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RESUMEN 

La segregación sociorracial existente en el Perú, se ha manifestado con la colonización, 

arrastrándose hasta la actualidad. Hoy en América Latina y Perú, este problema, aún se 

ve reflejado de distintas maneras y en diferentes contextos. El presente trabajo de 

investigación, tuvo como objetivo, analizar la existencia de la segregación sociorracial 

perenne en Perú, a través del análisis retrospectivo desde la literatura de Julio Ramón 

Ribeyro y Ventura García Calderón a través de sus obras “Los gallinazos sin plumas” y 

“La venganza del cóndor”. La investigación corresponde al enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo y diseño narrativo a través del método hermenéutico, analizando desde la 

trama, escenarios, personajes, lenguaje empleado, espacio y tiempo. El instrumento de 

investigación que se utilizó fue la guía de análisis de contenido y discurso. Arribando a 

los siguientes resultados que, Julio Ramón Ribeyro y Ventura García Calderón a través 

de sus obras analizadas, muestran el racismo, la degradación, el menoscabo hacía el 

indígena; ahora, la segregación sociorracial contra las personas de descendencia indígena, 

pese a programas de concienciación para mitigar el racismo aún está latente, sobre todo 

en las ciudades grandes. En conclusión, la tendencia de la segregación sociorracial en 

contra del indio en antaño hasta ahora, se manifiesta de manera evidente e implícita por 

parte de la clase o jerarquía alta hacia el indio, pobladores de provincias o pueblos lejanos; 

lo cual hace evidente que, aún el Perú está arraigado a la segregación sociorracial debido 

a la baja cultura y educación. 

Palabras clave: Análisis retrospección, obras literarias, segregación sociorracial.   
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ABSTRACT 

The existing socioracial segregation in Peru has been manifested with colonization, 

dragging on until today. Today in Latin America and Peru, this problem is still reflected 

in different ways and in different contexts. The present research work, had as its objective, 

to analyze the existence of perennial socioracial segregation in Peru, through the 

retrospective analysis from the literature of Julio Ramón Ribeyro and Ventura García 

Calderón through their works "Los gallinazos sin plumas" and "La vengacion del cóndor" 

The research corresponds to the qualitative approach of a descriptive type and narrative 

design through the hermeneutic method, analyzing from the plot, settings, characters, 

language used, space and time. The research instrument that was used was the content 

and discourse analysis guide. Arriving at the following results that, Julio Ramón Ribeyro 

and Ventura García Calderón through their analyzed works, show racism, degradation, 

undermining towards the indigenous; Now, socio-racial segregation against people of 

indigenous descent, despite awareness programs to mitigate racism, is still latent, 

especially in large cities. In conclusion, the tendency of socio-racial segregation against 

the Indian in the past until now, is manifested in an evident and implicit way by the high 

class or hierarchy towards the Indian, inhabitants of provinces or distant towns; which 

makes it evident that, even in Peru, socio-racial segregation is rooted due to low culture 

and education. 

Keywords: Retrospective analysis, literary works, socioracial segregation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación tuvo un análisis crítico de las composiciones literarias de Julio 

Ramón Ribeyro a través de su cuento “Los gallinazos sin plumas” y Ventura García 

Calderón “La venganza del cóndor”, realizándose una descripción que se refleja en la 

segregación, que aún subyace y está presente en la sociedad. Además, los escritores 

anteriormente mencionados fueron estudiados desde diferentes perspectivas, entre ellas; 

se manifiesta los problemas que aquejan a la sociedad de antaño en la década de los 60, 

aún queda mucho por reflexionar acerca de la problemática que se ha ido arraigando con 

el pasar del tiempo. Por ejemplo, la disparidad entre las percepciones de ingresos de los 

más adinerados y los más pobres está creciendo a un ritmo cada vez mayor. Los ricos 

frecuentemente se recluyen en barrios cerrados para evitar el contacto con la pobreza. 

Mostrando la segregación racial, segregación sociocultural y también el aspecto 

económico. Para Roca (2012) la segregación en las ciudades latinoamericanas es una 

realidad que no requiere de estudios empíricos ni análisis científicos, y generalmente se 

relaciona con la marginalidad ejercida por un grupo de la población con mayores recursos 

socioeconómicos sobre otro de menores ingresos y relacionado con la informalidad. 

Asimismo, Murillo y Carrillo (2021) indican que la segregación se refiere a la desigualdad 

de oportunidades en el aspecto educativo en función de sus propias particularidades o 

circunstancias sociales. Por otra parte, en Perú ha existido en la época en donde la 

colonización obligó de manera directa a migrar a las ciudades principales o ciudades 

capitales, motivando a que se de las barriadas con la que se reflejó la segregación tanto 

espacial y social. En este sentido en nuestro país aún persiste y se vio reflejado en los 

últimos años con las convulsiones políticas. 
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La investigación vislumbra cuatro capítulos esto según el perfil establecido por la 

coordinación de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estos capítulos 

son los siguientes: 

El Capítulo I. Comprende el planteamiento del problema, formulación del 

problema, hipótesis de la investigación, justificación del estudio y los objetivos de la 

investigación. 

El Capítulo II. Presenta la revisión de la literatura comprende, los antecedentes 

de investigación, el marco teórico que fue redactado de acuerdo a los fundamentos 

bibliográficos y por último en este capítulo se da conocer el marco conceptual. 

El Capítulo III. Se da a conocer los materiales y métodos, comprende que 

comprende la ubicación geográfica del estudio, periodo de duración del estudio, 

procedencia del material utilizado, población y muestra del estudio, diseño de 

investigación, procedimiento de recojo de información, sistema de variables y el proceso 

de análisis de los resultados. 

El Capítulo IV. En este acápite se da a conocer los resultados correspondientes, 

a la prueba de hipótesis y la discusión.  

Finalmente, se concretizan las conclusiones en función de los objetivos, las 

recomendaciones que se alcanzan de acuerdo con los resultados concretizados, las 

referencias bibliográficas y los anexos que correspondientes 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La segregación ha tenido un recuerdo histórico en todo el mundo y es un fenómeno 

complejo y multidisciplinario. La división de clases sociales y económicas de las personas 

se demostró en función de sus características. En otras palabras, una variedad de factores, 
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incluida la religión, la raza, el origen étnico, el género, la orientación sexual, el lugar de 

procedencia, nivel de educación, la clase social y otros, han tenido y todavía tienen un 

impacto en la sociedad. Como la esclavitud, las desigualdades de riqueza, la educación y 

la segregación extrema son solo algunos de los problemas que han afectado a la 

humanidad a lo largo de la historia. Al hablar de este tema, se enfatiza que no solo afecta 

a las personas, sino que también tiene un impacto significativo en la estabilidad política 

y el desarrollo económico de una nación. Quijano (2014) argumenta que la colonialidad 

del poder son métodos de dominación que surtieron durante la colonización de América 

Latina y que ha perdurado después de la emancipación gubernamental de los países. Esto 

provocó la formación de jerarquías raciales, étnicas y sociales que colocaban a los 

europeos y sus descendientes en la cúspide y relegaban a los pueblos indígenas y mestizos 

a posiciones subordinadas. Muñoz (2002) manifiesta que, en varias ciudades de América 

Latina, las políticas de urbanización han propiciado la creación de zonas reservadas para 

las élites económicas, dejando a los sectores populares en la periferia. Esto ha llevado a 

un patrón de segregación urbana donde el trecho físico entre las clases sociales desarrolla 

la exclusión y limita la interacción entre varios grupos sociales. 

En Perú, por un lado, desde antaño, debido al soslayo del gobierno central las 

poblaciones de la selva y la sierra central por más oportunidades dejaron sus pueblos para 

trasladarse a la capital generando anillos en las zonas periféricas de la capital y con ella 

generaron pobreza y a la vez la sonada discriminación. Por otro lado, la población de 

zonas rurales, debido al terrorismo por parte de grupos subversivos abandonaron sus 

tierras buscando nuevas oportunidades y bienestar de sus seres queridos en la capital 

peruana (Martinez, 2020). En la misma línea, Caretas (1960) citado en, Acuña (2006) 

manifiesta que, la barriada lo ofende todo, es desagradable ante la visión de la sociedad, 

en su respirar y además mella al corazón que viene ser la sociedad. Es decir que, los 
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migrantes son desagradables debido a que son mal vistos por todos los limeños, por el 

caos y desorden que provocan al instalarse en lugares no permitidos. Reforzando la 

temática de barriadas, Drianet (1991) argumenta que, los migrantes expulsados por la 

penuria que pasaron en los andes se ven atraídos por el proceso de la industrialización y 

las inversiones públicas en inversión, tuvo su extensión en la periferia de Lima tomando 

como factores principales a: la existencia de tierras eriaza, el clima templado y una 

política de vivienda muy flexible. Por su parte,  Fernandez (2015) menciona que las 

barriadas llevaron a una segregación masiva por parte de los limeños, debido a su 

procedencia y su nivel económico, dando impulso y poderío a las segregaciones socio-

raciales, dentro de nuestro territorio.  

