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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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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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aque su narrativa se habia caracterizado
por un extremo subjetivismo, que modela-
ba con gran libertad inclusive los referen-
ts mas compactos y concretos, mientras
que ahora se cifie, no sin cierto margen de
fantes&'a, a una realidad independiente de
su formulaci6n literaria, to que, a su vez,
gernr cambios correlativos en el piano del
lenguaje: de una prose elusiva, fuerternente
lirica, se pasa a otra mucho mds fluida, ex-
plicita e informadora. Es probable que in-
dusive si este libro fuere un ensayo sin con-
tinuaci6n en otros textos, fa expenencia
anmida a traves de su producci6n influira
considerablemente en el futuro de ia narra-
tiva de Gonzalez Viana.

El texto se presenta, en su I (nea central,
como una conversaci6n entre un brujo de
"sabiduria feliz" -El Tuno- y el autor que
averigua los secretos de ese of icio misterio-
so. En realidad los parlarnentos del autor
casi nunca aparecen expl(citanente, pero
es obvio que el Tuno dialoga con un inter-
oaoctor en cuyo asombro y simpatia se
percibe, de vez en cuando, un cierto des-
creimiento ir6nico. Este sesgo to diferencia
de su inevitable termino de comparaci6n:
los testimonios de Castafieda sobre don
Juan, el brujo mexicano. El reiato se com-
plete con algunos pocos testimonios de ter-
ceros, que creen o descreen de ias capacida-
des mnagicas de El Tuno, y con ia transcrip-
ci6n de algunos documentos coioniales,
producidos por los "extirpadores de idola-
trias", cuya presencia tiende a probar que
buena parte de los ritos y creencias del
brujo contempor&neo reproducen con bas-
tante fidelidad un modelo antiguo, ante-
rior a ia Conqu ista.

Gonzalez Viania no se ha cuidado de
transcribir literalmente las palabras de El
Tuno, pues anota como al desgaire que Ia
grabadora se le "malogr6" en mas de una
ocasion, pero evidentemente la intenci6n
es respetar el sentido y proyecci6n del
pensamiento magico que elabora, sobre ba-
ses tradicionales, el brujo de Moche. Tam-
bien es evidente un cuidadoso trabajo de
montaje. En este orden de cosas el libro
que cornentamos trata de situ arse en Ia
arnbigua frontera que separa al puro docu-
mento de su elaboracion literaria. Tal su
m6rito, pues al ordenar su materia permite
una lectura piacentara e interesante, pero
tambien su riesgo, en tanto a veces no queda
clara a irasgresi6n de ese lImite inestable
que recorre todo el relato. Por io demas,
no es gratuito que as' sea: ta comunica-
ci6n entre el autor y et brujo es un dif;cil
pero fruct;fero dialogo entre dos culturas
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que s6lo coinciden en algunos de sus pun-
tos perifericos.

El libro est ilieno de asombrosas ilumi-
naciones (vg. :"aqu; no podemos ser asce-
tas, no podemos darnos ese lujo porque so-
mos muy pobres") y queda configurado,
en lo que toca al discurso de El Tuno, por
una doble conciencia que tanto lleva al pa-
sado mas rernoto ("por mi boca mis padres
mas antiguos hablan") como a una mesii-
nica restauracion futura de ese preterito
hoy perdido y sin vigencia ("et nuestro es
un tiempo en que lentamente comenza-
mos a recordar quienes fuimos y quienes
volveremos a ser"). Evidentemente, en
uno y otro caso, hay una afirmaci6n y de-
fensa de la identidad y una afirmaci6n de
su capacidad de sobrevivencia; sin embar-
go, lo que no deja de ser inevitable, en el
mismo pensamiento de El Tuno estan in-
filtrados componentes que nada tienen que
ver con su tradici6n (sobre todo elementos
esot6ricos como el "viaje astal") y ciertos
gestos de conciliacion con la modernidad
cient(fica, gestos que a veces se plasman
en jugosas precisiones verbates ('porque
en los momentos de suenio... perdon, en el
momento onfrico, hablando mas claro..."),
todo to cual no es suficiente, sin embargo,
para confundir ciertos criterios bWsicos que
permiten destindar lo aut6ntico de lo mos-
trenco. Una resuesta de El Tuno aclara
este punto: " u6 si me he compactado
con el Diablo? Mira, aqui, entre nosotros,
el Diablo es un invento nuevo. Al Diablo
lo han tra;do los curas...".

El libro trata, ciertamente, muchisimos
otros temas. No cabe resefiartos aqui, aun-
que algunos son notabiemente sugestivos
(como la oposicion entre los brujos de fa
costa y los de la sierra), pero, en todo caso,
at cerrar et retato de Gonzalez Viana, el
lector percibe otra vez, con entusiasmo
o desazon, la densa y asombrosa plurali-
dad de una cultura que -via capitalis-
mo- puede terminar en Ia insipi-dez de una
homogeneidad empobrecedora. Para opo-
nerse a que esto sea as( fa obra de Gonz61ez
Viania sirve, y sirve bien.

ANTONIO CORNEJO POLAR
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