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A   F  G   fue un his to ria dor, pro fe sor

uni ver si ta rio, pe rio dis ta e in te lec tual de iz quier da pe ruano, fun- 

da dor de SUR Ca sa de Es tu dios del Socia lis mo.

Se ar gu men ta que la do ble sen si bi li dad, aca dé mi ca y po lí ti ca,

de es te his to ria dor aflo ró en su apro xi ma ción a te mas co mo la

re vo lu ción de Tú pac Ama ru II, la com pli ci dad crio lla en el sos- 

te ni mien to de una contra rre vo lu ción de la in de pen den cia mar- 

ca da por la dis cri mi na ción so cial y la des truc ción del pro yec to

de una uto pía an di na aris to crá ti ca y po pu lar.
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«… vol va mos por un mi nu to al si glo XVI II. Oso a tal in vi- 
ta ción, por que el si glo XVI II, a más de bo ni to, es tá cua ja do

de sím bo los y sor pre sas de lo pa sa do y lo fu tu ro…».

Martín Adán

«La po bla ción sub te rrá nea de Li ma es otra in vi si ble me tró- 
po li de hue sos que du pli ca la ciu dad vi si ble. Crá neos y es- 

que le tos prehis pá ni cos, a va rios me tros de pro fun di dad, ade- 
re za dos de plu mas, man tos y co lla res, so por tan el pe so de
otros crá neos y es que le tos de ca pa y es pa da, sa ya, so ta na y

cru ci fi jo».

Jor ge Eduardo Ei el son
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A mis pa dres

A Car los y Mi guel
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A   

A.A. Ar chi vo Ar zo bispal (Li ma)

A.F.A. Ar chi vo del Fue ro Agrario (Li ma)

A.G.I. Ar chi vo Ge ne ral de In dias (Se vi lla)

A.G.N. Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción (Li ma)

A.H.R.A. Ar chi vo His tó ri co Ri va Agüe ro (Uni ver si dad Ca tó lica, Li ma)

A.M. Ar chi vo Mu ni cipal (Li ma)

A.N.M. Ar chi vo Na val (Ma drid)

B.N., Li ma Bi blio te ca Na cional (Li ma)

B.N. Ma drid Bi blio te ca Na cio nal (Ma drid)

No ta: La or to gra fía de los do cu men tos ci ta dos ha si do ac tua li za da.
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A    

Es te li bro tie ne una lar ga his to ria. Se re mon ta a los es tu dios

de pos gra do que hi ce en Pa rís a par tir de 1972: allí re ci bí el

alien to de Fer nand Brau del, Pie rre Vi lar y Ru ggie ro Ro ma no,

mi di rec tor de te sis.

Dos ins ti tu cio nes fi nan cia ron, en mo men tos di fí ci les, mi tra- 

ba jo de ar chi vo: el Con se jo La ti noa me ri cano de Cien cias So cia- 

les (CLA CSO) y el So cial Scien ce Re sear ch Coun cil (SSRC).

Du ran te la pri me ra re dac ción del tex to con té con la aco gi da del

Ins ti tu to de Apo yo Agra rio. A prin ci pios de 1983 fue pre sen ta- 

do co mo te sis en la Uni ver si té de Nan te rre, ba jo el tí tu lo de

Aris to cra tie et ple be: Lima 1760-1830. Re co gien do los co men ta- 

rios re ci bi dos du ran te la sus ten ta ción, re vi sé las pá gi nas so bre la

ple be y mo di fi qué otros as pec tos del li bro: to do es to fue po si ble

gra cias a una be ca otor ga da por FO M CIEN CIAS (en tre agos to

de 1982 y ju lio de 1983), que, ade más, me per mi tió re cu rrir a

la co la bo ra ción de Al do Pan fi chi y Ma g da le na Cho cano, pa ra

am pliar y com ple tar la in for ma ción que dis po nía.

Quie ro agra de cer, a ries go de omi sio nes, tam bién a quie nes

de una ma ne ra u otra han es ta do pre sen tes en mo men tos de en- 

tu sias mo o des alien to, en la lec tu ra si len cio sa de do cu men tos o

en la agi ta ción de la es cri tu ra. Nue va men te Ru ggie ro Ro ma no:

nun ca se agra de ce rá su fi cien te men te su alien to a la jo ven his to- 

rio gra fía pe rua na; Ma nuel Bur ga con sus ob ser va cio nes crí ti cas;

Ma ri na Ce dro nio y los ami gos ita lia nos de la Ci té Uni ver si tai re;