En la región Puno, según Peralta (2020) fue evidente que las comunidades 

indígenas de Puno fueron afectados por la esclavitud y la segregación como resultado de 

la colonización española. Sulmont (2012) menciona que la discriminación se puso de 

manifiesto entre las comunidades indígenas, que carecen de servicios básicos, de 

educación y empleo, la cual se basa en estereotipos negativos que perpetúan la exclusión 

dentro de la sociedad. Quijano (2014) indica que, con la colonización se desarrolló 

jerarquías raciales que de cierta manera privilegiaron a los europeos sobre los oriundos, 

desde entonces se evidenció la discriminación que perdura hasta nuestros días. 

Por ello, se realizó esta investigación con la intención de poner en manifiesto la 

segregación sociorracial perenne desde antaño hasta hoy en los cuentos: “Los gallinazos 

sin plumas” y “La venganza del cóndor” perteneciente a Julio Ramón Ribeyro y Ventura 

García Calderón, que se formula de la siguiente manera: 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General  

¿Cómo se manifiesta la segregación sociorracial perenne en Perú desde 

antaño hasta hoy plasmado en la literatura de Julio Ramón Ribeyro y Ventura 

García Calderón? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo se exterioriza la segregación sociorracial en la obra “Los gallinazos 

sin plumas”?  

¿Cómo se revela la segregación sociorracial en la obra “La venganza del 

cóndor”?  

¿Cuál es la posición de los autores frente a la segregación sociorracial 

manifestada en sus obras? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

A través de las obras de Julio Ramón Ribeyro y Ventura García Calderón, han 

demostrado que siempre existió segregación sociorracial es un tema que ha ido arraigado 

en Latino América y sobre todo en Perú desde la colonización, se inicia la discriminación 

hacia el indio; además, en la actualidad se ha ido manifestando con agudeza. Esto se vio 

reflejado con mayor auge en diciembre de 2022, hasta marzo de 2023; dando lugar al 

enfrentamiento verbal y física de ciudadanos. Los que aún discriminan son los políticos, 

personas de una clase alta y personas de la ciudad capital quienes aún mantienen la 

segregación social con argumentos despectivos hacia los manifestantes, haciendo alusión 

que hay clases sociales y pues no todos somos iguales ante ello, esto debido al lugar de 
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procedencia. La cual, nos hace meditar que la discriminación, exclusión, segregación 

social y racial, persisten en nuestro país. 

Con esta investigación, se pretende apelar a la reflexión con respecto a la 

segregación para que, en Latinoamérica y en Perú desde personas procedentes de otras 

ciudades, clase social y en especial las autoridades políticas deben de realizar un análisis 

e incluir a los peruanos de las diferentes regiones y zonas geográficas ya que como seres 

humanos tenemos las mismas necesidades y por ello debemos de tener las mismas 

oportunidades, ya sea en el aspecto laboral, salud y educación. Hoy en día, nos damos 

cuenta que no es suficiente conocer la historia, investigaciones científicas o análisis 

literario para entender las connotaciones ideológicas y políticas de clases sociales en las 

obras literarias escritas por los literatos peruanos. Este es el caso de las obras 

mencionadas, donde se aborda el aspecto de segregación sociorracial. Dentro del ámbito 

histórico y literario que la segregación estuvo presente ya que muchos fueron relegados 

y humillados por carecer de bienes materiales y el aspecto de la raza, la economía, la 

religión, el nivel de formación académica y otros factores. 

Además, en marco de la indagación científica, esta investigación ayudará como 

antecedentes a trabajos cualitativos relacionados al tema. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General  

Analizar la segregación sociorracial perenne en Perú desde antaño hasta 

hoy plasmado en la literatura de Julio Ramón Ribeyro y Ventura García Calderón. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

Identificar la manifestación de la segregación sociorracial en la obra “Los 

gallinazos sin plumas”. 

Estimar la manifiesta de segregación sociorracial en la obra “La venganza 

del cóndor”. 

Evidenciar la posición de los autores frente a la segregación sociorracial 

manifestada en sus obras. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN LITERARIA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Arriagada y Rodríguez (2003) el objetivo de su trabajo se corrobora con la 

presencia de la segregación residencial económica, que se advierten en la 

diferencia de ciudades. La solución al que arribó es que los encargados de las 

políticas gubernamentales de vivienda y construcción de infraestructura no han 

suministrado atención a sus efectos segregados, lo que debe corregir en primer 

plano abordar de modo coherente esta realidad. En conclusión, en esta 

investigación se afirma que existe la segregación residencial socio-económica, 

debido a que se insinúan oposiciones entre localidades.  

Ríos (2010) en su tesis, que tuvo como objetivo de la investigación 

determinar el nivel de segregación residencial desde la perspectiva urbana y 

económica en Bogotá. Realizando una exhaustiva revisión literaria que consintió 

en reconocer lo que los investigadores de la materia han definido como 

segregación residencial, así como identificar sus principales características. Como 

conclusión optó por la medición de segregación que se muestran en su trabajo 

demostrando la existencia de segregación evidenciándose en el comportamiento 

de las variables socioeconómicas. 

Por su parte,  López (2012) en su trabajo de investigación, que tuvo como 

objetivo examinar la segregación socio espacial en el municipio de Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Como herramienta de investigación recurrió a la reproducción de 
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índices de segregación espacial, por medio de herramientas y técnicas estadísticas, 

las cuales le facilitaron la interpretación y análisis. Se concreta que, dentro de las 

revelaciones se destaca la creación y fortalecimiento de patrones de ubicación 

residencial para los distintos grupos socioeconómicos, los cuales influyen en el 

estilo de vida dentro de sus respectivas comunidades. 

Para Linares (2012) el propósito de su investigación fue exteriorizar los 

efectos de investigar la segregación socioespacial en ciudades medias entre 1991 

y 2001, utilizando como casos empíricos las ciudades de Olavarría, Pergamino y 

Tandil en Argentina. En su ejecución aplicó el Sistema de Información 

Geográfica, esto le permitió conocer el grado de uniformidad, aglomeración, 

aislamiento y exposición de grupos socio ocupacionales en las áreas urbanas. La 

conclusión a la que arriba, mediante la aplicación de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) ayuda en la modelización y análisis de espacio en el proceso de 

segregación, la cual permite conocer el grado de uniformidad y aislamiento de 

personas socio-ocupacionales dentro de las áreas urbanas de residencia. 

Murillo y Martínez (2017) estos autores tuvieron como, objetivo de la 

investigación calcular el impacto de la segregación escolar en América Latina en 

término socioeconómica, étnico-cultural y procedencia inmigrante o nativa. Los 

resultados a la que arribaron es que, la segregación escolar es muy alta en gran 

parte de las naciones de América Latina. 

Vazquez (2021) en su investigación tuvo como objetivo la segregación 

escolar socioeconómica, un fenómeno que tiene múltiples efectos dentro de la 

sociedad. La conclusión a la que, arribó es que la política contribuyó a que ciertos 
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estudiantes de menor nivel socioeconómico fueron aislados en ciertos tipos de 

escuelas, lo que afectó negativamente el aprendizaje de los beneficiarios 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Maylle (2021) en su tesis, tuvo como objetivo determinar la representación 

de la Realidad Social en el cuento de Julio Ramón Ribeyro, desde el talante de la 

situación social infantil y del contexto social popular, donde; empleó el diseño 

descriptivo simple, de naturaleza cualitativa hermenéutica por sus alcances 

explicativos, la población, es el corpus de estudio es: “La palabra del mudo” de 

Julio Ramón Ribeyro, y el cuento “Los gallinazos sin plumas”, las técnicas 

empleadas son el análisis de contenido, análisis crítico y análisis documental, y 

los instrumentos son: la ficha textual y la entrevista. Así mismo, se concretó a la 

conclusión de que se presentan situaciones tanto de la realidad social como de la 

realidad social familiar e infantil. Esto debido a que el autor relata una historia de 

explotación y abuso hacia los actores del cuento viéndose reflejado el maltrato. 

Serrano (2020) en su artículo tuvo como propósito de estudio dar una idea 

del contexto ideológico y cultural latinoamericano que, como el autor ha 

sostenido, tiene como marco la teoría de la cultura propuesta por Lezama Lima, 

sobre la cual constriñen que no se limita solamente a una base historiográfica, sino 

poética. El fin es ver cómo un escritor de mediados del siglo XX asume, en 

especificar, una gestión orientada a la práctica de la redacción y al oficio de 

escribir, a través de la apropiación de una lengua y la actitud con que ocupa esta. 

