




























































































































































posteriormente, en todos los parti dos intemacionales 0 nacionales, la voz esta siempre 

presente. Misteriosamente nadie puede reconocer su procedencia. Lo Unico que destaca 

claramente es que: "La voz era potente, ronca, una voz borrachosa 0 negroide" (712). 

Pero ademas despectivamente remarca con la repetici6n que el grito no podia reconocerse 

en un estadio que estaba lleno de borrachosos y negroides (712). Sin embargo, el 

significado de la palabra resulta siendo un misterio. En el parti do pierden los peruanos 

que son tradicionalmente los deI equipo de gente morena. El grito de "jAtiguibas!" que se 

escucha al final del encuentro, sin un significado concreto, estremece a las tribunas y 

parece expresar el dolor causado por la pérdida deI encuentro. 

Sin embargo, el significado del grito no se puede establecer facilmente. Entre 

otras razones porque posteriormente aparece apoyando al equipo de Universitario, 

tradicionalmente conocido en el Pero coma el de los blancos. En un partido entre Brasil y 

el equipo de Universitario nuevamente pierden los peruanos y el grito al final es el 

mismo. Se crea entonces una enorme curiosidad en el protagonista quien en esta 

oportunidad puede ver al hombre y 10 describe coma: "un mulato bajo, regordete, de 

abundante pelo zambo, que hacia bocina con sus manos y lanzaba un postrero: 

jAtiguibas!" (712). Durante muchos partidos, en repetidas oportunidades esta arenga se 

escucha por todo el estadio. 

Por 10 descrito anteriormente, se deduce que el grito 10 llevaba acaba un zambo y 

su significado supera el color de las camisetas y de los equipos de los que se trate. Lo 

unico que pide a los jugadores, mediante su arenga, es el superar las debilidades, ponerle 

ganas al encuentro. Sin importarle si quienes juegan son los del equipo del Alianza Lima, 

tradicionalmente el representante de los barrios populares lleno de gente morena, 0 los del 

equipo de Universitario, representante de la gente blanca, 10 que este zambo propone con 

su grito en todo encuentro es luchar hasta el ultimo minuto. 

Pero la incertidumbre y el miedo por descubrir a la persona que grita esta presente 

a 10 largo deI relato. El protagonista no se acerca al negro porque aparentemente: 

Una especie de fatalidad impedia sin embargo que abordasemos la fuente 

del grito, el zambo borrachoso, a pesar que 10 tuvimos algunas veces tan 

cerca que pudimos ver su encrespada melena, su tosca nariz un poco 

torcida y su cutis mas morado que negro, marcado por crateres y 
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protuberancias, como un racimo de uvas borgofia muy manoseado. Gresca, 

tranca 0 llegada de la segundilla [ ... ] 10 sacaron siempre de nuestra 6rbita. 

(714) 

En el comentario anterior, por un lado se aprecia la visi6n chocante que el narrador tiene 

deI negro la cual detiene su acercamiento. Ademas, el protagonista intenta convencer al 

lector que fueron circunstancias extemas las que impidieron el acercamiento. Sin 

embargo, a partir del cuento se aprecia que su personalidad era temerosa. Por esta raz6n, 

siempre salia corriendo del estadio (712) y, pese a que el zambo le llama la atenci6n por 

10 que representa, su aspecto no le parece muy atractivo y 10 asusta. De esta manera, la 

descripci6n que da deI zambo es bastante grotesca y exagerada. Pero a la vez también le 

da un aire mitico a su presencia. Ademas, de que existe una referencia directa al color de 

la piel queda en evidencia que no se le acerca por el temor que le tiene. 

Finalmente, bajo otras circunstancias y afios después se pro duce un encuentro 

entre el zambo y el protagonista. En esta oportunidad, el hombre moreno se encontraba 

pidiendo limosna en la puerta de una iglesia. De este modo, se presenta el asombro ante el 

encuentro: "Su rostro me dijo algo: esa nariz asimétrica, esa pel ambre ensortijada ahora 

grisacea y sobre todo ese cutis morado, violaceo, como de came un poco putrida" (714). 