Ce ci lia Ri ve ra, mi es po sa, que, ade más de acom pa ñar me, se dio

tiem po pa ra leer los bo rra do res; los ar chi ve ros y los bi blio te ca- 

rios de to dos los lu ga res men cio na dos en el li bro, que siem pre

me pres ta ron su de sin te re sa da co la bo ra ción. Fue ron ina pre cia- 

bles —aunque no ne ce sa ria men te ab suel tos— los co men ta rios

y las ob je cio nes de Pa blo Ma ce ra, Ste ve Stern, Fré dé ric Mau ro,
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Cé sar Es pi no za, Jo sé Deus tua, Ju lio Co tler, Luis Pá sa ra, Gon za- 

lo Por to ca rre ro, Vic to ria Es pi no sa, Paul Gooten berg y Gui ller- 

mo Nu gent. La sim pá ti ca agre si vi dad de Ma da me Françoi se

De ler fue de ci si va pa ra me jo rar el cas te llano de es tas pá gi nas. A

to dos rei te ro mi agra deci mien to.

Li ma, se tiem bre de 1983
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P    

«En Li ma no he apren di do na da del Pe rú. Allí 
nun ca se tra ta de al gún ob je to re la ti vo a la fe li ci dad 
pú bli ca del reino. Li ma es ta más se pa ra do del Pe rú 

que Lon dres, y aun que en nin gu na par te de la  
de la Amé ri ca es pa ño la se pe ca por de ma sia do  

pa trio tis mo, no co noz co otro en la cual es te  
sen ti mien to sea más apa ga do».

Ale xan der von Hum bol dt,  

Car ta a Ig na cio Checa, 1802.

El 28 de ma yo de 2021, Al ber to Flo res Ga lin do hu bie ra

cum plido 72 años, pe ro des afor tu na da men te, aun que nos pa- 

rez ca in creí ble, nos de jó un 26 de mar zo de 1990, ha ce casi 33

años, cuan to te nía es ca sa mente 40. Lo co no cí en 1968, en una

de esas ter tu lias que or ga ni za ba Pa blo Ma ce ra en su ca sa de la

ca lle Jo sé Díaz, fren te al Es ta dio Na cio nal, qui zá una no che de

rui do sas ba rras, las que so lía mos de vez en cuan do es cu char. Esa

no che sali mos jun tos, él ca mi nó a la cuadra 13 de la ave ni da

Bra sil, don de vi vía con sus pa dres, yo me re ti ré a la ur ba ni za- 

ción Los Pi nos, cer ca del cam pus de San Mar cos, don de ha bía

co men za do a vi vir. Des de en ton ces se guí de cer ca su apa sio na- 

do tra ba jo, he cho con in te li gen cia, ter nu ra y, a me nu do, con

muy buen hu mor. Reía mos fre cuen te men te al ana li zar de ta lles

de nues tra his to ria y com pa rar la con la fran ce sa. Des de en ton- 

ces te nía ya un fir me com pro mi so po lí ti co, no con par ti dos,

sino con las gran des ma yo rías, la gen te, los agen tes y ac to res de

nues tra his to ria.

Es te li bro, Aris to cra cia y ple be en Lima, 1760-1830, fue su te- 

sis doc to ral, de fen di da en la Uni ver si dad de Pa rís, an te un ju ra- 

do pre si di do por Pie rre Vi lar, en ene ro de 1983. Los ami gos pe- 

rua nos que es tu vi mos pre sen tes lo vi vi mos co mo un gran acon- 
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te ci mien to den tro del de sa rro llo de nues tra his to rio gra fía na cio- 

nal. Re cuer do sus apu ros al to mar sus pri me ros quin ce mi nu tos

en fran cés, fren te a su ase sor Ru ggie ro Ro ma no y dos es pe cia lis- 

tas fran ce ses en Amé ri ca La ti na. Así cul mi na ba un pro yec to que

él ha bía em pe za do en 1973, tam bién en Pa rís, cuan do tu ve la

suer te de reen con trar lo, e ima gi nar, jun to a él, mu chos pro yec- 

tos que, en los si guientes 15 años, den tro de los «tiem pos de

pla gas» que lo gra mos sor tear en nues tro país, de sa rro lla mos en

en sa yos, ar tícu los y li bros.

En ese ene ro de 1983 vivi mos, tam bién en Pa rís, la per tur ba- 

ción cli má ti ca que lla ma mos «Ni ño», que tu vo efec tos de vas ta- 

do res en el nor te pe ruano, so bre to do, y que se sen tía ní ti da- 

men te en Pa rís co mo una al te ra ción mun dial. Aquel fue un mes

fa tal; re cuer do cla ra men te el 26 de ene ro de 1983, cuan do los

cam pe si nos de Uchu rac cay (Huan ta, Aya cu cho) ase si na ron vio- 

len ta men te a ocho pe rio dis tas —uno de ellos aya cu chano y el

res to li me ños— que se di ri gían a cu brir una no ti cia im por tan te

en una co mu ni dad ve ci na. Y fue esa muer te vio len ta, que con- 

mo vió al país, lo que hi zo ha blar a mu chos de las ais la das co- 

mu ni da des an di nas. Una de las ex pli ca cio nes más fre cuen tes:

cam pe si nos que vi vían se pa ra dos del res to del país. Nun ca lo

pen samos así.