En ese sentido, el investigador inspecciona los americanismos presentes en el 

cuento, con el fin de explorar las funcionalidades que toma cada vocablo. Para las 

definiciones el investigador consultó el Diccionario de americanismos (DA), de 
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la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). A la conclusión a 

la que arriba el autor tiene que ver el conflicto entre la relación de dominación que 

atraviesa Latinoamérica desde tiempos de la Conquista. Debido a que Ribeyro 

pone en juego la praxis discursiva en la voz del antagonista Don Santos y en el 

retrato de los niños y del paisaje urbano marginal de Lima. 

Benites y Gómez (2017) En su tesis, tuvo como objetivo demostrar cómo 

se manifiesta la opresión en una sociedad de cambios e imposición del capitalismo 

y señalar los espacios urbanos en el cuento ya mencionado. Además, se refleja 

que uno de los representantes del relato urbano que describe con mucha sagacidad 

los diversos tipos psicológicos y clases sociales de Lima. La técnica de estudio 

que realizaron está basada en: apuntes, subrayados, recolección de datos, fichaje, 

resumen y análisis de información recolectada. A la conclusión a la que arriban es 

que realmente existe el abuso permanente por parte del abuelo dentro de la 

narración.  

Arselles (2015) en su tesis, tuvo como objetivo de su investigación dar a 

conocer lo que comunica y el referente espacial que haya sido tomado en cuenta 

por Ribeyro al momento de producir sus cuentos. El trabajo es de enfoque 

cualitativo y de tipo hermenéutico. Tras análisis, concluyó que, Ribeyro establece 

sus narraciones a patrones reales de su pasado ya que le facilita identificar la 

narración de su vida personal. 

López (2012) publicó un artículo titulado: “Lo humano y lo animal” 

Meditación semiótica sobre “Los gallinazos sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro. 

El objetivo fue demostrar que este es un relato alegórico sobre los inicios de la 

modernidad en la Lima de los años cincuenta. En segundo lugar, se realiza un 
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acercamiento a la oposición entre lo animal y lo humano, se concentran en el 

análisis de la zona fronteriza que presenta el cuento a partir de la cual se realiza la 

distinción entre los dos elementos de la oposición referida. 

Anselmi (2006) sustentó una tesis titulada: “la venganza del cóndor” de 

Ventura García Calderón, una nueva aproximación crítica. El objetivo principal 

del estudio fue analizar críticamente el modernismo en dos aspectos específicos: 

trabajar los problemas que persisten sobre el modernismo. En segundo lugar, 

abordar las características del movimiento para aplicarlos a cuentos específicos de 

la obra de Ventura García Calderón. Con las informaciones que se recogieron a 

través de dos técnicas aplicadas, el Análisis de Contenido – análisis de corpus de 

estudio, y la técnica del fichaje, siendo sus instrumentos las fichas textuales, fichas 

de resumen y fichas bibliográficas. La terminación transcendental a la que se llega 

en el tratado es señalar que la crítica literaria ha sido proclive a la crítica de la 

persona y no de la obra, juzgando a Ventura García Calderón antes que a sus 

escritos. Se confunden los conceptos de autor y narrador. Igualmente, buena parte 

de la crítica ha reivindicado que los protagonistas de García Calderón sean reflejo 

de personas de carne y hueso, enmarañando los planos de realidad y ficción. Así, 

se le ha criticado por no crear personajes o paisajes verdaderos antes que 

exigírselos verosímiles, lo único que podía ser, dado que la obra que analizamos 

pertenece al terreno de la ficción literaria. 

Filhol (2013) tuvo como objetivo de su investigación demostrar y aclarar 

la naturaleza de la imagen del Perú expuesta por el escritor peruano en su 

narrativa. La técnica que se utilizo fue el análisis de corpus de estudio, cuyo 

instrumento son las fichas de resumen. La conclusión a la que arribó es revelar la 
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naturaleza de la visión de la realidad del Perú, presenta y difunde una imagen 

positiva y atractiva de Perú formulada por el escritor peruano. 

 Otro antecedente que se considera se refiere al pago de los agravios: 

revanchas andinas. La revista científica de Elmore (2006) El objetivo general de 

estudio fue determinar la existencia de la discriminación racial en el cuento “la 

venganza de cóndor” 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Arpi y Arpi (2016) los investigadores tuvieron como objetivo determinar 

acerca de los ingresos laborales entre los grupos étnicos y su diferencia observable 

en su aspecto o la práctica de segregación dentro del mercado laboral en la región 

de Puno. La conclusión a lo que llegó se evidenció la brecha de ingreso laboral 

con referencia al nivel de educación, características individuales y la influencia de 

si es indígena o no es indígena evidenciándose la discriminación. 

Degregori (2004) en su investigación su objetivo fue revelar las diferencias 

existentes entre los ricos y los pobres, tanto en los limeños como en los 

provincianos, y entre las tres áreas geográficas: costa, sierra y selva. La 

investigación realizada por la CVR demostró que se está produciendo un aumento 

en las divisiones que permiten la discriminación. 

Inquilla (2015) en su indagación científica tuvo como objetivo examinar 

la relación que hay entre la discapacidad y la pobreza como expresión de la 

desigualdad social desde el punto de visto sociológico, apoyándose de las 

evidencias empíricas y los enfoques teóricos. Como resultado de su ardua 

investigación manifiesta que las personas con discapacidad tienen el doble de 
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probabilidades de vivir por debajo del umbral de la pobreza que las personas que 

no las tienen.  

Maquera y Apaza (2022) en su investigación tuvieron como objetivo de 

estudio determinar la relación entre la violencia escolar y convivencial escolar. 

Para ello, tomo como muestra a 120 estudiantes empleando el método de encuesta 

dicotómico. Para llegar a la conclusión empleo el procesamiento estadístico y la 

relación de Rho Sperman, llegando a que dentro de la convivencia escolar existe 

violencia y aversión. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. El Cuento 

El cuento es una forma de que un grupo social o individuo relata un 

acontecimiento que haya pasado. Por lo tanto, definimos que el cuento es la 

narración escrita u oral de los acontecimientos reales o ficticios, esta narración 

gesta de las percepciones que se tiene de las diferentes realidades. Tejedor y 

Perceval (2006). En la misma, línea Soto (2017) manifiesta que, el cuento es un 

texto que correspondiente al género narrativo y cuyo propósito es contar algún 

suceso real o ficticio. 

El cuento presenta elementos narrativos que la componen, y uno de ellos 

se denomina argumento (Alca, 2018). También Hervás (2015) señala que, los 

personajes y el escenario es otro de los elementos del cuento; esta misma autora 

referenciada, sostiene que el escenario, también es conocido como espacio. Por 

consiguiente, esta es la razón, por lo que se considera técnicamente los ejes que 

corresponde variable cuento. 
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Por lo tanto, asumiendo como importante las posturas de los autores 

referenciados, se considera las dimensiones respecto al cuento, es decir, el cuento, 

tiene como elementos: escenario, argumento, personajes y otros, en el presente 

estudio, se asume tales elementos señalados para su estudio correspondiente. 

“Los gallinazos sin plumas” y “La venganza del cóndor” son, obras 

literarias que ponen de manifiesto la segregación sociorracial y que, además 

pertenecen al género narrativo, especie cuento; los hechos y acontecimientos 

pertenecen a la época de los 60, en estos escritos se plasmó las situaciones en la 

cual se encontró la condición de los personajes, referenciados al maltrato, 

discriminación, abuso y sobre todo segregación sociorracial. Tomando como 

referencia a los compositores literarios, se ve reflejado que pusieron de manifiesto 

en sus redacciones los acontecimientos sucitados en antaño y la cual aún persiste 

y está en auge en nuestro país. Rivas (2023) manifiesta que los escritores 

demuestran la capacidad de plasmar un mensaje que tiene por intención reflejar 

un tema, problema, etc., y esto es en base a las experiencias que viven. En la 

misma línea, Correa (2009) manifiesta que el cuento es producto de lo que siente, 

piensa, percibe el autor de las diferentes realidades. Por ende, se puede inferir que 

los autores pusieron de manifiesto el asunto delicado y bélico que se ha suscitado 

dentro del entorno social de ellos y todo lo vivido lo han plasmado mediante la 

escritura y producción de su literatura 

2.2.1.1. El argumento 

Weston (2001) define que el argumento es un conjunto de ideas 

lógicas que sirven para soporte o sustento a una conclusión o conjetura y 

tiene por finalidad persuadir. Mastachi et. al. (2004) señalan que el 
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argumento es una serie de hechos o acontecimientos que se muestra a lo 

largo de una obra literaria. Por su parte, Moreso (2005) nos dice que el 

argumento es deducir o derivar a partir de un conjunto de enunciados 

conocidos como premisas. Teniendo como referencias a los autores 

anteriormente citados, se infiere que en el presente trabajo de investigación 

el término argumento es el conjunto de hechos y acontecimientos que 

conjeturan para dar una persuasión en el desenlace literario. 

