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Goldemberg, Isaac: La vid a plazos de dou
Jacobo Lerner, New York, Ediciones de,
Norte, 1980 (2da. ed.).

La sociedad peruana al igua que otras
de Am6rica Latina produce una "aultura
nacional" resultado de un sinnumero de
elementos heterogeneos, en la que la asper-
posici6n en diversas proporciones de Ia cul-
tura occidental-espafiola sobre ba cultura
nativa trajo consigo un prolorgad enfre-
tamiento debido a que no se llev6 a cabo
una fusion corpleta. El mestizaje que ie-
vitablenente surgi6 de esta superposician
no logr6 desprenderse de la influencia de
los modelos occidentales impuestos desde
el momento mismo de la conquista. Lejos
de las ciudades, otros grupos mantienen
aun una cultura andina tradicionai, consi-
derada por algunos como sub-cultura en
relaci6n a la cultura oficial dominanle.
Paralelo a todo este espectro culturln, se
advierte la presencia de otros grupos meno-
res pero portadores tambi6n de horizxtnes
culturales diversos. Nos referimos a aque-
llos cuyos integrantes pueden sr diferen-
ciados etnica y culturalmente (judios, ne-
gros, chinos, etc.; a las llamadas minorias
etnicas, que en la condicion de inmigants
voluntarios o forzados se enfrentan a una
propuesta cultura que no es Ia suya y a Ia
cual deben adaptarse por necesidad, to que
no impide que la mayoria de ellas mantn-
ga su patrrnonio cultural.

La variedad de elementos que coadyu-
van a la formaci6n de una "cultura nacio-
nal" constituye ia pluralidad de roswos
internos que cada pa(s posee. Comprender
cada uno de ellos permitira una poserior
reflexion que cuestione la falsa imuna de
unidad en fa cultura nacional, planteando en
cambio, Ia presencia concreta de una multi-
plicidad cultural que ser(a lo caracterstico
en un pais como el nuestro.

Los sectores que hemos aludido como
minor(as etnicas han comenzado a ingre-
sar a la narrativa latinoamericana y perue-
na. Es el caso de La vida a plazas deon
Jacobo Lerner que presenta Ia formawin de
la colectividad judia en el Peru a comiszos
de siglo. Su autor Isac Goidemberg prt
del Perw a los 17 alIcs radicdndcae en Nieva
York, donde escribe esta su prirnera n~ela
que le ha valido una rapida aceptaci6n del
publico lector.

De una manera gendrica podemos agru-
par a los narradores bwo dos actitudes :los
que utilizan un complejo aparato formal y
conciben su quehacer como trabajo de corn-

posicion, y aquelios que vinculan su pro-
duccion a una is'nea narrativa mas "natural",
si cabe la palabra, en Ia que prima la fres-
cura de los reiatos orales sobre la compli-
caci6n de las tecnicas. Goldemberg cree-
mos que participa de ambas, logrando una
sintesis que contiene tanto la fluidez del len-
guaje como Ia ausencia del uso de tecnicas
por si' mismas, salvo en ia medida de su fun-
cionalidad, lo que nos remite a un juicio
de Bosch: "el mejor lenguaje literario es el
que rnas conviene a los fines de una expre-
si6n particular". Una obra narrativa no s6lo
esti conformada por los elementos que con-
tienen referencias a una realidad sino por
Ia vision que los ordena; en este caso, el
proyecto es descubrir la condici6n en que
vive un sector de la sociedad peruana. Esta
perspectiva condiciona el desarrollo del
txto cuyo objetivo es un develamiento ba-
sado en ia compenetracion y creacion de
caracteres representativos del mundo judfo.
Sin delenemos en el nivel de verosimilitud
sicologica advertimos el marco hist6rico
de la trama, uno de los perfodos mas ca-
racerusticos de la historia republicana del
Peru; nos referimos al gobierno de A. Le-
guia, cuya dictadura (oncenio) propicio una
mayor dependenrcia hacia los pa(ses capita-
listas que reaf irm6 nuestro status de colonia
en diversos 6rdenes: econ6mico, politico,
ideoloi6co y cultural.

