
1 Entre 1 81 6 y 1 8 50 ce rca .de c i nco mi 11 ones de e u ropeos aba ndo na ron sus pa f ses de origen 
(Hobsbawm, E., p. 211, The Age of Revolution). Entre 1850 y 1888, 22 millones de europeos 
emigraron. 

2 Mannix and Cowley. Historia de la trata de negros. En cuatro siglos unos 15 millones de 
negroscruzaron el Atlantico hacia America. 

3 Derpi ch Ga I lo. Wi Im a. C anacas o polinesios en el Peru de/ siglo XIX, jun io. 1 9 7 9, a rti culo. 

La movilizaci6n de la mano de obra a las nuevas regiones de asentamientos 
humanos correspondi6 en todo el siglo XIX al traslado de capitales (ejemplos 
Canada y Australia) y a la extracci6n de recurses en otras zonas. Las migra 
ciones sigu ieron u n proceso turbu lento y transformaron el espectro sociocultu 
ral en cada uno de las paises donde se produjeron. 

El desarrollo del capitalismo era impensable sin la naveqacion. A traves 
de las mares se desplazaron hombres, capitales, recurses y mercancias. De 
Gran Bretana a America cruzaron el Atlantico 199 108 individuos. Para estos 
mismos arias. de 1846 a 1850, salieron 36 505 alemanes y 54 595 ja 
poneses.' A las EE.UU. llegaron hombres y mujeres de Gran Bretana, Ale 
mania. Francia, Escandinavia y Suiza. Antes fueron trasladados millones de 
esclavos negros que hicieron posible la expansion del sistema de plantacio 
nes. 2 Llegaron tarnbien peones de China para construir ferrocarriles princi 
palmente. 

Asi sucedi6 tarnbien en el Peru. Mientras guano, lana. cuernos, azucar y 
algod6n salian de nuestros puertos a Europa, otros barcos traian negros. chi 
nos. vascos. canacas o polinesios,3 alemanes e italianos. 

El movimiento poblacional en el siglo xix tuvo dos modalidades: colonos 
voluntaries en busca de futuro, coma el caso de italianos a Argentina, par 
ejemplo. Y migrantes forzados. coma las coolies chinos al Peru y las coolies 
hindues para las plantaciones azucareras en la Guyana britanica. 

La migraci6n china fue la mas numerosa en el Peru. En veintisiete afios 
arribaron oficialmente 92 130 asiaticos. cuando Lima no pasaba de cien mil 
habitantes. Vinieron de Macao y Hong Kong, empleando alga mas de tres 
meses de travesia, en condicion de contratados. Par los mismos alias traba 
jadores chinos salieron hacia Cuba, Australia. Panama. las EE.UU. y Canada. 
China representaba el 67% de la poblacion mundial y con el tratado de Nan 
king de 1842 comienza a abastecer de brazos al mundo. Pero estaba prohi 
bida la salida de mujeres y con ella bloqueada la extension de la cultura chi 
na. Algunos agentes de emigraci6n coma el ingles James White quisieron 
canalizar la compra de mujeres chinas para conducirlas a las colonias britani 
cas donde vivian trabajadores asiaticos. pero no fueron autorizados par el 
Foreign Office. Eso ocurria en 1854. · 

Durante las diez primeros afios de migraci6n china al Peru. llegaron 
7 718 chinos a laborar campos de azucar y algod6n e islas guaneras. En las 
14 arias siguientes (entre 1860 y 1874) la actitud contraria a esta migraci6n 
fue mayoritaria. En este periodo se registraron 84 412 asiaticos. Dichos mi 
grantes ocuparon las escalas mas simples en el trabajo agricola. la extrac 
ci6n de guano y la construcci6n de ferrocarriles y recibieron maltratos y ata 
ques. adernas de sufrir prejuicios raciales. 
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4 En 1851 entraron 320 irlandeses con Rudolfo: en 1852, los primeros alemanes fueron al 
Pozuzo. quienes un ario mas tarde presentaban reclamos por abusos. En 1857 Cosme Schutz 
introduce 300 europeos mas al Pozuzo. En 1860 llegan 320 vascos a Talambo. En 1892 llegan 
cien italianos a la selva de Chanchamayo. 