Perona (2010) señala que el argumento da referencia al resumen 

claro y preciso de una obra literaria, este expone claramente el tema, la 

idea y la caracterización de los personajes. Por otro lado, López (2010) 

sostiene que el argumento tiene cualidades muy indispensables que es la 

consistencia y la coherencia. Dando auge al término, González (2023) 

quien define que el argumento es una construcción de un esquema con 

hechos concretos de lo trata un texto literario narrativo. Por consiguiente, 

el argumento es el resumen breve coherente y consistente sobre una 

determinada temática, que caracteriza a los personajes dentro de las obras 

literarias. 

2.2.1.2. Los personajes 

 Piotrowski (2008) asevera que los personajes representan un 

grupo de señales verbales, emblemáticas y visuales.. En la misma línea, 

Ojea (2023) el personaje es aquel individuo que desencadena los eventos 

en un entorno específico, además se sitúa dentro del contexto narrativo. 

Tornero (2011) sostiene que cada personaje va evolucionando y 

construyendo su identidad al relacionarse con otro personaje. Teniendo en 
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cuenta, la concepción de los autores se infiere que: los personajes son 

signos verbales que tienen acción y están sumido a sucesos y 

acontecimientos la cual les permite construir su identidad al tener 

interacción con otros personajes dentro de la composición literaria. 

Vilorio (2010) manifiesta que los personajes son creaciones 

artísticas en la obra literaria. También, Romero (2019), quien señala de 

que los personajes en un texto narrativo pueden ser inmediatos 

(principales) como indirectamente (secundarios). Así mismo, Hervás 

(2015) difiere a los protagonistas entre primordiales (son los que tienen 

mayores acciones e intervenciones) y supletorios (son los que aparecen de 

manera vaga en la composición literaria). Los personajes son imágenes 

creadas por los autores, estos pueden tener una acción de protagonismo o 

tener un actuar menos significativo dentro de una obra literaria, es decir, 

que los personajes son el eje principal y que dan desarrollo a la 

composición de su creador. 

2.2.1.3. El escenario 

El escenario se puede asumir como el espacio donde ocurren los 

sucesos, a este componente se le puede llamar como, entorno, situación o 

contexto.  Hervás (2015). Por otro lado, Ramírez (2017) afirma que el 

escenario es un medio geomorfológico donde se desarrolla el accionar de 

una obra literaria. 

Doménech (2016). Menciona que, el espacio o escenario es una 

ente muy importante e indispensable para que los personajes puedan tener 

espacio para poder desarrollar sus acciones. Andrade (2019) argumenta 
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que, el escenario es el lugar o medio geográfico de los hechos en el cual 

los personajes realizan acciones a lo largo de la trama. 

2.2.1.4. La trama 

Francis (2019) refiere que la trama es la secuencia de eventos que 

ocurren en una historia. Es la base del cuento o cualquier texto narrativo, 

donde cada evento está conectado con el siguiente y ayuda a desenvolver 

el tema o mensaje central. Además de los giros, subtramas y otros 

elementos que amparan el interés del lector o espectador, la trama incluye 

el conflicto principal que los personajes deben enfrentar y resolver o lo 

largo de la secuencia literaria. En la misma línea Hoyes (2019) argumenta 

que la trama son acciones repetidas en los cuentos e historias literarias que 

siguen un patrón predecible, desde la partida de un héroe (personaje 

principal) hasta su regreso victorioso después de enfrentarse a diferentes 

conflictos. 

2.2.2. Segregación sociorracial 

Según Roca (2012) La concepción de segregación se ha ido tornando de 

una manera como total, ya que no es necesario algo basado en experiencia ni 

intervención científica en Latino América, más que todo se asocia a casos en 

donde se evidencia la marginación de una población pudiente con respecto a lado 

económico; con una que tiene escases de ingresos. El autor también, asocia 

segregación como una separación. Alimentando la concepción Massey y Denton 

(1988) describe a la segregación como el grado de separación entre grupos 

sociales, esto debido a la vivencia separada de grupos humanos en un espacio 

urbano. La segregación para Allen & Vignoles (2006) es un término genérico, por 
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lo cual, la reducen en término especifico (desnivel), con referencia al aislamiento; 

ya que este término incorpora tópicos de tamaño absoluto de un grupo minoritario 

con referencia a la desigualdad en su distribución. Tomando como referencia a los 

autores anteriores podemos decir que, la segregación es una manera de alejar, 

aislar o apartar; ya sea por el aspecto económico o social. Leal (2008) la distinción 

social se refleja a través de la planificación urbano dando lugar a la diferenciación 

de espacios en un aumento de la sociedad difiriéndose con respecto a la zona de 

ubicación la cual da lugar a un proceso segregativo. Reforzando la concepción 

Roitman (2003) manifiesta que la segregación social, tiene que ver con que no 

toda la sociedad pueda acceder a ciertas oportunidades y la diferencia de distintos 

grupos socioeconómicos, ya que esto conduce a una división y fragmentación de 

la sociedad; dando lugar a la negación o dilatación a la inclusión de los diversos 

grupos. También, Ardito, (2004) manifiesta que, coexisten causas que por sí solas 

llegan a generan segregación. Es decir que, en nuestro país aquella persona que 

no se instruido, persona alejada de la ciudad, falta de dinero y tener interferencia 

de una lengua originaria la cual dificulta el correcto dominio del castellano  genera 

segregación, ya sea de manera directa o indirecta. 

2.2.2.1. Segregación racial 

La segregación racial para, Santamaría (2020) es la distribución 

de desigualdad tanto en el espacio geográfico, adquisición de propiedades, 

raza/etnia, género, orientación sexual entre otros. Aun se difunde, en los 

medios institucionalizados, tanto normativos y represivos. Para Vargas 

(2023) La segregación racial es un tema muy latente, a nivel internacional; 

debido a que se ha pretendido proteger a los sujetos de una distinción; no 

obstante, se sigue practicando a nivel mundial y en el Estado de 
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Guatemala. Además, esta segregación se da cuando un individuo se cree 

mejor que otro, debido a su origen, color de piel, educación, género y otros 

que dan lugar a la segregación. Además, Agüero (2015) manifiesta que, la 

discriminación en nuestro país, incluyendo la segregación debido a 

aspectos físicos tomando como línea los estándares de belleza impuestos 

en nuestra sociedad, además, se pueden perpetuar inequidades y 

exclusiones en la sociedad limeña 

2.2.2.2. Segregación económica 

Ronconi (2012) manifiesta que la segregación económica en las 

áreas urbanas pobres, sosteniendo que la concentración de pobreza en 

áreas urbanas específicas provoca un aislamiento social y económico de 

los residentes. Para este autor, la desindustrialización, la migración de 

empleos fuera de las ciudades y los cambios en la estructura familiar son 

factores que contribuyen a la segregación económica y al ciclo de pobreza 

intergeneracional. Montali (2021) considerando a Galeano, describe cómo 

las potencias coloniales y los intereses capitalistas internacionales 

desolaron las fortunas oriundas de la región, ennobleciendo a unos pocos 

a costa de la miseria de la mayoría de las personas originarias. Este saqueo 

no solo es material, sino también humano, ya que las poblaciones 

indígenas, afrodescendientes y campesinas han sido marginadas 

económicamente y excluidas de los beneficios del desarrollo, lo que ha 

permitido la segregación económica en esta región. En ese sentido, 

Chicoma (2022) menciona que, la segregación física en el aspecto de 

división espacial entre los diversos grupos socioeconómicos o étnicos se 
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ve reflejado en el acceso limitado a los servicios de calidad de vida. Lo 

que exacerba las desigualdades, limitando la igualdad de oportunidades. 