Lo reconoce de inmediato y por la descripci6n que hace del zambo se deduce que estaba 

en una condici6n de inferioridad debido al paso deI tiempo: se encuentra convertido en un 

ser débil. Por esta raz6n, el protagonista se le acerca a preguntarle por el significado de su 

grito. El pordiosero le pide dinero a cambio. Como s6lo tiene d6lares, el zambo se ofrece 

a ir a cambiarlos cerca y nunca regresa. Su c6lera le permite entender el significado de la 

arenga: "Y crei comprender el sentido de esa palabra cuando al salir de la iglesia me 

sorprendi diciéndome que ese mulato pendejo me habia metido su 'atiguibas'" (716). Este 

comentario final es la consecuencia deI descubrimiento del engafio del zambo al 

protagonista. El temor expresado a través de este cuento, la referencia directa al color de 

la piel deI moreno y sus constantes menciones grotescas presentan en este relato de 

Ribeyro, como en los cuentos anteriormente analizados, una denuncia sobre la existencia 

discriminaci6n racial en el Pern. 

Al final, el protagonista grita la arenga expresando el sentimiento de vergüenza. 

Él, con sus comentarios a 10 largo del relato revela el temor que siente por la apariencia 
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fisica deI negro. Ademas, muestra 10 increiblemente clegos que pueden ser ciertos 

individuos con respecto a los prejuicios sociales. Cuando se trata deI Pern, es posible 

observar que todos los condicionamientos sociales se encuentran profundamente 

arraigados. Podemos afirmar que esta situaci6n persiste inclusive hasta nuestros dias. 

Existen incidentes constantes y violentos entre diferentes grupos de personas al final de 

los parti dos de fUtbol los cuales han sido estudiados por soci610gos peruanos como Aldo 

Panfichi en su libro Futbol: identidad, violencia y racionalidad. Son mucha mas 

frecuentes cuando se trata de partidos en los cuales se enfrentan los dos equipos: el de los 

"supuestamente blancos" contra el de los "supuestamente negros" convirtiéndose en un 

cuestionable enfrentamiento racial. Es muy dificil determinar las supuestas diferencias de 

los grupos de aficionados que pertenecen al "club de los negros" 0 al "club de los 

blancos" porque son casi imperceptibles. Sin embargo, hasta hoy durante los partidos se 

pueden escuchar arengas e insultos constantes que hacen alusi6n al supuesto color de la 

piel de los simpatizantes de uno u otro equipo. 

El enfrentamiento entre estos dos grupos-negros y blancos- aparece en 

"Alineaci6n (cuento edificante seguido de un breve colof6n)" (1975) en el cual se 

de scribe una profunda crisis de identidad por parte de los personajes. En este cuento 

Ribeyro presenta el racismo contra un zambo 10 cual trae como consecuencia que él 

decida cambiar radicalmente su aspecta fisico. Para Higgins, sin embargo, el cuento trata 

de un zambo limeno que, para elevarse socialmente, pretende adquirir una identidad 

nueva (110). De esta manera, este critico propone un enfoque diferente al nuestro debido 

a que su analisis considera que el motivo deI cambio en el protagonista se debe a su 

deseo de pertenecer a otra clase social. Por el contrario, pensamos que el protagonista del 

cuento es victima de un acto de discriminaci6n racial y por eso decide "blanquearse." 

Esta es la decisi6n que 10 motiva a buscar una nueva apariencia fisica-mas blanca-y no 

el deseo por ascender socialmente. 