La te sis se con vir tió en li bro en 1984, lue go de en ri que cer la y

am pliar la, pe ro sin mo di fi car su na tu ra le za de te sis doc to ral,

que re su mía un enor me tra ba jo en ar chi vos, del Pe rú y Es pa ña,

apo ya do en una bi blio gra fía muy re cien te, que iba más allá de

la his to ria y de las cien cias so cia les, pa ra in gre sar a la li te ra tu ra y

a los aná li sis lite ra rios.

El mis mo Al ber to Flo res Ga lin do, en la pri me ra pá gi na de la

in tro duc ción, se pre gun ta: «¿Có mo ex pli car la lon ge vi dad del

or den co lo nial» en nues tro país?; en otras pa la bras, ¿por qué las



13

lu ces de la ilus tra ción de mo ra ron tan to en pe ne trar en la so cie- 

dad pe rua na y fue ne ce sa ria la lle ga da del Ejérci to Uni do Li ber- 

ta dor con San Mar tín y Bo lí var pa ra in de pen di zar nos? Una

gran res pues ta, que Flo res Ga lin do usa per ti nen te men te en es te

li bro, la dio el sa bio ale mán Ale xan der von Hum bol dt (1769-

1859): una ciu dad, por no de cir una aris to cra cia, que vi vía de

es pal das al país, sus po bla cio nes, sus pro ble mas, sus tra ge dias,

más cer ca de Oc ci den te, y au pa da so bre la ple be ur ba na.

Los ocho ca pí tu los de es te li bro se dis tri bu yen en tres par tes.

En la pri me ra, «El hi lo de la ma de ja», pre sen ta, en el buen es ti- 

lo de la Es cue la de los An na les, las es truc tu ras y las co yun tu ras

den tro de las cua les des cri be el tiem po cor to de las per so nas, sus

vi das, sus que ha ce res, sus pe nas y an gus tias. Eso le da una enor- 

me ori gi na li dad a su na rra ti va. El nú cleo de es ta pri me ra par te

lo en contra mos en la pre sen ta ción de una aris to cra cia en vi lo,

que no tie ne los pies en la tie rra, que vi ve en su pro pio mun do,

apar ta da en sus man sio nes del cen tro de Li ma, y que se im po ne

por ser par te del sis te ma co lo nial, que in clu so la enal te ce con la

en tre ga de tí tu los no bi lia rios —más abun dan tes de lo que ima- 

gi na mos—, una prác ti ca bu ro crá ti ca usual de la ad mi nis tra ción

es pa ño la pa ra do mes ti car a las éli tes y vol ver las ser vi les. Una

aris to cra cia le gal, pe ro no le gí ti ma, que se im pu so por la vio len- 

cia con tro la da, la que apa re cía en lo pú bli co (un pa tí bu lo en la

pla za ma yor) y tam bién, en la vi da ín ti ma, en las re la cio nes fa- 

mi lia res y en aque llas con los es cla vos y con la ple be. Es ta vio- 

len cia ge ne ra li za da era im pres cin di ble pa ra re pro du cir el sis te- 

ma, más aún cuan do es ta re pro duc ción se da ba en una si tua- 

ción de cri sis eco nó mi ca, ag rí co la y mi ne ra a fi nes del si glo

XVI II e ini cios del siglo XIX.

La se gun da par te aún con ser va su lo za nía y la sin gu la ri dad

ori gi na les. Ha bla de las vi das de los es cla vos a par tir de ex pe- 
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dien tes ju di cia les en los que apa re cen los te mo res, las agre sio- 

nes, los mal tra tos, la do mi na ción y la mu chas ve ces men cio na- 

da se vi cia; in clu so, po dían lle gar a los si tios más re cón di tos pa ra

bus car re fu gio en el ci ma rro na je. Aquí, Flo res Ga lin do se pre- 

gun ta: «¿Qué era pa ra ellos (la aris to cra cia) un es cla vo?». Lo que

sos pe cha mos: un bien mue ble, que tie ne un pre cio y un due ño

que lo com pra y lo pue de ven der en cual quier mo men to. Pe ro

lue go vie ne la ori gi na li dad. Los es cla vos no son tan es cla vos co- 

mo los ima gi na mos, sino que más bien pue den ga nar su li ber- 

tad, su se mi li ber tad o sim ple men te pue den fu gar pa ra vi vir en

los pa len ques, co mo ci ma rro nes y ban do le ros. Pe ro lo más ex- 

tra or di na rio es cuan do Flo res Ga lin do des cri be los mil ros tros

de la ple be ur ba na. Esa ple be amor fa, de si gual, com ple ja, en- 

fren ta da a me nu do, que se des com po nía en gru pos que se

unían y de su nían, sin nin gu na con cien cia de co mu ni dad, y que

más bien —así se de ja tras lu cir— ser vían me jor a la es ta bi li dad

del sis te ma.