2.2.2.3. Segregación de lugar de procedencia 

Harvey (2005) para este autor la segregación espacial está 

estrechamente relacionada con las dinámicas sociales y económicas del 

capitalismo; no se limita a la distribución geográfica. Más bien, se trata de 

la estructuración de áreas urbanas y rurales que carecen de ventajas en el 

ámbito social. Sassen (1991) menciona que el hecho de que las ciudades 

globales sean los centros pilares de la economía, la política y la cultura 

explica la segregación espacial. Ya que en estos espacios hay mayor 

concentración de personas lo que impulsa trabajo y genera economía, en 

cambio en aquellos lugares que carecen de esa concentración son 

marginados dando cabida a la segregación de lugar de procedencia o 

espacial. Por otra parte, Ardito (2004) manifiesta que en la actualidad se 

refleja la segregación entre peruanos de rasgos mestizos y andinos, 

dependiendo de la posibilidad económica, nivel de instrucción pedagógica 

o un cargo en una entidad pública ya que, solo a ellos se les guarda cierto 

respeto y se deja de lado el derecho que tiene cada individuo que es el trato 

por igual; dejando al vacío la inclusión social en nuestro país. Además, la 

zona de inicio (origen), la popularidad del apellido, las relaciones, el lugar 

de instrucción o cualquier mecanismo que podría ser estimado como 

secundario puede volverse un factor que hace que las personas tengan 

motivos de sentirse superiores a los otros y poderlos segregar. Ardito 

(2004) en la misma línea manifiesta que el prejucio es un acto negativo 

que no solo diferencia a grupos sociales, sino que las somete y le trata 
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como seres inferiores. Bayefsky (1990) Según a las investigaciones y 

postulados presentados por los autores podemos inferir que la situación 

está arraigado al lugar de donde viene uno, la cual le hace merecedor de 

segreación 

2.2.2.4. Segregación sexual 

Levitt y Schiller (2004) argumentan que, un trato injusto o 

desigual basado en la emigración, el género o la identidad sexual de una 

persona se conoce como segregación sexual. Este fenómeno se puede 

presentar en una diversidad de contextos, conteniendo el laboral, la 

educación, la social, la familia y, sobre todo, la economía. Tiene un 

impacto no solo en mujeres sino, también en hombres y personas no 

binarias de la sociedad. Berniell et al. (2023) manifiestan que, cualquier 

política o acción que trata de manera desigual a las personas en función de 

su identidad sexual, género o sexo se denomina segregación sexual. 

Además, toman en cuenta a Goldin quien manifiesta que este entorno de 

desigualdad y machismo, las mujeres pueden trabajar mejor que los 

hombres, por lo que las políticas y las normas sociales tienen un papel 

fundamental en la disminución de la brecha salarial. 

2.2.2.5. Segregación educativa 

Hablando en términos de educación en nuestro país se evidencia 

la segregación con respecto al nivel de instrucción vale decir la educación, 

en este sentido. Murillo y Carrillo (2021) manifiestan que la educación de 

calidad, debería de velar por garantizar la participación plena de toda una 

sociedad sin importar: los poderes públicos, origen, riqueza familiar, 
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capacidad, lengua materna, lugar de procedencia o su pertenencia a un 

grupo cultural o religioso; evidenciándose lo anterior hablamos de una 

segregación escolar, la cual va en contra de lo que define el derecho por la 

educación. En la misma línea Murillo (2016) manifiesta que la segregación 

escolar, está comprendida como desigual entre estudiantes de diferentes 

características tanto personales como sociales, dando como incidencia a la 

desigualdad frente a la sociedad. Visualizado desde una figura 

constitucional, por ser un derecho relacional, la igualdad se conecta con 

los derechos y la personalidad de cada ser humano 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Cuento 

Son dos textos literarios que corresponden al género narrativo y a la 

especie de cuento. En la presente investigación cualitativa los cuentos son: “Los 

gallinazos sin plumas” y “La venganza del cóndor”, para evidenciar la segregación 

sociorracial, mediante la retrospectiva literaria de los autores. Manifestando la 

retrospección se puede inferir que la obra de Julio Ramón Ribeyro fue escrita en 

el proceso de migración interna, en busca de mejores oportunidades económicas, 

la cual genera un aumento descomunal en la aparición de ciudades a las cuales se 

les conocía como marginales, estas se instalaron a la periferia de la urbe limeña. 

Viviendo en condiciones precarias y muy extremas, como se puede evidenciar 

mediante los personajes del cuento, que son explotados y obligados a buscar su 

sobrevivencia. Por otra parte, en la obra de Ventura García Calderón, la 

retrospectiva se evidencia sobre como las tensiones sociales y culturales, están 
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relacionados con el entorno del ser humano. Además, en su narración evidencia 

el maltrato y segregación. 

-Los gallinazos sin plumas 

Trata de la deshumanización y explotación laboral a lo que son 

introducidos a contra voluntad los personajes principales que se ven obligados a 

buscar en los desperdicios como las aves roñeras, por lo cual, tienen una vida muy 

dura ya que se ven relegados a los márgenes de la sociedad. 

-La venganza del cóndor 

Trata de la explotación y el desprecio hacia la cultura andina. Donde los 

que tienen ciertas comodidades abusan y segregan; castigándolos y oprimiendo 

como si los indígenas no tuviesen sentimientos. 

Las composiciones literarias son de: Julio Ramón Ribeyro y Ventura 

García Calderón. En la presente investigación cualitativo son los corpus de estudio 

para delimitar y evidenciar mediante el análisis retrospectiva. 

2.3.2. Segregación 

La segregación es una manera de alejar, aislar o apartar; ya sea por el 

aspecto económico o social. Además, es el trato diferenciado que se pone de 

manifiesto en las clases sociales, étnicas, culturales y otros. En esta investigación, 

se pone de manifiesto que en los dos cuentos de evidencia la segregación, tanto 

en: “Los gallinazos sin plumas” y “La venganza del cóndor”.  



39 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El estudio se efectuó en la biblioteca central de la “Universidad Nacional del 

Altiplano” – Puno, este establecimiento está ubicado en el centro de la misma casa de 

estudios de la ciudad altiplánica, en la provincia de Puno, departamento Puno.  

Figura 1 

Localización de la biblioteca de la “Universidad Nacional del Altiplano” donde se 

ejecutó el estudio de esta investigación 

 

Nota. Diseño de muestra personalizado. 

3.2.  PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación se efectuó, en un lapso de tiempo oportuno y haciendo 

seguimiento a los procedimientos que la coordinación de investigación establece. Con la 

intención de llegar de manera plena a los objetivos; por ello, se dio inicio el año 2023, 
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comprendido desde el proyecto de tesis. Después, de obtener el acta de aprobación el 28 

de septiembre del mismo año, seguidamente se continuó con el cumplimiento del 

proyecto, en la cual, se redactó el borrador de la tesis; obteniéndose observaciones por 

parte de los jurados. Luego de levantar las observaciones se terminó de manera 

satisfactoria el año 2024. 

3.3.  CORPUS DE ESTUDIO 

La presente investigación, tiene como su corpus de estudio a las obras literarias 

de: Julio Ramón Ribeyro y Ventura García Calderón, comparando con un análisis 

retrospectivo respecto a la situación sociorracial en el Perú. El presente trabajo de 

investigación es una investigación cualitativa hermenéutica. Según, Charaja (2019) 

manifiesta que, las investigaciones cualitativas hermenéuticas tienen por objetivo de 

estudio a las teorías, composiciones literarias, doctrinas y documentos. Todo ello 

realizado por el ser humano producto de acuerdos o convenios. 

3.4.  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

El instrumento de investigación que se utilizó fue la guía de análisis de contenido 

y discurso. Esta guía es una herramienta que permite profundizar de manera satisfactoria 

los aspectos que conforman las composiciones literarias, realizando citas y reconociendo 

los aspectos de la trama. (ver anexo 4 & 5). Para Ríos (1995), esta técnica se maneja con 

continuidad cuando se interpreta textos como novelas, cuentos, ensayos, teorías o 

doctrinas. Como complemento de la técnica del análisis de contenido y discurso se 

consideró la técnica del fichaje, cuyo instrumento son las fichas textuales, fichas de recojo 

de información y fichas bibliográficas. Por otro lado, Charaja (2018) menciona que la 

técnica que se emplea en los estudios hermenéuticos es la recolección de datos y análisis 

de obras mediante la interpretación de los aspectos que compone una obra. 
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Primero: Se ha leído de manera sobresaliente las obras que se va ha analizar, tanto 

el cuento de: “Los gallinazos sin plumas” y “La venganza del cóndor”. Además, se ha 

leído la biografía de ambos autores, para poder tener en cuenta el motivo por la que 

plasmó su narración.   

