 
y acogedoras sedcs de ins- 
tituciones modernas.
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quia en insolidariaad abe
rrants. Ninguna ha plantea- 
do una correcta solucion 
del problema. Hay las que 
buscan el remedio por la 
estreeba via legal; pero £s- 
ta no funciona desde el me
mento en que no hay regi
men legal definido para 
esas instituciones. Se vive 
con parches evidentemente 
precarios. Por consiguiente 
nada impide que, asi como 
el gobierno ha dispuesto la 
regularizacidn de los docen* 
tes contra tados para los 
otros niveles de la Educa- 
cibn o la de ios trabajado-
.... ■■ ■IH.atxmtag , MUitauiiUu., » 
salud publics, seguro so
cial, por ejeftiplo, igual se 
disponga en la docencia 
universitaria. Nada deberia 
impedirlo salvo el absurdo 
ingreso de los icitereses po
liticos que andan mostran- 
do una cicatera imagina- 
cion que no se cubre con 
el manto de alguna espori- 
dica demagogia. Ni siquie- 
ra el frio de la austeridad 
porque a la postre ' son 
m.'estro’ n- s

I 
mejor coniprobada. Ma- 
chajski hubiera leido con 
fruicion “La Nueva Clase” 
de Milovan Djilas, apareci- 
da cinco decadas despues. 
Tomb tiempo. sin embargo, 
que el mundo comprendiera 
esta verdad-

Ed desencanto comunista 
ha sido un proceso escalo- 
nado. Los juicios de Moscu 
de 1930, los campos de 
trabajo forzoso que no se 
podian ocultar, ia carcel de 
Mavrino denunciada por 
Solyenitzin en “El Primer 
Circulo", y donde los espi- 
ritus mas selectos de la 
ciencia y de la tbentea 
fueran condenados por “el 
delito de pensar”, hicieron iaululI al

chos. Podna decirse. que pn 
una primera etipi los 
intelectuales pretendieron 
condenar rd Comunismo 
defendiendo la tesis primi- 
genic de Msrx. La ideolo- 
gia era buena, pero habia 
side mal aplicada. Cuando 
Eastman, Hide, Kostler, 
Camus y otros colaboran 
para editar “El Dios que 
Fallb”, todavia hay criticas 
y dudas.

.Los hechos, sin embargo, 
se siguieron acumulando. 
Las invasiones de Checos- 
lovaquia y Hungria tuvieron 
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Esta es tambien la posicion 
de los jbvenes nuevos pen- 
sadores franceses. De otro 
lado, la juventud de Vargas 
Llosa y su antecedente de 
simpatia marxista son si- 
milares con los que carac- 
terizan a los discipulos de , 
Louis Althusser, Director 
de la Ecole Normale Su- 
periour, y miembro del 
Comitb Central del Partido 
Comunista Frances, consi- 
derado el maestro de ios 
ahora rebeldes alumnos-

Como Glusckman, Levy, 
Dolle, Lardreau y otros 
conspicuos “Nuevos Filbso- 
fos”, despues de haber 
profesado y visto en ope- 
racion yl marxismo, Vargas 

de que esta filosofia esta 
lejos de ser ia solucion 
para los males del mundo 
que predican sus evange- 
listas, niega la existencia 
de dogmas politicos y con- 
sidera que el socialismo 
como etapa al comunismo 
no ha demostrado, en lo 
que va fle su evolucibn, 
otra cosa que desembocar 
en estados policiales bpro- 
craticos y totalitarios; para 
bl como para Ios nuevos 
ideblogos tan malo como el 
Capitalismo ortodoxo es u 
Comunismo o Capitalismo 
del Estado, pero con el 0 
anadido de que en este 
ultimo la perdida de la li* 
bertad alcanza niveles que 
no se viven dentro del 
capitalismo. Los resquicios 
de libertad que se com
prueban aun en la meca 
del capitalismo contempo- 
raneo no se dan ni por 
asomo en la Rusia de 
Brezhnev.

Ni Vargas Llosa ni los 
Nuevos, Filbsofos abando- 
nan, sin embargo, su posi
tion disconforme al estado 
de cosas presente. Los 
nuevos filbsofos se autode- 
claran insurgentes tanto 
contra el sistema capitalis- 
ta como contra el mito co
munista. Mario Vargas Llo- 
se hace cuestibn fundamen 
tai de la necesidad de 
libertad. Si bsta no existe 
no hay sociedad feliz n! 
verdadero progreso. Est4 
convencido que aquf .estd 
el talon de Aquiles de la 
praxis marxista pero es USTICA 
escbptico respecto a la po- “S—,--------
cilhilirinrl rlzs miA <» fvaerAe /lU U 81__________
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'astado 
■astado

gu ^astado 
mensaje es pesimista. Pa- dividuales 
reciera acercarse al agnbs- jjviduales 
tico Bertrand Russell cuan- ———,------
do dijo “quiza sea incom- Jividuales 
patible amar la libertad y astado 
crcer de todo corazbn en 
un panacea para todos los 
males humanos” o a Djilas 
cuando afirma “los hom
bres han de poseer tanto 
ideas como ideales, pero 
no tendrian que considerar 
a los ultimos como suscep- 
tibles de plena realization”.

Su conviction de que las 
religiones no han favore- 
cido el progreso de la jus- 
ticia social lo lleva a des- 
preciar el factor de la 
superacibn espiritual del 
hombre. Sin duda, es obje- 

™ tivo. Mas no se necesita 
j un ado de fe para aceptar 

Importa mueho, pues, que que el hombre es capaz de 
superarse no solo material 
e intelectualmente. En la 

s \ superacibn espiritual puede 
’• estar, creemos, la respues- 

ta. Una nueva utopia, si, 
'pero...por que no?.