Al ber to Flo res Ga lin do, por esos aza res de ca da épo ca, no

ana li zó, pe ro sí co no ció, la me mo ria de Juan Bau tis ta Tú pac

Ama ru (1825). Es te her ma no de Jo sé Ga briel Con dor can qui

Tú pac Ama ru re la tó có mo fue acu sa do de par ti ci par en la re be- 

lión de 1780, sin ha ber lo he cho, se gún él, por lo que lue go fue

des te rra do a una pri sión en ul tra mar. Pe ro an tes fue ex pues to a

la vin dic ta pú bli ca en esa te rri ble «Mar cha de la muer te» en tre

Cus co y Li ma, que les to mó cua ren ta días a los se s en ta pa rien- 

tes del re bel de de Su ri ma na, en cu yo tra yec to se per die ron mu- 

chas vi das y otras so por ta ron el gran su fri mien to por los mal tra- 

tos de la ple be que los es pe ra ba en las ori llas de los ca mi nos pa- 

ra in sul tar los por des lea les y trai do res al amor del rey de Es pa- 

ña. Flo res Ga lin do, con mu cha in te li gen cia, re su mía ese or de- 

na mien to so cial en una dua li dad: aris to cra cia y ple be. ¿Quié nes
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in te gra ban esa ple be? No eran los in dí genas, pe ro de jo a los lec- 

to res des cu brir lo pa ra que dis fru ten de esa sor pre sa.

El tí tu lo de la ter ce ra par te es una pre gun ta que nos sor pren- 

de: «¿Una so cie dad sin al ter na ti va?». El reor de na mien to de los

te rri to rios co lo nia les, la apa ri ción del vi rrei na to de San ta Fe, del

vi rrei na to del Río de la Pla ta y el for ta le ci mien to del reino de

Chi le lle va ron a la rui na a la aris to cra cia li me ña que de pen día

más de Val pa raí so y de Gua ya quil que de su mer ca do in te rior.

Una aris to cra cia mer can til li me ña que so ña ba, anhe la ba y se

ilu sio na ba más con la con ti nui dad del sis te ma co lo nial que con

las ideas in de pen den tis tas de los crio llos ca ra que ños y bo- 

naeren ses. Más bien, si hu bo una re bel día so cial in ter na, ella

bro ta ba de esa ple be li me ña que se amo ti na ba de vez en cuan do

en la ciu dad.

En ton ces, ya po de mos ima gi nar la res pues ta a la pre gun ta

que ti tu la es ta úl ti ma par te. El pro pio au tor nos di ce, en su pá- 

gi na fi nal, que el ar gu men to o el pro pó si to de su li bro es muy

sim ple, ya que, des de la pri me ra has ta la úl ti ma pá gi na, tra ta de

ex pli car «Las cir cuns tan cias que ex pli can por qué no tu vo lu gar

una re vo lu ción» en nues tro país y fue ne ce sa rio es pe rar al

Ejérci to Uni do Li ber ta dor. Ale xan der von Hum bol dt lo per ci-

bió con cla ri dad en tre no viem bre y di ciem bre de 1802, cuan do

per ma ne ció en Li ma, y lo di jo así en una de sus car tas per so na- 

les. Pa blo Ma ce ra tam bién lo in di ca de la mis ma ma ne ra en su

li bro de 1955, Tres eta pas en el de sa rro llo de la con cien cia na cio- 

nal, cuan do mues tra que los crio llos, al go ilus tra dos, al go

aman tes del país, pu sie ron de lan te a la «Pa tria gran de» (Im pe rio

his pá ni co), en vez de a la «Pa tria chi ca» —en es te ca so, el Pe rú

—. A es to se re fe ría Hum bol dt y es bue no re cor dar lo pa ra en- 

ten der me jor al Pe rú con tem po rá neo y pa ra agra de cer la vi da y

la obra de Al ber to Flo res Ga lin do.
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Manuel Bur ga
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N          1991

En 1988, Ti to cam bió el tí tu lo de es te li bro por el de La

Ciu dad Su mer gi da, aun que con ser vó el an te rior en ca li dad de

sub tí tu lo. Que ría, ade más, aña dir una ter ce ra par te al ca pí tu lo

VI («Vi vir se pa ra dos») que igual men te se in ti tu la ra «La ciu dad

su mer gi da» y don de tra ta ría los dis tin tos mun dos que se ocul- 

tan en Li ma, en tre ellos, el mundo an dino.