Segundo: Se empleó la ficha de análisis y discurso, con este instrumento se analizó 

los datos implícitos que se evidenciaron de manera real dentro de los cuentos. Para lo 

cual, fue importante extraer fragmentos del cuento, para luego hacer un análisis de tipo 

inferencial para poner de manifiesto que dentro de estos cuentos (Los gallinazos sin 

plumas y La venganza del cóndor) existe la segregación sociorracial 

3.5.  ANÁLISIS DE CONTENIDO 

La investigación corresponde al análisis de contenido y discurso, ya que, la 

investigación es de tipo literario cualitativo hermenéutico sobre los cuentos de: Julio 

Ramón Ribeyro y Ventura García Calderón, cuyo título de estos cuentos son: “Los 

gallinazos sin plumas” y “La venganza del cóndor”. Según Gadamer (1993) afirma que, 

el lenguaje como experiencia hermenéutica posee tres momentos: la primera es la 

subtilitas intelligendi o comprensión, segundo las subtilitas explicandi o interpretación y 

por último las subtilitas applicandi o aplicación. Entonces se puede inferir que la 

hermenéutica se caracteriza por tener una comprensión, seguida de una interpretación de 

diversos textos que podamos leer. Después, de la comprensión e interpretación 

culminamos con la aplicación de lo que hemos leído, es decir, que arribaremos a una 

conclusión. Recuperado por, Barrero et al. (2011) tomando en cuenta a North, recuperado 

por Sánchez (2001) podemos detallar que la investigación hermenéutica tiene tres etapas 

fundamentales y dos niveles. Las tres etapas son: en primer lugar, está el establecimiento 

de un conjunto de textos, normalmente llamado “canon”, buscamos los textos con el 
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objetivo de interpretarlos; en segundo plano está la interpretación de esos textos; y por 

último esta la concepción de hipótesis sobre la primera y la segunda. En primera instancia 

se toma o se consigue los textos para poder leerlos con el objetivo de llegar a una 

conclusión, es decir, que se debe proyectar al nivel interpretativo. Por ende, nuestro 

objetivo de estudio no tiene intención de medir o probar una estadística. Por ello, el diseño 

de esta investigación es la exploración literaria crítica, cuyo modelo es el siguiente 

                                         T                                           C 

Dónde: 

T: Variable temática 

C: Variable crítica 

      : Corresponde, se refiere 

Este diseño significa que primero se caracterizó la variable temática; en segundo 

lugar, se analizó los aspectos que se cuestionaron en la variable crítica; y, en tercer lugar, 

se argumentó la hipótesis planteada para demostrar su veracidad. 

3.6.  VARIABLES 

Tabla 1 

Mapic de investigación 

  

VARIABLE EJES SUBEJES 

1. VARIABLE TEMÁTICA: 

Los gallinazos sin plumas y la 

venganza del cóndor 

1.1. Argumento 

1.2. Personajes 

1.3. Escenario 

1.4. Trama 

-Tema principal 

-Tema secundario 

-Principales: 

-Secundarios: 

2. VARIABLE CRÍTICA: 

Segregación 

sociorracial 

2.1. Segregación racial 

2.2. Segregación económica 

2.3. Segregación de lugar de 

procedencia 

2.4. Segregación sexual 

2.5. Segregación educativa 

 

-Segregación social 

-Segregación cultural 

. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1.  Segregación sociorracial perenne en Perú, un análisis retrospectivo 

desde la literatura de Julio Ramón Ribeyro y Ventura García 

Calderón 

La segrega sociorracial tuvo sus inicios en América latina, Quijano (2014) 

manifiesta que la segregación empezó con la colonización, la cual motiva a que 

exista jerarquías de raza, economía y social que favorecieron a la elite. Vale decir, 

a los europeos y descendientes de este linaje, sumiendo y humillando a los pueblos 

nativos o indígenas. Además, en nuestro país dio inicio también con la 

colonización española, ya que ellos establecieron un sistema de castas, lo cual, les 

ayudaba a clasificar a las personas según su origen; esta jerarquía se ha mantenido 

en distintas formas hasta el día de hoy (Filhol, 2013). 

Dentro de las composiciones literarias de ambos autores se evidencia que 

existe segregación sociorracial. Además, esta situación ha sido estudiado por 

autores como se menciona líneas arriba. Es decir que, en los últimos años, se 

evidencio claramente queriendo intimidar y relegarlos a las tres regiones 

geográficas que es la sierra, la costa y la selva. Por parte, del Estado peruano 

empleando términos despectivos y agrediendo tanto física y psicológica a las 

personas de las tres regiones que conforma; esto no es una situación de ahora, sino 

que viene desde la invasión de los españoles. Vale decir que, no solo está presente 

dentro de las obras literarias, sino que también, se ve evidenciado en el actuar de 



44 

 

la sociedad y del Estado que no prioriza esta situación que se vino arrastrando 

desde antaño y que hoy podemos afrontar estos aspectos de segregación en nuestro 

entorno social 

4.1.2.  La manifestación de la segregación sociorracial en la obra “Los 

gallinazos sin plumas” 

Luego de un estudio exhaustivo y de haberse empleado de manera 

pertinente el análisis de contenido, se resumió la trama del cuento “Los Gallinazos 

sin Plumas”, del escritor Julio Ramón Ribeyro, para poder llegar a los resultados 

se identificó que, dentro del argumento, se evidencia de manera implícita y 

explicita la segregación por parte de los personajes.  

Don Santos, es un señor que tiene pie de palo, es malhumorado, mandón 

y mezquino con sus nietos.  

Los hermanos Efraín y Enrique, son dos hermanos que se ven obligados 

a trabajar para poder tener cobijo y saciar su hambre con las miserias que su abuelo 

les proporciona por el trabajo que realizan. Además, gracias ellos la obra se 

denomina “Los gallinazos sin plumas” ya que rebuscan comida dentro de los 

basurales. 

El cerdo Pascual, en la obra representa la gula, ya que es un ser insaciable 

y que cada día reclama más comida. 

La "ciudad" es un ser que todas mañanas despierta a tempranas horas de 

la mañana, además es comparada con otro monstruo. 

a. Escenarios: 
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El domicilio de don Santos, se puede inferir que un lugar alejado de la 

ciudad, carente de alumbrado público y pavimentación en la zona. Claramente 

este escenario es la evidencia de las barriadas que llegaron a la ciudad capital por 

las convulsiones que se presentaron debido a carencia y necesidades que 

afrontaron en su ciudad natal y que dentro de este contexto tenían que buscar una 

manera de poder sobresalir y sobrevivir con los retos que le ofrecía la ciudad 

urbana. 

El muladar lugar donde los niños van a recolectar los desperdicios, 

además es el espacio donde los niños consiguen alimento para poder saciar su 

hambre. Este escenario, es un claro reflejo de que existe carencia y necesidad 

dentro de la urbe. 

Las calles de Miraflores, es el lugar donde los menores pueden ver otra 

realidad en la cual las diferentes casas tienen sirvientas, la cual hace referencia a 

una ciudad en la que tienen todas las comodidades a su alcance. Además, esta 

ciudad representa a una urbe capitalista que deja migajas para que las ciudades 

con carencias se alimenten de sus sobras. 

En uno de los pasajes de la obra don Santos menciona lo siguiente 

…“-¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? ¡Se han puesto a jugar 

seguramente! ¡Pascual se morirá de hambre!” 

Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los 

pescozones, mientras el viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el 

fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba 

la comida. 
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-¡Mi pobre Pascual! Hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos 

zamarros. Ellos no te engríen como yo. ¡Habrá que zurrarlos para que 

aprendan!... 

Los adjetivos que emplea el antagonista evidencian una segregación y falta 

de empatía por sus nietos dentro del ámbito social. 

A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus 

nietos, Efraín no se pudo levantar. 

-Tiene una herida en el pie -explicó Enrique-. Ayer se cortó con un vidrio. 

Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. 

-¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva 

con un trapo. 

-¡Pero si le duele! -intervino Enrique-. No puede caminar bien. 

Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos 

de Pascual. 

-Y ¿a mí? -preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo-. ¿Acaso no 

me duele la pierna? Y yo tengo setenta años y yo trabajo... ¡Hay que 

dejarse de mañas! 

Efraín con el pie cogiendo junto a su hermano salen a buscar la 

comida para el cerdo. 

Desde las dos perspectivas se puede inferir que la segregación, es el 

alejamiento, separación o la marginación de individuos. Los cuales son 

humillados y explotados esto debido a sus necesidades o estatus económico, la 

que le motiva a buscarse la vida para poder sobrevivir en este mundo de retos y 

conflictos. 

,,,Esta vez no salió al corralón ni maldijo entre dientes. Hundido en su 

colchón miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una 

cólera muy vieja, jugar con ella, aprestarse a dispararla. Cuando el cielo 
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comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca, mantuvo su oscura 

oquedad vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido: 

¡Arriba, arriba, arriba! -los golpes comenzaron a llover-. ¡A levantarse 

haraganes! 

¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De pie!... 

Efraín se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la 

pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible 

a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si 

fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. 

-¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré 

al muladar! 

El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. 

-Ahora mismo... al muladar... lleva los dos cubos, cuatro cubos... 