La historia se inicia sin misterios. Las
primeras l;neas nos exponen la suerte del
protagonista y el desarrollo posterior es
una suerte de racconto bien caracterizado
en el inventario del primer parrafo y que en
cierta manera resume toda la novela:

La noche antes de morirse, Jacobo
Lerner pens6 que sur muerte originaria
leves catistrofes. Se imagino a su cuniada
consumida con el pasar del tiempo por
penas de amor. A su hermano Moises
en Bancarrota, abandonado por su hijo,
solicitando ayuda de amigos que para
entonces ya no existir;an. A su querida,
dona Juana Paredes Ulloa, vilipendiada
por propios y extranios por no haber sa-
bido sacar mejor provecho de sus rela-
ciones amorosas. A Ja hermana de su
cuiiada, Miriam Abromowitz, sumanen-
te arrepentida de no haber contra;do
rupcias con el pobre difunto. A su hijo
Efrain con la desagradable tarea de co-
nocer a su padre por bocas ajenas. A Ia
madre de .Efrain, que seguia viviendo en
el pueblo donde la conoci6, victima de
los improperios de su padre par no ha-
berse casado con el judio cuando aCn
era posible.
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En este discurrir hacia ea pasado se in-
tercalan continuos regresos al presente na-
rrativo. De una manera pendular cada mo-
n61ogo torna a contar desde otra perspec-
tiva la misma historia, que si bien es rei-
terativa revela la intencibn del autor de no
dejar fisuras en la estructurcibn del mun-
do representado. Aunque todos los perso-
najes se reJacionan de una u otra manera
con Jacobo Lerner, podemos deslindar dos
historia de acuerdo al univaerso at que apun-
tan; es decir, por un lado et mundo jud(o
con ia espec(fica historia de Jacobo Lerner
(H. 1) y por otro, el mundo no-judio en la
historia de la familia Wilson Alvarado (H.2).
De los 21 capitulos, 15 de ellos se ocupan
de J. Lerner (H. 1), 1 O son desarrollados por
al narrador y los demas son cubiertos por
los monblogos de otros personajes. Cierta-
mente con este procedimiento se complejiza
la individualidad de J. Lerner pero con ei se
enriquece indudablemente la visi6n del
mundo judio. Los 6 mon6togos o cap(tulos
rastantes construyen Ia vida en Chepen de
los Wilson Alvarado (H.2) y a trav6s de un
fluir afiebrado, caotico y por momentos
desequilibrado nos proyecta las ambiciones
y fracasos de una familia de la burguesia
provinciana.

Con respecto a fa Historia 1 queremos
seaalar que fa intenci6n de construir un gran
fresco stobre Ia vida de los judios en et Peru
se presenta en diferentes perspectivas, una
encarnada en J. Lerner, quien asume la re-
presentatividad de aquellos que sostienen
una privacidad obstinada, cuya adaptaribn
cultural se da en Ia medida de lo necesario,
pues mantienen vigente sus costumbres, su
religibn y la conciencia permanente de ser
distintos, to que perfila claramente sus de-
seos:

Queria casarse con una judia, tener
varios hijos, vivir en 1a capitat rodeado
de todas las comodidades que pudiera
brindarle et dinero, frecuentar Ia sina-
goga con sus amigos, conmemorar en
union de su familia las fiestas religiosas
y asistir a ia bar mitzva de sus hijos.
Estos valores los recluyen en sus tradi-

ciones, en un culto que desvaloriza las re-
iaciones fuera de su circulo. Asi observamos
que Jacobo Lemer apenas siente remordi-
rnientos por ta seduccion de Virginia y el
abandono de su hijo, ni por su querida a
quien no deja ingresar a su casa, tampoco
por dedicarse a Ia administracibn de bur-
deles. Naada afecta lo esencial que ya ha sido
quebrado, y at igual que Lebn Mitrani que
vive en Chepen temiendo que en cualquier
momento le alcancen las razzias, s-ente un