La men ta ble men te, su en fer me dad no le per mi tió la pre pa ra- 

ción de es te tex to, por lo que so lo lo con sig na mos en el ín di ce,

tal co mo él lo hi cie ra en el ejem plar que de jó co rre gi do. De allí

tam bién he mos to ma do, pa ra in cluir las en la pre sen te edi ción,

las mo di fi ca cio nes que lle gó a ha cer: in cor po ró un nue vo epí- 

gra fe, am plió la de di ca to ria y con vir tió en in te rro gan te el tí tu lo

del úl ti mo ca pí tu lo.

Li ma, agosto de 1990 

Ce ci lia Ri ve ra de Flo res
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I   

En Li ma, la in de pen den cia fue pro cla ma da tar día men te y la

ex pul sión de los rea lis tas so lo fue po si ble des pués de 1821, me- 

dian te la in ter ven ción de los ejérci tos de San Mar tín y Bo lí var.

La ca pi tal del vi rrei na to pe ruano no al ber gó jun tas re vo lu cio na- 

rias y nin gu na in su rrec ción con vul sio nó su tra yec to ria; por el

con tra rio, en esos años agi ta dos, a ca ba llo en tre los si glos XVI II

y XIX, la ciu dad se con vir tió en si nó ni mo de la opro bio sa do- 

mi na ción co lo nial: «del des po tis mo asien to», pa ra uti li zar una

ima gen co rrien te en tre los es cri to res re pu bli ca nos. A es tos an te- 

ce den tes se re mi te la ima gen ac tual de una ciu dad abúli ca, tan

gris co mo su cie lo y tan mo nó to na co mo sus in vier nos. Pe ro es

evi den te que ya no lee mos a Ra tzel y nin gún de ter mi nis mo

geo grá fi co nos pa re ce ve ro sí mil. En ton ces, ¿có mo ex pli car la

lon ge vi dad del or den co lo nial? Se ha re cu rri do, pa ra res pon der

a es ta pre gun ta, a re cor dar la so li dez de su or ga ni za ción ad mi- 

nis tra ti va, la efec ti vi dad del con sen so re li gio so, la ca ren cia de

una con cien cia na cio nal… Le jos de es tos lu ga res co mu nes, va- 

mos a bus car otras res pues tas em pla zán do nos en un te rri to rio

di fe ren te: la es truc tu ra ción so cial de Li ma.

No se tra ta de es cri bir una pá gi na de his to ria ur ba na, ni tam- 

po co de his to ria po lí ti ca. Los per so na jes cen tra les de es te li bro

son en ti da des co lec ti vas: gru pos y po si bles cla ses so cia les. Al re- 

de dor de ellos or ga ni za re mos to do el tex to, pri vi le gian do la ex-

pli ca ción so bre el re la to de acon te ci mien tos. La na rra ción cro- 

no ló gi ca de ja rá lu gar a un con jun to de apro xi ma cio nes pa ra le- 

las. Em pe za re mos por los de «arri ba»: in gre so apa ren te a una es- 

truc tu ra so cial; ellos do mi nan, quie ren im po ner sus nor mas de

com por ta mien to y sus va lo ra cio nes, apa re cen con fre cuen cia en

la do cu men ta ción. Pe ro so lo en ten de re mos real men te el or den

co lo nial cuan do va rie mos la perspec ti va y, en la se gun da par te,
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nos ocu pa re mos de los «de aba jo». El pun to de vis ta de los des- 

es pe ra dos, em plean do una ex pre sión del ci neas ta Pier Pao lo Pa- 

so li ni, per mi te des mon tar los me ca nis mos de una so cie dad y

pen sar la co mo to ta li dad. El tex to aban do na una sín te sis qui zá

abu si va y se ex tien de en múl ti ples re fe ren cias: el en tra ma do de

la vi da co ti dia na. Fi nal men te, en la ter ce ra par te, to dos los per- 

so na jes con flu yen al re de dor de la in de pen den cia de 1821.
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PRI ME RA PAR TE