En los pasajes anteriores del cuento se evidencia claramente la 

segregación y el maltrato de don santos hacia sus nietos. A él, solo le interesa 

engordar a su cerdo que dentro de la obra representa el consumismo insaciable y 

para poder saciar su hambre los menores han sufrido hambre y malestares de salud 

la cual ha sido ignorado por parte del antagonista. Entonces podemos decir que, 

en esta obra claramente está plasmado la segregación que no vela por el bienestar 

de los personajes, esto nos ayuda a poder comprender que la segregación estuve 

presente siempre dentro de nuestro entorno de antaño que hasta nuestros días aún 

persiste, tal como se mencionó líneas arriba. Vale decir que el Estado peruano no 

ayuda a que desaparezca la segregación en nuestro país, debido a su 

comportamiento y la violación a los derechos del ciudadano que se vio reflejado 

dentro de nuestro entorno social. 
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4.1.3.  La manifiesta de segregación sociorracial en la obra “La venganza del 

cóndor” 

Después de un estudio exhaustivo y de haberse puesto en práctica el 

análisis de contenido, se concretó con el resumen y análisis del cuento “La 

venganza del cóndor”, del escritor Ventura García Calderón, se concretó con los 

resultados identificándose que, dentro del argumento se evidencia de manera 

implícita la segregación por parte de los personajes. Además, se siguió el siguiente 

orden de análisis: primero se realizó un breve argumento, descripción de los 

personajes y reconocimiento del escenario. Sin embargo, es muy importante 

conocer acerca de su biografía para poder comprender su composición literaria y 

las razones que lo llevaron a redactar un cuento que evidencia los abusos de 

segregación. En la siguiente línea se evidencia el argumento del cuento de Ventura 

García Calderón. 

El verdugo de la historia el capitán González tenía de sirviente a un 

humilde indio, a quien en todo momento castigaba cruelmente con su 

látigo con puño de oro. Él que recibe los castigos crueles decide huir 

de su patrón y fue así que el verdugo mando buscar al asustado indio 

en todo el puerto. Al no localizarlo se marchó solo sin poder ocultar su 

colosal cólera. 

Luego de dos horas aproximadamente García Calderón ensillo su mula 

con la intención de proseguir su viaje. El narrador se encontró en el 

sendero con el indio sirviente que había desaparecido en el puerto, este 

se ofreció como su guía. 

Después de recorrer los dos un riguroso sendero. Transcurrieron los 

minutos y súbitamente sonó en la montaña un poderoso ruido; algo 

rodó desde lo alto, dejando huella de sangre. En torno sobrevolaron 

los cóndores. Su guía indígena le dice que se trata del cuerpo del 
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capitán, atribuyendo el hecho a la venganza del cóndor y esto se da 

según el narrador a un pacto entre el indio y los cóndores.  

El cuento del autor Ventura García Calderón da inicio a su composición 

con el empleo del término indio, de manera despectiva. Además, que dentro de 

este cuento el personaje antagonista emplea términos de segregación racial, 

económico y cultural. Como se puede apreciar dentro del argumento, y para 

evidenciar de manera clara y explícita el siguiente pasaje del cuento dice así: 

…—Pedazo de animal —vociferaba el capitán atusándose los bigotes 

donjuanescos—. Así son todos estos bellacos. Le ordené que ensillara a 

las cinco de la mañana y ya lo ve usted, durmiendo como un cochino a 

las siete. Yo, que tengo que llegar a Huaraz en dos días… 

…Resonaba otra vez en el patio de la fonda la voz marcial: 

—¿Y el pellón negro, so canalla? Si no te apuras, vas a probar cosa rica. 

—Ya trayendo, taita. 

El indio se hundió en el pesebre en busca del pellón que no vino jamás. 

Diez, veinte, treinta minutos, que provocaron, en un crescendo de 

orquesta, la más variada explosión de invectivas: Dios y la Virgen se 

mezclaban en los labios del capitán a interjecciones criollas como en los 

ritos de las brujas serranas. 

…—Pedazo de animal —vociferaba el capitán atusándose los bigotes 

donjuanescos—. Así son todos estos bellacos. Le ordené que ensillara a 

las cinco de la mañana y ya lo ve usted, durmiendo como un cochino a 

las siete. Yo, que tengo que llegar a Huaraz en dos días… 

…Resonaba otra vez en el patio de la fonda la voz marcial: 

—¿Y el pellón negro, so canalla? Si no te apuras, vas a probar cosa rica. 

—Ya trayendo, taita. 

El indio se hundió en el pesebre en busca del pellón que no vino jamás. 

Diez, veinte, treinta minutos, que provocaron, en un crescendo de 
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orquesta, la más variada explosión de invectivas: Dios y la Virgen se 

mezclaban en los labios del capitán a interjecciones criollas como en los 

ritos de las brujas serranas. 

Después de haberse puesto de evidencia los pasajes del cuento, tenemos 

como resultado que existe segregación en todos los aspectos, es decir, que hay 

segregación racial, económico, social y de nivel de educación. Vale mencionar 

que en antaño y dentro de la política del Tahuantinsuyo, no todos los pobladores 

eran educados o tenían privilegio a recibir educación, entonces la segregación a 

estado latente dentro de nuestro entorno social y que hoy en día aún persiste. 

También, se evidencia el maltrato físico y psicológico por parte del Capitán 

Gonzales, hacia el personaje que le brinda servicio de guía en su visita a Huaraz. 

Este es un personaje de origen nativo de la zona, quien debe de soportar el maltrato 

y desprecio de su verdugo. 

a. Personajes: 

El narrador, dentro de la trama el personaje es un joven de tez blanca y 

bachiller que viaja a la sierra de nuestro Perú. 

El capitán González, este personaje es malhumorado, posesivo y sobre 

todo es un ser bárbaro, quien abusa al indio dándole patadas e insultos. 

El sirviente indígena, es un ser humilde, que representa a la indígena de 

aquellos que solo aguantaba el maltrato y la humillación de los extranjeros. En 

este caso soportaba el maltrato de su verdugo “capitán Gonzales”. 

b. Escenarios: 

La posada, situada en puerto del Perú 
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Camino a Huaraz, este escenario representa la sierra peruana, en donde 

las personas de la zona carecen de ciertas comodidades. Por ello, se someten a 

trabajos forzados en la cual pueden ser golpeados y humillados solo por pertenecer 

a este espacio. 

Las montañas de la sierra peruana, este escenario representa las zonas 

áridas y peligrosas que deben de vencer las personas pertenecientes a la sierra de 

nuestro país.  

La posición de los autores frente a la segregación sociorracial 

manifestada en sus obras. 

4.1.4.  La posición de los autores frente a la segregación sociorracial 

manifestada en sus obras. 

Después de haberse leído y hecho un análisis restrospectivo con respecto 

a los autores, podemos mencionar que Ventura García Calderón, tomaba al indio 

como una fuente que le llevaría a expandir sus narraciones, lo que hacía era 

emplear un testimonio modernista sobre el indígena de manera falsa caricatural y 

satírica.  Cruz, et. al. (2013) mencionan que Ventura García Calderón, puso su 

empeño en narrar entorno a costumbres y espacios que desarrollan la predilección 

por lo exótico y llamativo, además otros narradores como él, descubrieron que 

estas narraciones tenían un buen alcance, por lo cual, las composiciones de 

narración, poemas se poblaron de auquénidos, ponchos, indios, huaynos, chicha y 

maíz. Narraban desde un punto de vista exterior sin conocer las carencias que los 

referentes de sus obras sufrían. Además, García manifiesta que es óptimo que el 

vengador del "indio" no sea un humano sino un animal, en especial un ave andina. 

Que, al ver la injusticia, toma venganza para que los villanos paguen por los 
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maltratos hacia los aborígenes, ya que el cóndor andino es un ave de caza, y por 

su tamaño representa un peligro. Pero solo presentará peligro si se siente aludido, 

es decir, que es el guardián del ande. (García, 1925, como se citó en Ugarelli, 

2023). Al mencionar a Julio Ramón Ribeyro, se infiere que es uno de los escritores 

que abordó en su obra temas sobre la desigualdad social y las consecuencias de la 

modernización en las urbes, que llegan a ser discriminadores, reflejando así la 

opresión. Ávila (2011) manifiesta que, las narraciones de Ribeyro no reflejan de 

forma clara la vivencia de los migrantes andinos en la ciudad; sin embargo, el 

fenómeno de la llegada masiva a Lima de una población mayoritariamente 

originaria de la sierra tuvo, indudablemente, el impacto de destruir la propia 

imagen de la ciudad... La mayoría de los nuevos llegados eran mestizos e 

indígenas, a quienes la crisis del régimen latifundista, la escasa productividad de 

la tierra y la insuficiencia de oportunidades característica del semifeudalismo 

andino los expulsaban de sus sitios de procedencia. Desde la posición de los 

autores podemos concretar que los autores manifestaron y plasmaron los abusos, 

acontecimientos sociales que sucedieron en antaño las cuales promulgaron e 

impulsaron la segregación sociorracial. 