El rechazo que Roberto recibe de parte de Queca, la chica de la cual estaba 

enamorado es el elemento que empuja al cambio. Después de su insulto la situaci6n se 

convierte en tan insostenible para Roberto que busca la erradicaci6n absoluta de todo 

elemento que pueda convertirlo en un ser discriminado. El protagonista, después de una 
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dura experiencia de vida decide que la Unica soluci6n para sus problemas es volverse un 

gringo. Esto significa que decide emblanquecerse. De esta manera, 

A pesar de ser zambo y de llamarse L6pez, queria parecerse cada vez 

menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez mas a un rubio de 

Filadelfia. La vida se encarg6 de ensefiarle que si queria triunfar en una 

ciudad colonial mas valia saltar las etapas intermediarias y ser antes que un 

blanquito de aca un gringo de alla. (452) 

Roberto L6pez, posteriormente conocido coma Bobby y finalmente coma Bob, quiere 

dejar de ser zambo, y para lograrlo, tiene que empezar a matar al peruano que hay en él. 

Esta frase resume en gran parte el contenido dei relato: se trata deI deseo irrefrenable por 

cambiar la apariencia fisica, emblanquecerse, con el objetivo de ser aceptado finalmente 

en la sociedad. Ir6nicamente busca que su apariencia sea la de un gringo para poder ser 

aceptado y, posteriormente, formar parte de la sociedad peruana. 

La discriminaci6n racial expuesta en este relato, casi veinte afios después de la 

aparici6n de los primeros cuentos de Ribeyro, muestra c6mo la vigencia de este problema 

social sigue siendo denunciada en sus escritos. Si bien en este cuento: "el color, en todos 

los casos, condena a los personajes a la marginaci6n social y econ6mica ya que no pue den 

acceder a la pirâmide social a causa de la tonalidad de su piel" (Grass 180), se puede 

observar que el ascenso social encubre el verdadero origen deI cambio: el racismo. Lo 

que sucede es que ambos conceptos aparecen entrelazados de manera muy compleja. En 

este relata 10 que ofende a Roberto es el sentimiento de temor que Queca experiment6 al 

verse frente a él. La apariencia de Roberto le da miedo y por eso responde frente a sus 

demas amigos: "Yo no juego con zambos" (453). A partir de ese momento, Roberto se da 

cuenta de su situaci6n frente a los otros: él es diferente y nunca formara parte dei entomo 

de gente elegida que puede jugar con la nifia de la que esta enamorado. Como 

consecuencia dei abierto rechazo que Queca siente por él decide cambiar y "volverse 

blanco." 

Sobre el deseo de cambiar su apariencia fisica, es decir, "blanquearse," Callirgos 

afirma que, debido al problema dei racismo en el Pern es posible hacerlo porque: "Si el 

ser indio, negro, cholo 0 mestizo genera baja auto estima, si uno se siente poco apetecible 

o atractivo(a), es entendible querer 'ascender.' Cambiar de apariencia y/o de nombre: 
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dejar de ser Nemesios para ser Johnnys, Wilmers, etc." (162). Es posible entender por qué 

Roberto, debido a que posee un complejo de inferioridad, decide cambiar su apariencia 

fisica coma producto de la marginaci6n social en la que se encuentra. Sin embargo, su 

transformaci6n fisica, nuevamente 10 aleja de grupo. Entonces, comienza a juntarse con 

amigos que comparten sus ideales y cambia por completo su aspecta extemo. 

En su deseo por ser diferente decide no s610 cambiar fisicamente sino también en 

aspectos de su personalidad. La idea de salir a vivir a los Estados Unidos y aprender a 

comportarse coma un ciudadano norteamericano se pro duc en coma consecuencia de este 

fen6meno. La verdad es que se da cuenta que los Unicos que tenian la capacidad de llamar 

la atenci6n de las chicas coma Queca eran los que tenian los rasgos fisicos asociados con 

los blancos. El prejuicio tradicional pernano que sugiere a las mujeres casarse con un 

blanco para mejorar la raza puede ser aplicado al casa de esta muchacha. Seglin Higgins 

la conclusi6n que se saca es que, en un Pern cada vez mas dependiente de los Estados 