21

I. E       

1. E   XVI II

L      el si glo XVI II: la ca pi tal de un vas to es pa- 
cio co lo nial an dino que, sin em bar go, a di fe ren cia de Mé xi co,
se ubi ca des de su fun da ción en la pro xi mi dad del mar, a es ca sa
dis tan cia del Ca llao, su puer to na tu ral. Se de de la bu ro cra cia y
cen tro mer can til des de don de esa po de ro sa cor po ra ción que fue
el Tri bu nal del Con su la do (mer ca de res y na vie ros) irra dia su in- 
fluen cia tan to so bre el Pa cí fi co —la Mar del Sur, se gún acos- 
tum bran de cir los do cu men tos de la épo ca— co mo so bre el in- 
te rior del país. En 1700, la po bla ción li me ña fue cal cu la da, con
to das las im pre ci sio nes de la épo ca, en apenas 37 000 habi tan- 
tes, pe ro esa ci fra, al pro me diar el si glo, re mon tan do el fla ge lo
de las epi de mias, co mien za a as cen der. En 1792 lle ga a los 52
000 y unos vein te años des pués se cal cu la en más de 63 000
habi tan tes. Ci fra re du ci da si se le com pa ra con los 130 000
habi tan tes de la ca pi tal de Nue va Es pa ña, pe ro des de lue go no- 
ta ble en re la ción a San tia go (apenas 10 000 habi tan tes) e in clu- 
so ma yor que Bue nos Ai res (40 000). Es ne ce sa rio con si de rar,
ade más, que la ciu dad fue ca si arra sa da por el te rre mo to de
1746, de ma ne ra que de bió ser re cons trui da adap tán do la a las
nue vas cos tum bres que re cla ma ban gran des am bien tes, co mo la
Pla za de To ros, el Pa seo de Aguas, la Ala me da de Acho, los ca- 
fés.

En ese es ce na rio, los dos ac to res fun da men ta les, si nos ate ne- 
mos a las ci fras que pro por cio nan los cen sos, pa re cen ser la aris- 
to cra cia y los es cla vos. Du ran te el pe río do co lo nial, en Li ma se
otorgan 411 títu los no bi lia rios, vo lu men le ja na men te se gui do
por los 234 de Cu ba y San to Do min go y los 170 de Mé xi co.
En la ciu dad re si de, sin exa ge ra ción al gu na, la éli te 
vi rrei nal «más nu me ro sa e im por tan te» de His pa noa mé ri ca
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(Loh mann, 
1947, p. LXXIV; Var gas Ugarte, 1958; Puen te Can damo,
1947)1, sus ten ta da en las ac ti vi da des mer can ti les. Una re cien te
mi gra ción es pa ño la, pro ce den te de las re gio nes vas co na va rras,
in cre men ta su nú me ro y ha ce de Li ma una de las ur bes más his- 
pa nas del con ti nente: 18 000 habi tan tes son cen sa dos co mo es- 
pa ño les (pre do mi nan do pen in su la res so bre crio llos), fren te a los
que se yer guen, en el in te rior del re cin to amu ra lla do de la ciu- 
dad, más de 13 000 escla vos, pr óxi mos a esa «gen te de co lor li- 
bre» (cas tas) que suman 10 000 habi tan tes. Qui zá te nien do
pre sen tes es tas con si de ra cio nes nu mé ri cas, el poe ta y en sa yis ta
Mar tín Adán, en una te sis sus ten ta da en 1937, aso ció el des tino
de la cla se al ta co lo nial con la es cla vi tud (Adán, 1968, p. 234)2.
¿Qué re glas re sul ta ron de las re la cio nes en tre es tos per so na jes?
¿Pue den ser ra zo na das en tér mi nos de una so cie dad de cla ses?
¿Cuá les se rían esas cla ses? En las pá gi nas que si guen, al res pon- 
der es tas pre gun tas, ve re mos có mo ter mi nan des di bu ján do se al- 
gu nas apa rien cias ini cia les —el bi no mio aris to cra cia-es cla vos—
de jan do lu gar a nue vos perso na jes.

Ha ce fal ta, des de el ini cio, des pe jar po si bles pre jui cios: las
cla ses no tie nen que exis tir ne ce sa ria men te en to da so cie dad
com ple ja ni son ho mo lo ga bles con una de ter mi na da con di ción
eco nó mi ca. To da cla se es una ma ne ra es pe cí fi ca de ex pre sar la
to ta li dad so cial, don de los fac to res in ter nos im por tan tan to co-
mo las re la cio nes de opo si ción y com ple men ta ción con otros
gru pos. Que re mos de cir, en otras pa la bras, que la cla se so cial es,
por en ci ma de to do, una rea li dad tem po ral «de fi ni da por los
hom bres al vi vir su pro pia his to ria» (omp son, 1979, p. 34)3.
El aná li sis de la cla se de ri va en una apro xi ma ción a la es truc tu ra
so cial por la vía de la pra xis, don de la de fi ni ción no es el pun to
de par ti da sino el re sul ta do. En ton ces, una cla se so cial —
aunque pue da ser tau to ló gi co de cir lo— es una rea li dad en mo- 
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vi mien to, que no pue de es tu diar se en abs trac to o a prio ri, y
que, en fun ción de las cir cuns tan cias que vi ve, so por ta o ge ne ra,
pa sa por di ver sos es ta dios: pe río dos de for ma ción de he ge mo nía
so bre una so cie dad, de dis gre ga ción y oca so. En cual quie ra de
es tos mo men tos re sul tan in des li ga bles las re la cio nes eco nó mi- 
cas, de la cul tu ra y la men ta li dad que cohe sio nan a los hom- 
bres. Es evi den te que una cla se no es una su ma de in di vi duos,
pe ro tam bién es cier to que no pue den ser omi ti dos: hay un ine- 
vi ta ble contra pun to en tre cla se y bio gra fía, por eso «la his to ria
so cial de be tra tar de con ci liar la di men sión co lec ti va con los
des ti nos in di vi dua les» (Ge re mek, 1976, p. 111).