4.2.  DISCUSIÓN 

Respecto de la segregación sociorracial perenne en Perú desde antaño hasta hoy 

Murillo & Carrillo (2021) manifiestan que, la segregación tuvo sus inicios en América 

latina, esto empezó con la colonización, la cual motiva a que exista jerarquías de raza, 

economía y cultura que favorecieron a la elite. Vale decir, a los europeos y descendientes 

de este linaje, sumiendo y humillando a los pueblos nativos o indígenas. Fortaleciendo 

está línea Peralta (2020) argumenta que, la segregación dio inicio con la colonización 

española, ya que ellos establecieron un sistema de castas, lo cual, les ayudaba a clasificar 
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a las personas según su origen. Esta jerarquía se ha mantenido en distintas formas hasta 

el día de hoy. Lo cual, se evidenció en los últimos años, queriendo intimidar y relegarlos 

a las tres regiones geográficas que es la sierra, la costa y la selva del territorio peruano. 

 Respecto de la manifestación de la segregación sociorracial en la obra “Los 

gallinazos sin plumas, se ha evidenciado con el actuar del abuelo don Santos quien 

intimida a sus nietos y les obliga a recoger desperdicios para poder alimentar a su cerdo 

pascual, lo preocupante es cuando les humilla y saca en cara que gracias a su persona 

tienen un techo y comida. Entonces dentro de este cuento se evidencia la segregación 

sociorracial. Este resultado coincide con Maylle (2021) quien en su investigación 

manifiesta que dentro de la obra está presente el abuso, la manipulación psicológica y la 

pobreza, en la cual hace evidente de que el abuelo Santos explota de manera laboral a sus 

nietos y se ve reflejado la realidad social infantil y familiar. Carhuas (2022) también, 

manifiesta que dentro de este cuento se ha vulnerado y se a afectado el Derecho a la 

Integridad del niño, esto debido a que los menores pasaban desapercibidos esto debido a 

que vio mellado su dignidad de los protagonistas. Desde la postura de nuestro trabajo, 

concluimos que se evidencia la segregación dentro del cuento, debido a las acciones y 

actitudes plasmadas dentro de la narración, ya que el verdugo Don Santos somete y 

obligada a sus nietos a trabajos humillándolos y haciendo uso de su autoridad llegando a 

la segregación. 

Referente a la manifestación de segregación sociorracial en “La venganza del 

cóndor” se concretiza con el actuar malévolo y frívolo, del verdugo de la obra quien 

somete y humilla al indígena, empleando términos de segregación, y no solo eso, sino 

también está presente la violencia física. Es decir que dentro de este cuento se evidencia 

que está plasmado la segregación sociorracial, esto se hace evidente en las acciones y 

términos empleados dentro de los pasajes de esta narración. Además, Elmore (2006) dice 
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que, “La venganza del cóndor” es una muestra de un indigenismo paternalista y exótico 

que, en su intención de narrar la vida cotidiana de los moradores de la sierra peruana, 

bosqueja una escenografía atractiva que representa en ella dramas que vislumbran los 

estereotipos de la barbarie con el actuar del verdugo del cuento, quien se mantiene de 

manera frívola e injusto. Del mismo modo, Ugarelli (2023) manifiesta que, dentro del 

cuento el capitán Gonzales representa al linaje de los conquistadores y este representa a 

ellos como villanos góticos, además, representa al criollo degradado que segrega por venir 

de una estirpe extranjera de “blanco aventurero”, es decir que se caracteriza por la 

“barbarie” de la conquista que golpea y maltrata a los indígenas. En concreto, las acciones 

empleadas de manera verbal y física son evidencias de que dentro de la narración existe 

la segregación sociorracial ya que cumple con los aspectos de segregación, al humillar y 

golpear al indígena.  

Con respecto a la posición de los autores frente a la segregación sociorracial 

manifestado en sus obras, podemos evidenciar que dentro de las composiciones literarias 

existió segregación y que aún está presente en la actualidad dentro de la humanidad, ya 

sea por el aspecto social, racial y económica. Como se puede visualizar y evidenciar con 

la convulsión social que se dio a finales del año 2022 e inicios del año 2023 en nuestro 

país.  Ramírez (2023) ha señalado que la segregación social es un factor clave en las 

protestas. La segregación en Perú se manifiesta en términos de desigualdad económica, 

acceso desigual a oportunidades y servicios, y la brecha entre las élites y las clases 

trabajadoras o empobrecidas. Este tipo de segregación contribuye al malestar social al 

generar sentimientos de exclusión y marginación entre los sectores más desfavorecidos. 

En la misma línea Rojas (2023) destaca la importancia de una cobertura que no solo 

informe sobre los eventos y acontecimientos, sino que también contextualice las causas 

profundas, es decir que, incluya la segregación, para ofrecer una representación más 
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completa y justa de las realidades subyacentes que impulsaron el descontento social en el 

Perú.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las obras de Julio ramón Ribeyro y Ventura García Calderón y Ventura 

García Calderón evidencian la segregación sociorracional desde la 

colonización hasta ahora, plasmado a través de las acciones que 

menoscabaron al indio y hoy continúan con el degrado a las personas de 

descendencia indígena. Según los trabajos de investigación, los peruanos 

perciben que la población quechua, aimara y de la Amazonía es 

discriminada o muy discriminada las principales causas son el color de 

piel, su lugar de procedencia, su forma de hablar, vestimenta e idioma o 

lengua que habla. Esta segregación se vio con mayor fuerza con la llegada 

de los espoñales quienes se creían superiores a los indígenas y se les hacía 

familiar poder emplear la fuerza y segregarlos por sus orígenes y su color 

de piel, además, en la actualidad se vio reflejado en las convulsiones 

políticas. 

SEGUNDA: El cuento “Los gallinazos sin plumas” evidencia segregación sociorracial 

que se pone de manifiesto a través de la representación de la pobreza 

extrema que enfrentan los personajes y las condiciones de abuso, 

humillación y maltrato que sufren los nietos dentro de la obra por parte del 

abuelo Santos. En este cuento, a parte de la pobreza, se evidencia la 

indiferencia por parte del Estado, las empresas en el marco de 

responsabilidad social, apoyar a las poblaciones vulnerables, que el 

mejoramiento de escuelas y otros en pro del desarrollo de los pueblos 

segregados. 
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TERCERA: En “La venganza del cóndor” se manifiesta el maltrato y desprecio al 

indígena, evidenciándose en plenitud la segregación, por parte del capitán 

Gonzales hacia el indio, esto en la manifestación de términos de 

sometimiento haciendo alusión a que el sometedor es un ser superior. Esta 

acción es claro reflejo de la segregación sociorracial que existe dentro del 

cuento. Además, como menciona Ugarelli, el capitán Gonzales representa 

al linaje de los conquistadores los cuales se caracterizan por ser 

sometedores y maltradores hacia el indígena, en concreto se evidencia la 

segregación sociorracial. 

CUARTA: La segregación se vislumbra en la postura que tomaron los autores para 

dar a conocer que en antaño existió la segregación la cual aún está latente 

en la actualidad. Esto se concretó cuando el autor solo narra de manera 

externa los acontecimientos que se suscitan y, además ven al indio como 

ser exótico y llamativo que les permitió trascender su literatura en especial 

a Ventura García Calderón. En cambio, Julio Ramón con sus narraciones 

plasmo lo que ocurría en aquel entonces las situaciones de segregación 

sociorracial y explotación.  
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Los gobernantes peruanos a través de sus ministerios deberían de 

implantar programas de concientización para mitigar el problema 

sociorracial.  Para ello se debe de leer, investigaciones científicas, textos 

históricos y obras literarias. Las cuales nos vislumbraran a tener una buena 

acción dentro de la sociedad. 

SEGUNDA: El sistema educativo peruano a través de su curricula debe fomentar la 

equidad por ejemplo valorando las costumbres, danzas idiomas nativos. 

Ya que solo de esta manera se podrá hacer frente a los maltratos de 

segregación sociorracial dentro de las instituciones y dentro del entorno 

social.  

TERCERA: En tercer lugar, se recomienda a las familias a poder insertar en casa que 

todos los seres nos merecemos respeto y sobretodo ser estimados y 

considerados, recibiendo un trato de equidad, esto debido a que la 

educación parte desde el hogar. 

CUARTA: Se recomienda a los escritores que, desde su bosquejo sigan redactando 

textos de concientización e inclusión, para poder hacer nula de la 

segregación sociorracial y demás aspectos referentes a segregación.  
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