Unidos, los que cuentan ya no son los miembros de la burguesia criolla, sino los 

norteamericanos mas poderosos y opulentos (111). Creemos, sin embargo, que esta 

especie de admiraci6n por los estadounidenses reflejada en el cuento no solamente hace 

referencia a su capacidad econ6mica, sino también, y de manera mucho mas enfatica, a su 

aparente aspecto racial. Sin embargo, su creciente admiraci6n por los Estados Unidos se 

vuelve casi ridicula. Y, luego de su frustrada experiencia de vida, ve c6mo sus suenos de 

igualdad se vienen abajo. El contexto cambia en tanto que va a vivir a ese pais coma un 

inmigrante ilegal y sufre ante las injusticias que esta situaci6n le acarrea. Sin embargo, 

con la esperanza de conseguir la ciudadania y, después de una serie de fracasos por 

adaptarse en la sociedad norteamericana, se alista en el ejército y muere defendiendo los 

intereses de un pais ajeno. 

El tragico final dei personaje quien muere luchando por una causa politica ajena, 

solamente por los posibles beneficios que esta situaci6n podria traerle, 10 convierte 

nuevamente en una victima dei sistema: primero dei pernano y Iuego deI norteamericano. 

Con respecto a esta observaci6n, Elmore sostiene que todos los personajes de Ribeyro 

sufren la frnstraci6n de sus esperanzas. Para él, "Bobby L6pez" aparece coma una 

criatura ridicula (217). Consideramos, que la anterior se trata de una caracterizaci6n 

inadecuada porque él decide cambiar debido a la situaci6n de injusticia y humillaci6n que 
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experimenta. Se puede aceptar que los medios utilizados fueron exagerados pero, para el 

personaje, fueron la linica altemativa que tuvo para po der ser aceptado dentro de su 

sociedad. Si, es posible que las circunstancias dei momento justifiquen la decisi6n de salir 

a vivir en los Estados Unidos, contemporânea potencia hegem6nica, pero esto no deja de 

mostramos que efectivamente este individuo no tiene cabida dentro de la sociedad 

peruana. Como siempre se le marginaria por el color de la piel, su afân por no ser 

discriminado, no se le puede considerar ridiculo. 

En estos tres cuentos hemos podido apreciar c6mo eI racismo contra el hombre 

negro aparece mezclado con sentimientos de temor, curiosidad y rechazo. En "Terra 

inc6gnita" eI personaje principal se siente atraido por el fisico deI chofer negro que 

recoge en el bar pero finalmente 10 echa de su casa porque siente miedo de ser 

descubierto por alguien de su entomo. En eI caso de "Atiguibas" eI relato presenta eI 

temor y la curiosidad que siente eI personaje principal por el zambo que gritaba arengas 

en los parti dos. Incapaz de acercarse a él, por temor a su apariencia fisica, se crea una 

imagen grotesca dei zambo. Finalmente, en "Alineaci6n" tenemos eI caso de un personaje 

que intenta sacar todo 10 peruano que hay en él debido a que su presencia fisica crea 

temor en la muchacha de la que estaba enamorado. En este reIato Roberto L6pez 

representa al pernano que vive diariamente un conflicto intemo debido al color de su piel. 

IliA Conclusi6n 

En esta parte dei trabajo hemos analizado ocho cuentos de Ribeyro que presentan 

situaciones en las cuales eI fen6meno dei racismo afecta a sus personajes. En los relatos 

en los cuales la discriminaci6n racial se dirige contra los indios y cholos, las 

circunstancias que rodean los vejâmenes varian pero eI origen es eI mismo: eI color de la 

piellos hace seres inferiores. En el final de todos estos tres reIatos mueren las victimas, 10 

cual significaria la imposibilidad de ser incluidos en la sociedad peruana. En los cuentos 

que ponen mayor énfasis en la discriminaci6n racial contra las mujeres de color, resaltan 

sobretodo los insultos relacionados con los estereotipos dei género femenino: prostitutas, 

ardientes, sirvientas. Finalmente, en los relatos en los cuales la discriminaci6n racial se 

pro duce contra los hombres negros aparece mezclada con cierto temor debido a su 
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apariencia fisica. En estos ultimos tres se puede apreciar que el rechazo al otro esta 

presente en el subjetivo de todos los personajes y, si bien pretenden controlarlo, es casi 

imposible porque, al final, siempre expresan la aparente convicci6n de la superioridad de 

la raza blanca. 