El es ce na rio de Li ma co lo nial ca re ce de lí mi tes de fi ni dos;
me jor di cho, de pen de de los ac to res. Es evi den te que no exis te
una ní ti da di vi sión en tre la ciu dad y el cam po —no obs tan te la
mu ra lla y las puer tas— y que la vi da ur ba na se con fun de con
las ac ti vi da des agro pe cua rias de los va lles pr óxi mos. Pe ro mien- 
tras la es cla vi tud ten drá un cla ro sig no re gio nal, asen ta da fun- 
da men tal men te en la ca pi tal y los va lles de la cos ta cen tral, des- 
de San ta has ta Naz ca, la aris to cra cia co mer cial, en cam bio, tien- 
de a ex pan dir pro gre si va men te su do mi nio so bre los mer ca dos
del in te rior, ar ti cu lan do una red mer can til que in clu ye ciu da des
y pue blos an di nos, co mo Ce rro de Pas co o Cus co, jun to con lu- 
ga res tan le ja nos co mo los puer tos de Gua ya quil o Val pa raí so.

Pen sar Li ma co lo nial en tér mi nos de «cla se so cial» nos lle va rá
de los me dios ur ba nos al pai sa je agra rio y en oca sio nes ten dre- 
mos que dis tan ciar nos de los lí mi tes re gio na les, pa ra se guir cier- 
tas tra yec to rias co lec ti vas o in dividua les.

Qui zá sea con ve nien te con si de rar, an tes, las imá ge nes que
pre va le cen so bre el si glo XVI II en el Pe rú. Aquí no ha si do pen- 
sa do co mo el «si glo de las lu ces» ni tam po co co mo la edad del
ca pi ta lis mo emer gen te. Por el con tra rio, la de cli na ción del or- 
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den co lo nial se aso cia con una pro lon ga da pos tra ción eco nó mi- 
ca se cu lar, ini cia da pre ci sa men te en esos va lles de la cos ta cen- 
tral. La Ciu dad de los re yes pier de el rol he ge mó ni co que ha bría
te ni do en el Pa cí fi co in ca paz de com pe tir con Bue nos Ai res
arras tra da por la rui na de sus cam pos, en la im po ten cia de una
aris to cra cia ca ren te de «cual quier idea» o de «cual quier es fuer- 
zo», co mo la de fi nió uno de sus des cen dien tes, el his to ria dor Jo- 
sé de la Ri va Agüe ro. Es fre cuen te re fe rir se a la «cri sis del si glo
XVII». Apa ren te men te, es ta mos an te una afir ma ción que no
ad mi te répli ca, ni si quie ra du da. Sin em bar go, va mos a apar tar- 
nos de la ru ta ha bi tual que se ría bus car nue vas co rro bo ra cio nes,
pa ra dar mar cha atrás, rea brir el ex pe dien te de esa cri sis y po- 
ner la en tre in te rro gan tes: ¿cri sis?, ¿dón de? ¿des de cuán do?, ¿pa ra
quié nes? Nue vas pre gun tas que pa re cen con fun dir to da vía más
nues tro derro te ro.