gan desconcierto ante lo que lo rodea.
Desarraigo fogico de quienes huyen de

su mundo fracturado e intentan recons-
truirlo en otro tugar. Pero no es esta la unica
opcion ya que en sendas intervenciones
surge la figura de Samuel Edelman, perso-
naje que ocupa un lugar destacado en Ia
comunidad al dirigir la revista Alma hebrea.
Es et "intelectual" que se aleja al advertir
la artificialidad en la vida de sus paisanos.
Representa la integracibn al medio en el
que elige vivir, ya que se casa y forma un
hogar con una mujer no judi'a, trabajando
modestamente lejos de ia capital, desde-
niando los patrones de conducta de los de-
rnss miembros de fa colectividad. Aunque
esta uttima actitud es Ia mas sensata, no
quiere decir que se enfrente a sus paisanos
sino que asume la funcion de conciencia
critica, que sin embargo respeta y com-
parte lazos fundamentales como la religion.

Ir sinagoga es muy bien cuando uno
cree en esas cosas, pero senoras van solo
lucir joyas y maridos hablar negocios, la
Fetisa dejo vaya a iglesia rece sus santos
todo le da la gana, pero no en frent
nifios, que quieren sean judios, otra for-
ma da mismo vivir a qui que en Lima,
porque Lima ambiente judio no tiene
nada.
Curiosamente Edeiman se expresa en un

ienguaae que refleja una quiebra de sintaxis,
comrrn en aquellos que no dominan el cas-
tellano. Su intervencion es la unica con tal
caracteristica y este deseo de otorgarle ese
efecto "realism" nos puede lievar a suponer
que en el fondo es el judio mas integro y
que por lo tanto es la opcion propuesta por
el autor.

En cuanto a la Historia 2, el mon6logo
conductor es el de Efrain, hijo natural de
J. Lerner y Virginia Wilson. El nos revela
costumbres, ambiciones y mezquindades de
un pequefio pueblo de provincia y el desmo-
ronamiento de la familia Wilson entroncada
con el capital ingles del siglo pasado y con
Ia oiigarquia terrateniente espafiola. Basta
algunos trazos para presentar a Ios miem-
bros de Ia familia:

La tia Francisca debe ser Ia u nica
santa en Ia familia porcque mis otras tias
son unas perdidas que ya no van a misa
y hace aiios que ya ni se confiesan. Mi
tia Irma se escapo et aflo pasado con un
sargento de la Guardia Republicana, que
le sonaban las espuelas cuando venia a
visitarla ios dom.ingos y dice la abuela
que viven amancebados en Pacasmayo y
que se van a quemar en el infierno. Bea-
triz y Lucinda son menores que la Vir-
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ginia y se desaparecen todo el dia y por
la noche vuelven a casa todas borrachas,
con el pelo revolcado y el vestido que
parece papel celofan apachurrado.
Cada miembro de los Wilson se convier-

te en una victima del medio familiar y so-
cial, que los humilla, hundi6ndolos en es-
tados demenciales o en inercias esteriles.
A medida que la familia se hunde social,
economica y moralmente, Efrain va per-
diendo lucidez para terminar en una incor-
poreidad, con Ia que apenas reconoce el
estado deprimente de su familia. La cons-
trucci6n de este personae es uno de los lo-
gros mas destecados de esta novela.