5 Consultar tesis de. Wilma Derpich Gallo: lntroducci6n al trabajador coolie chino en el siglo 
XIX, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 1976. 

Hay cuatro mementos en las relaciones establecidas entre las trabajadores 
chinos y sus patrones. las agricultores costefios: a) el del regimen de contrato 
(principalmente par ocho alias), periodo en el cual el peon asiatico estaba 
obligado a su patron ya cambio recibia cuatro pesos al mes. residencia en el 
galpon. atenci6n medics (o del curandero). comida y ropa. La actitud del pro 
pietario hacia "sus" chinos era una mezcla de paternalismo con ciertos ras 
gos empresariales; b) el periodo de recontrato donde el agricultor endeud6 al 
chino para obligarlo a permanecer en la hacienda. Los aiios de guerra con 
Chile muestran este caso en varias haciendas. Se puede relacionar esta si 
tuaci6n con las huidas detectadas efectivamente en el sur cuando lleg6 el 

De contratos, contratistas y yanaconas 

Hacia 1862 seran traidos a la fuerza (en verdad mediante robos y enga 
nos) 4 340 nativos de las islas de la Polinesia, destinados al trabajo agricola 
y al servicio domestico, Las veces que hubo contrato de por media, el canaca 
recibfa cuatro pesos al mes. Presiones diplomaticas y continuas demandas 
de misiones. terrninaron prontamente con este proceso que pretendi6 rempla 
zar al trafico de asiaticos. 

Las distintas migraciones recibidas en el Peru durante todo el siglo xix 
respondfan a la necesidad de solucionar la carencia de mano de obra para la 
costa. Teniamos en el pais el "sentirniento" de la migraci6n europea, pero en 
las hechos esta fue insignificante.4 Los criterios y actitudes hacia las proce 
sos migratorios se diversificaron (a traves de burdos e interminables deba 
tes) en dos corrientes: la tendencia utilitaria que buscaba asegurarse peones 
contratados y fue defendida par hacendados de toda la costa. a pesar de sus 
prejuicios raciales y de sus suefios par migrantes blancos. Querfan seguridad 
en aras de la rentabilidad. En 1851, con Domingo Elf as triunfa ta voz de es 
tos agricultores cuyo proyecto nacional estaba orientado a la economla de 
exportaci6n. Y la otra corriente: la humanitaria. que era argumentada por 
quienes querfan el desarrollo en terrninos industriales. buscando la destruc 
ci6n de las relaciones senoriales en los Andes. aperturando el rnercado 
nacionat. 

Ambas tendencias compartfan un prejuicio mayor: la creencia en la infe 
rioridad del indlgena. En estas condiciones el chino fue la (mica alternativa.5 

Cuando en 187 4 el trafico chinero finaliza. se hace evidente otra vez la ca 
rencia de brazos. Tres afios despues. la casa Olyphant intents reabrir el ne 
gocio pero ya es tarde. Los hacendados tampoco optan por el trabajo tipo 
colono, que hubiera sido. junta a una polltica agresiva de atracci6n al emi 
grante, la posibilidad real de poblar la costa. Prefieren la seguridad del peon 
endeudado, del coolie chino alquilado, del indigena temporario y/o par 
celario. Mucha tiempo despues. hacia finales del siglo. estos mismos 
propietarios de grandes extensiones eligiran nuevas modalidades de trabajo: 
el enganche del indiqena. Y paralelamente entreqaran bajo yanaconaje o 
arrendamiento, parte de sus tierras a las chinos libres de contratos y recon 
tratos. Del enganche serrano no nos ocuparemos. Anotaremos respecto al 
yanaconaje costefio encontrado en algunas regiones. 
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6 Sobre el sisterna de fugas o cimarronaje, que fue la expresi6n rebelde mas importante de 
los chinos en el Peru. he propuesto algunas hip6tesis en dos articulos publicados en las revistas 
Puente ( 1983) y Apuntes { 1984). 