Resulta dificil determinar los niveles en los cuales aparece presente el racismo en 

cada uno de los cuentos. Lo que nos queda, como lectores, es percatarnos que en ellos 

encontramos elementos suficientes que denuncian su presencia, como fen6meno social en 

la sociedad peruana en la cual fueron escritos. Llama la atenci6n que en todos los casos el 

final lleva al lector comprometido a parcializarse con la parte menos favorecida deI 

conflicto: es que la denuncia expuesta no puede ser ignorada. Siendo asi, consideramos 

que el objetivo de estos cuentos es crear una reflexi6n que cuestione la validez de 

argumentos como el de la superioridad de las razas para justificar abusos en una sociedad 

como la peruana. Este es un problema que debe superarse para que, por fin, se puedan 

empezar a establecer las bases que determinen la realizaci6n de un proyecto definitivo de 

naci6n. Los impedimentos y barreras establecidas debido a la apariencia fisica de las 

personas tienen que ser desterrados de inmediato. 
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Conclusion 

A 10 largo de este trabajo hemos visto c6mo la presencia deI marcado racismo en la 

sociedad peruana impide la formaci6n de un proyecto de naci6n que permita el desarrollo 

de una comunidad libre de discriminaci6n racial. El tema sigue aÛll en cuestionamiento 

coma se pudo observar a comienzos de este afio con el informe de la "Comisi6n de la 

verdad y reconciliaci6n" cuya investigaci6n dur6 26 meses y fue creada por el gobiemo 

peruano con el fin de estudiar las extensiones deI fen6meno terrorista en el Pern. En el 

discurso inicial el fil6sofo Salom6n Lemer indicaba que durante el ataque senderista: "el 

insulto racial-el agravio verbal a personas desposeidas- resuena coma abominable 

estribillo que precede a la golpiza, al secuestro del hijo al disparo a quemarropa" (18). De 

la misma manera, reclamaba una serie de intentos por comprender y solucionar el 

problema los cuales todavia siguen siendo limitados. 

Ribeyro, casi cuarenta afios atras en su primer cuento, nos plante6 la necesidad de 

pensar acerca de los inconvenientes existentes de una manera tan arraigada dentro de la 

sociedad peruana. De este modo, coma afirma Elmore: " Su mensaje ultimo radica en la 

serena comprensi6n de que, aunque la literatura no puede redimir el mundo, si es capaz 

de hacerlo mas tolerable" (219). No proponia altemativas puntuales ni planteamientos 

politicos que permitieran reivindicar a los mas afligidos coma 10 hicieron Arguedas 0 

Vargas Llosa. Consciente de las limitaciones que una tarea coma tal implicaba decidi6 

utilizar a la literatura coma medio de expresi6n que le permitiera plasmar las 

preocupaciones sociales que le inquietaban. Sus obras guardan en si aspectos diversos que 

reflejan el acontecer de su entomo. Inclusive, tom6 de su experiencia para engrandecer el 

valor de sus escritos. Esto se nota en, por ejemplo, en aquellos relatos en los cuales 

plasma el deseo de las clases aristocraticas en decadencia por permanecer en el poder 10 

cual reflejaba la situaci6n de su propia familia. 

En este trabajo analizamos aquellos relatos que distinguen por denunciar el 

fen6meno del racismo en el Pern. Sabemos que hay muchos mas que podrian ser 

utilizados para cumplir el mismo fin, pero decidimos utilizar estos ocho porque 

consideramos encierran, en general, la visi6n que se nos queria transmitir. El desprecio 
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por el otro tiene esta presente en todos los casos analizados. Siendo el racismo el pilar 

fundamental de la discriminaci6n. 