Gotdemberg ha trabaado ademas otros
elementos que enriquecen los niveles refe-
renciales, como la insercivn de secciones
cormo Crbnicas y fa revista Alma hebrea
La primera corre paraleia at periodo que
aparca la novela (1923-1935) y presenta
acontecimientos de la Historia del Peru
(Deseo de consagrar el Peru al Coraz6n de
Jesus - Reeleccion de Legufa - Rebelion de
S anchez Cerro - Conflicto PerG-Colombia).
Uama la atenci6n que estas informaciones
ocupen un reducido espacio y que en ia
misma secci6n aparezcan detalles sobre Ia
vida de la colectividad judfa. Con este re-
curso se ha rescatado un contexto historico
necesario pero que es utilizado para intro-
ducir una patina hist6rica que recubrira de
verosimilitud los demas detalles, que en es-
te vaso corresponden al mundo jud;o. Alma
hebrea es mas explitica en p5ginas de una
supuesta revista y en secciones como "So-
bre los judios en el PeruV", "Pagina medi-
ca" "Avisos culturales", y si aun agrega-
mos que se incluye un "Manual del Per-
fecto Judio", veremos como se nos des-
pliega Ia variedad y vitalidad de la colonia
judia de la epoca.

Habria que recalcar antes de finalizar
las dificultades que encuentran los escrito-
res de doble identididad cultural pues las
vivencias originadas en un deterrninadocon-
texto deben ser vaciadas a un lenguaie que
en su estructura porta una diferente visi6n
del mundo. Goldemberg, jud(o peruano,
debi6 entrentarse a este problema y lo ha
resuelto satisfactoriamente. Las declaracio-
nes de haber querido dar "una vision critica
de cierto momento en la vida judia en el
Peru", creemos que han sido conseguidas
eficazmente.

ESTHER CASTAN9EDA
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Ecuardo Gonzaiez Viana. iHabla Sampe-
dro: llama a los brujos!, Barcelona, Argos
Vergara, 1979.

Paradojicamente, conforme se evidencia
Ia creciente rapidez del proceso de integra-
ci6n que viene gozando y/o sufriendo ta
sociedad peruana, se evidencia tambien fa
densa y multiforme comptejidad cultural
que subyace en un pa;s que contiene, como
decia Jose Maria Arguedas, "todas las pa-
trias". Es claro que esta pluralidad de cul-
turas esta siendo afectada por la homoge-
nizacion de un sistema capitalista moderno,
pero mientras sus efectos no sean irreversi-
bles -y hay que esperar que no lo sean-
quedan vastos sectores que se aferran a sus
identidades culturales y las defienden in-
clusive con mrs reciedumbre que antes:
no en vano se sienten amenazados ahora,
en los uttimos afios, de manera frontal, di-
recta y definitiva.

La literatura peruana, en especial la na-
rrativa, viene dando razon de estos aconte-
cimientos socio-culturales. Uno de los re-
sultados de esta tarea, tal vez el mas in-
teresante por lo novedoso, consiste en ta
aparicion de obrps que se insertan en una
tentativa testimonial o reivindicativa de
sistemas de cultura ajenos al tradicional es-
pacio de este tipo de literatura: el espacio
indigena, fundamentalmente quechua y a
veces, con mucha menor frecuencia, aymara.
Ahora los ambitos de esta tarea se han mul-
tiplicado abarcando desde las comunidades
amazonicas, recien descubiertas como pro-
ductoras de una literatura esplendida, ob-
viamente enraizada en cosmovisiones pecu-
liares, hasta los grupos negros o mulatos de
Ia costa. No es casual que una de las novelas
mas importanes de los tultimos anios :Canto
de sirena (1977) de Gregorio Martinez, pue-
da y deba leerse como expresion, pero tam-
bi6n "traduccion", del casi siempre desa-
percibido mundo de los grupos campesinos
de origen negro asentados en la costa sur
del Peri.

Esta veta literaria, por lo demas tan cer-
cana al trabajo antropol6gico, se enriquece
ahora abriendo otro frente con el iltimo li-
bro de Gonzalez Viania (1941). Autor de
dos notables libros de cuentos (Los peces
muertos, 1964; Batalla de Felipe en la casa
de palomas, 1970), Gonzalez V,aria ensaya
con iHabla, Sampedro: llama a los brujos!,
el camino de ia narrativa testimonial o de
no ficcion. En t6rminos del itinerario per-
sonal del escritor esta experiencia supone
un cambio excepcionalmente agudo. Hasta
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