Las corrientes migratorias cambiaron el panorama social en el Peru de pre 
guerra. Contribuyeron a acentuar aun mas las sentimientos contraries a la uni 
dad nacional, dependiendo de la situaci6n queen la producci6n ocupara el emi 
grante. No pudo ser de otra manera: no estaban dadas las bases estructurales 
que permitieran una sociedad nacional. Los europeos venidos al Peru 
se estableceran coma artesanos, comerciantes y operarios calificados: seran 
extranjeros respetados y respetables. De ellos la guerra obtendra heroicas 
participaciones. Fueron ciudadanos del orden en quienes las palabras patrio 
tismo y defensa de la propiedad. tenian sentido, 

La poblaci6n canaca (de la Polinesia) breve e insuficiente, destinada a la 
agricultura y al servicio dornestico. dejara huellas dificiles de ubicar par el 
momenta. 

La migraci6n chilena, que trabaj6 las ferrocarriles y en menos escala, en 

La participaci6n popular 

ejercito chileno. Hay dos razones: el chino recontratado estaba cansado y te 
nia experiencia de trabajo; al menos te6ricamente queria independizarse. El 
hacendado a su vez tenia mas riesgos: debia regular el trabajo. calcular las 
perdidas par fugas8 y asumir la tarea inconclusa en sus campos. En esta eta 
pa la administraci6n de la hacienda y el papel de las administradores fue 
preocupaci6n permanente de las agricultores; c) el periodo del contratista o 
agente chino de trabajadores asiancos que se convierte en peligroso interme 
diario entre hacendados y trabajadores; peligroso para el hacendado por 
que pas6 a ser el verdadero duefio de las peones y quien regul6 par tanto el 
regimen laboral. El contratista aparece en la correspondencia privada de 
cada hacienda y no deja de percibir la diferencia entre peones libres y las re 
contratados par el. El contratista fue edemas un capataz enriquecido y des 
piadado. En el norte. durante la guerra. el contratista fue un personaje impor 
tante: ch) la etapa del yanaconaje. En las haciendas y/o fundos aparecen las 
trabajadores como peones libres. pero analizando las cartas privadas se va 
descubriendo la realidad. El yanac6n chino no firmaba contrato y compartia 
el producto hasta en un 25% con el hacendado. llustremos algunos ejemplos 
de este periodo posterior a la guerra con Chile, hacia 1887. En el vane de 
Huaura, la hacienda Caldera con 40 chinos libres de las cuales el 75% son 
yanaconas. El fundo Quipico, en el mismo valle, tenia doscientos chinos li 
bres. algunos de las cuales eran yanaconas Que partian el producto con el ha~ 
cendado (el documento no dice cuantos eran "esos algunos"). En el valle de 
Supe, el Patao. encontramos 32 arrendatarios y 15 libres. En el Santa. es 
aun mas notorio: en Tabon. par ejemplo. hay cien yanaconas; en Gallinazo. 
treinta; en Carrizal, veinte. 

En los hechos. despues de las sucesos de la guerra, el regimen de trabajo 
de las chinos cambi6: aparecieron con mas frecuencia contratistas chinos 
(enganchadores) y yanaconas y/o arrendatarios. Claramente la estructura de 
la propiedad de la tierra sufri6 una modificaci6n. En la hacienda Cartavio de 
la Grace, por ejemplo, hacia 1888, las chinos alquilados debian hasta tres 
aiios de servicios. Habia entonces dos contratistas chinos que controlaban a 
treinta y siete trabajadores asiaticos. La gran propiedad extranjera hizo uso de 
los chinos combinando modalidades de trabajo, hasta el gran aluvi6n de peo 
nes serranos enganchados y finatmente, el periodo de proletarizac_i6n rural. 
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7 Encontre un manuscrito con las "reclarnaciones de los subditos chinos" al gobierno perua 
no. por las perdidas sufridas por saqueos diversos de la tropa nacional en el Archive del Ministe 
rio de Relaciones Exteriores. 189295. Lima. 

8 Eran parte del pueblo. naturalmente. los trabajadores a domicilio. Sabre ellos y la multitud 
limeria debe consultarse "Masas urbanas y rebeli6n en la Historia". de Margarita Giesecke. Li 
ma, Cedhip. 1970. 