Como hemos visto en la primera parte, el aflin de Ribeyro por sobresalir en la 

literatura ha sido minimo. Su contribuci6n casi periférica y limitada a sus aportes desde el 

exterior hicieron de él un personaje que se consideraba ajeno a la realidad peruana. Sin 

embargo, consideramos que su aporte recae en el no estar presionado por los 

cuestionamientos de la sociedad peruana y plasmar los hechos tal y como ocurrian. Los 

cambios sociales descritos en la primera parte deI trabajo, producto de la llegada de una 

gran cantidad de habitantes a la ciudad de Lima, trajeron consigo una serie de ventajas y 

desventajas para muchos ciudadanos. Los intentos por recuperar "esa Lima que se va" 

fueron muchos pero limitados por el acelerado crecimiento demografico. Hoy, es casi 

imposible distinguir un grupo que se considere "de pura raza" sin recurrir a argumentos 

cada dia mas débiles. 

El racismo peruano estudiado por una sene de académicos de diferentes 

disciplinas como la historia, la sociologia y la antropologia intenta encontrar las 

explicaciones necesarias para una mejor comprensi6n del fen6meno. Las contribuciones 

de los intelectuales como Alberto Flores Galindo, Nelson Manrique, Juan Carlos 

Callirgos y Gonzalo Portocarrero establecen las principales pautas para la comprensi6n de 

este fen6meno. Sin su valiente colaboraci6n y su empefio por sacar a la luz un tema tabu y 

discutirlo en el âmbito universitario desde inicios deI 80 no se hubiera podido llegar a 

conclusiones ni intentos por esclarecer la verdad de los hechos que dieron origen a la 

"Comisi6n de la verdad y reconciliaci6n" con la cual algunos de ellos colaboraron. 

Es importante, desde nuestro punto de vista, llamar a las cosas por su nombre y 

dejarnos de enfrentar la realidad de una manera directa. El Pern no puede seguir 

encontrando justificativos irrisorios que expliquen fen6menos sociales de tal envergadura 

y tan arraigados en una sociedad como ésta. No se puede empezar a solucionar el 

problema del racismo encubriéndole bajo otros términos 0 negândolo. 

En los ocho cuentos de Ribeyro que analizamos es evidente que el racismo es el 

tema principal y c6mo afecta la vida de los personajes. En el caso de los indigenas, los 

lleva a la muerte. Su condici6n de inferioridad los va casi a perpetuar como sirvientes. La 

sociedad peruana es incapaz de aceptar su inclusi6n en condiciones de igualdad. Cuando 
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se trata de mujeres de color encontramos que los insultos mas frecuentes apuntan a los 

estereotipos que se manejan pero principalmente el de prostituta 0 sirvienta. En el caso de 

los hombres de color el racismo aparece atenuado por cierto temor y curiosidad debido a 

la apariencia fisica. Pero igual esta presente. Cabe preguntarse acerca de las 

consecuencias que esto acarrea en la vida real. 

Una investigaci6n concienzuda de toda la obra de Ribeyro puede encargarse deI 

estudio de este fen6meno bajo otra perspectiva. Sin embargo, consideramos que estos 

cuentos sirven para demostrar eI papel fundamental que este fen6meno social tiene dentro 

de su obra. En un primer momento pensamos que su aparici6n era la de una especie de 

fantasma que acosaba de manera constante sus relatos. Después deI anaIisis de los cuentos 

hemos llegado a concluir que, en eI caso de Ribeyro, no se trata de un fantasma sino de 

una sombra que permanece siempre arraigada en su trabajo inteIectual. 

Es nuestro anhelo lograr que la lectura de los cuentos de este autor peruano sirvan 

para una mejor comprensi6n deI fen6meno deI racismo. Por ejemplo, es necesario que 

cesen los graffiti sobre las paredes limefias en las que aparecen dichos como: "Hacer 

patria es matar a un negro." Esperamos que las nuevas generaciones intenten cambiar esta 

situaci6n que agobia a muchos peruanos e impide la ejecuci6n de un proyecto de naci6n 

que incluya a todos los miembros de la sociedad sin tener en consideraci6n eI color de la 

piel. De esta manera, se podra entender que "matar a un negro" no es hacer patria, sino 

mas bien, destruirla. 
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