las islas guaneras. ha sido poco estudiada. Meiggs, el empresario construc 
tor recurri6 al roto chileno. prornetiendole y cumpliendo con un salario de 60 
centavos al dia en moneda chilena. mas casa. comida y transporte. La con 
currencia de fuerza de trabajo chilena al Peru se increment6 a mediados de 
1868 y continua por lo menos par cuatro arias. Fuentes diversas la estima 
ban entre veinte y treinta mil chilenos. Pero tuvimos tarnbien ferrocarrileros 
bolivianos, especialmente para el tendido de rieles en el sur. Sin embargo el 
mayor prestigio para estas lo tenian las chinos, que Meiggs utiliz6 sabre todo 
para la linea a La Oroya ya Chimbote. Sabido es que hubo mortandad eleva 
da: esta no elegia nacionalidades. Unos y otros rnorian de verrugas. de palu 
dismo, y otras plagas. Peones bolivianos laboraron tarnbien en campos sali 
treros peruanos, a donde llegaron con sus familiares. lOue actitud tuvieron 
estos hombres. chilenos y bolivianos. frente a la guerra?; L que fue para ellos 
la patria en esos mementos de .confusion 7 Debe quedar claro que todos es 
tos migrantes formaron el pueblo del siglo XIX conjuntamente con el pueblo 
lnativo? ... La guerra con Chile se vivi6 tarnbien en este pueblo desintegra 
do. no par causas "raciales" sino econ6micosociales. Formalmente enton 
ces el Peru hizo una guerra nacional. No olvidamos las excepciones natura 
les en todo proceso. 

El campesino indigena. yanacona, aparcero, productor simple, comunero. 
constituye la multitud mas importante de e~te pueblo oficialmente nacional. 
Alterna con la actividad minera. baja temporalmente a la costa. Sin indios. 
tarnbien los arrieros. Este sector del pueblo andino fue fundamentalmente 
inamovible. El indigena fue un hombrehacienda y seguramente coma tal res 
pondi6 a la guerra. 

En las ciudades costerias. coma murallas coloniales, bandoleros y vaga 
bundos limitaban las caminos. El control interno de todo este pueblo. era en 
tonces, en los arias preguerra, ya un asunto delicado. La guerra evidencia el 
caos. Grafica un periodo. un largo tiempo de desorden. La participaci6n po 
pular en la guerra o a prop6sito de ella (que no es lo mismo) debe ser mane 
jada en este contexto. Me refiero por ejemplo a los sucesos de Canete en 
1881 , a las huidas de las chinos para "engrosar las filas enemigas", a los sa 
queos a comerciantes chinos en Lima.7 y otros. 

Dos de las expresiones populares mas persistentes durante el siglo XIX. 
me refiero al bandolerismo y al cimarronaje, se dieron independientemente 
de la guerra. El que sus protagonistas fueran algunas veces chinos fue cir 
cunstancial y mas la expresi6n de una parte del pueblo frente al desgobierno, 
que una actitud etnica o un rechazo al Peru. Las teorias etnicas oscurecen el 
rostro y los motivos de la turba en una sociedad en crisis y preindustrial. En 
tanto la guerra con Chile ocurre en ausencia de una identidad nacional, la 
participaci6n popular en ella no debe ser interpretada desde la 6ptica del pa 
triotismo o fidelidad. Me arriesgo mas bien a entender que para el case de 
los indigenas en las Andes y de los chinos en la costa norte. prim6 la fideli 
dad al patron. 

Para las desocupados que al menos en el caso de Lima en 1876 eran 
68 121 personas lQUe comportamiento podia esperarse? lY para las sirvien 
tes dornesticos y ambulantes? 
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9 Los testimonios de vida que trabajamos desde 1983. con protagonistas limerios de los 
arios treinta de este siglo. muestran claramente la existencia de prejuicios etnicoraciales de ne 
gros hacia indios. de indios hacia chinos. de blancos hacia indios. negros y chinos, de mestizos 
hacia negros. etcetera. 

En las arias anteriores a la guerra y especialmente desde 1870. las ha 
cendados viviran el fantasma del "complot asiatico". En el lenguaje de la e 
poca aparece el odio racial coma fen6meno explicativo de las fugas, revuel · 
tas. crimenes sociales. vagabundaje y otros. No solo para explicar aquellas 
acciones protagonizadas par chinos. sino aquellas de las indios y zambos. 

Recordemos que a partir de 1870 la llegada de los chinos al pals acusa un 
flujo muy alto (veamos un ejemplo: en 1871 : 1 5 461 coolies contra 4 266 
en 1868, o 450 en 1857); y que las presiones internacionales contra el trafi 
co de chinos. especialmente las de la Sociedad Antiesclavista de Landres. 
aunadas a Jas quejas JJegadas hasta las autoridades chinas, habian ido en au 
mento. A nivel interno. eran numerosas las razones para experimentar este 
temor: en primer lugar un nurnero elevado de las chinos habia terminado sus 
contratos y estaba a la deriva en busqueda de otro porvenir y/o engrosando 
el ejercito de desocupados ("los chinos libres son ahora un peliqro". El Hera/ 
do de Lima nurn. 676. octubre. 1870). Todavia otro factor interno: las protes 
tas de los chinos contra los abusos de sus patrones ("el asiatico Jose Monte 
ro en la gesti6n de libertad de mis paisanos Ajan, Sinj6 y Hasie, 1869. contra 
el patron Marcelino Vargas en Chancay") adquirieron mayor peso en las cor 
tes de justicia. Aparecieron incluso apoderados de las chinos y muchos abo 
gados defendieron a las asiaticos contra las agricultores. No faltaron enton 
ces voces de periodistas y escritores humanistas ("las asiaticos piden que se 
les considere como hombres. y no como bestias". El Comercio, marzo de 
1869). que se alzaran a favor de la causa de las chinos. Par entonces, se su 
ceden tumultos en algunos valles: Pativilca, Lurin, Santa. El cimarronaje o 
sistema de fugas esta par esos arias en proceso ascendente. 

Resulta categ6rico para nosotros que toda protesta o expresi6n popular 
se vio e interpret6 coma producto del odio de castas o razas.9 Esta optica 
abiertamente prejuiciosa no se dirigi6 solo contra las chinos. Un periodista 
en El Comercio a proposito de la sublevaci6n de las indios en Hualqala en 
1869. hablaba de "conflagraci6n de castas en el pals". Par cierto sin exhibir 
prueba alguna. pero con la seguridad de denunciar lo que constituia ya un te 

t.Racismo y complot esiettco? 

Como fuera. las distancias entre pueblo8 y ciudadania eran tan grandes 
como hoy. La reacci6n ante la guerra tuvo que ver como aquellas. 

No siempre el pueblo entero era parte de la turba. como quiso registrar 
Juan de Arona cuando habl6 de los sucesos que ha hecho famosos. es decir 
los de Canete en 1881. Su interpretaci6n del "odio de la turba peruana" con 
tra los chinos por saberlos colaboradores de los chilenos, es un homenaje a 
la exageraci6n que muchos otros autores (contemporaneos por ariadidura) 
han reiterado. No descartamos el elemento racista en la turba. coma un in 
grediente mas; resaltamos mas bien en la forma tipica de explosion contra el 
orden y la propiedad (saqueo de almacenes por ejemplo en varios momentos 
de la guerra), que toda turba ejecuta. Cada hombre y mujer del pueblo vivi6 
la guerra. Y ciertamente muchos de esos aguateros, lavanderas, peones ordi 
narios, guaneros. ferrocarrileros, campesinos. dornesticos, celadores. ambu 
lantes y mineros. tuvieron su version de la guerra. Activaron en ella, obliga 
dos o como voluntaries. Las investigaciones aun tienen que esclarecer estas 
historias. 
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mor social compartido. Miedo explicable en momentos de crisis. que vivia 
una clase social. Como justificadas fueron tarnbien las diversas modalidades 
de protesta que vivi6 el pueblo. En 1876 el hacendado Lorenzo Arrieta del 
fundo Naranjal. denunciaba un plan de rebeli6n de todos los colonos asiati 
cos de Carabayllo Alto. seiialando inclusive a lideres como Afu por habersele 
encontrado dos rev61veres. Hecho el testimonio, Afu fue dejado libre par ca 
recerse de pruebas. 

En este panorama acontece la guerra con Chile. Consecuentemente fue 
facil encontrar traidores. fugitives y colaboradores con el enemigo. Como 
sencillo result6 para los chilenos recrear su imagen de salvadores. Sin em 
bargo. ni lo uno ni lo otro sucedi6 coma caracteristica general del proceso 
belico, Bandos y delatores aparecen en todo tipo de guerras. independiente 
mente de las diferencias etnicas. de las motivos de "raza" y aun de la situaci6n 
de clase. 
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