El hi lo pa ra des en re dar la ma de ja pue de en con trar se en los
pro ce sos ju di cia les que con tan ta fre cuen cia se re pi ten en la Li- 
ma co lo nial. Es tas fuen tes abun dan, no fal tan en nin gún ar chi- 
vo. Po de mos men cio nar, por ejem plo, los jui cios an te el Ca bil- 
do y la Au dien cia (cau sas ci vi les y cri mi na les), an te el Su pe rior
Go bierno, el Ar zo bis pa do (cau sas de ne gros, in mu ni da des, di- 
vor cios), juz ga dos par ti cu la res co mo el Tri bu nal del Con su la do
o el Juz ga do de Se cues tros. Cual quier li ti gio per mi te ob ser var el
com por ta mien to de las par tes y los in te re ses en jue go, siem pre y
cuan do de se che mos imá ge nes sim plis tas que pien san al de re cho
so lo co mo una im po si ción de la cla se do mi nan te; se tra ta más
bien de un te rreno de con fron ta ción, don de por eso mis mo tie- 
nen que salir a re lu cir los in te re ses y los pro pó si tos de los sec to- 
res po pu la res: aun que sean más fre cuen tes los fa llos en contra,
el fun cio na mien to del sis te ma exi ge que ellos pue dan ob te ner
al gu nas vic to rias y al can zar cier tas rei vin di ca cio nes, a pe sar de
ser ne gros y es cla vos (omp son, 1976).
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Lo ju rí di co en vuel ve a la so cie dad co lo nial. Des de las pri me- 
ras ex pe di cio nes, los con quis ta do res lle ga ron acom pa ña dos,
apar te de un cu ra, por al gún no ta rio. En los le ga jos ju di cia les se
en cuen tran a to dos los per so na jes po si bles: aris tó cra tas, pe que- 
ños co mer cian tes, ar te sanos, cu ras, es cla vos, ban do le ros… Los
li ti gios atra vie san el con jun to de la vi da so cial, des de las em pre- 
sas co mer cia les has ta las fa mi lias, pa san do por si tua cio nes ex tre- 
mas, co mo los crí me nes. Ocu rre que es te ho ri zon te ju rí di co co- 
lo nial es muy pe cu liar. Aun que la ley es im por tan te, las oca sio- 
nes de in frin gir la son múl ti ples, en una so cie dad don de co exis- 
ten va rios sis te mas cul tu ra les y se en fren tan di ver sas re glas de
com por ta mien to. «He cha la ley, he cha la tram pa» es un di cho
de ma sia do an ti guo en el Pe rú. De allí la fre cuen cia de los pro- 
ce sos ju di cia les de to da ín do le. Evi den te men te, co mo ad vier ten
Ja vier Tord y Car los La zo (1978), es tos no pue den ser leí dos
con in ge nui dad. Siem pre es ne ce sa rio com pa rar y contras tar las
opi nio nes: un juz ga do no es un con fe sio na rio, aun que, co mo
en el con fe sio na rio, a ve ces pue de re sul tar más im por tan te lo
ca lla do que lo ad mi ti do. Pe ro mu chos pro ble mas que dan ob via- 
dos si con si de ra mos que, a no so tros, sal vo ex cep cio nes, no nos
in te re sa re pe tir el pro ce so y dic ta mi nar la cul pa bi li dad o ino- 
cen cia del reo, sino va ler nos del jui cio pa ra en ten der có mo se
es truc tu ran las re la cio nes so cia les.

2. U   

El año 1795 se en ta bló an te el Su pe rior Go bierno un cu rio so
li ti gio en tre el pa na de ro Fran cis co Flo res y los mo li ne ros Ja cin- 
to Chá vez, Ma nuel Sa la zar y Juan Jo sé Aris men di. El pri me ro
acu só a los otros tres de pre ten der mo no po li zar la pro duc ción
de ha ri na en la ciu dad per ju di can do a su gre mio y, des de lue go,
a los con su mi do res. Cual quier que ja so bre el pre cio del pan se- 
ría re pro cha ble a esas tres per so nas. En efec to, Chá vez te nía
arren da dos tres mo li nos, Sa la zar dos y Aris men di ocho, so bre
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un to tal de die ci sie te mo li nos es ta ble ci dos en Li ma, de los cua- 
les so lo dos es ta ban inac ti vos. La acu sación pa re cía fun da men- 
ta da. Así lo en ten die ron los jue ces que can ce la ron las es cri tu ras
de arren da mien to. El mo li ne ro Ja cin to Chá vez qui so pe dir una
re vi sión del fa llo, pe ro su re cur so fue de se cha do por ex tem po rá- 
neo y en con si de ra ción de la im pe ra ti va ne ce si dad de com ba tir
los monopo lios4.

En apa rien cia, se tra ta ba del en fren ta mien to en tre un pa na- 
de ro (vie ne a la men te la ima gen de un pe que ño ar te sano) y tres
ri cos em pre sa rios que quie ren al can zar be ne fi cios a cos ta de to- 
da la ciu dad. Pe ro si se re vi sa con cui da do el pro ce so, se in da ga
por las par tes que in ter vie nen y por las con se cuen cias del fa llo,
las con clu sio nes de una pri me ra lec tu ra de ben ser re vi sa das por
com ple to. Re sul ta que los su pues tos mo no po lis tas no son pro- 
pie ta rios de los mo li nos sino sim ples arren da ta rios y, por lo me- 
nos en el ca so de dos de ellos, no pa re cen te ner otras pro pie da- 
des. Aris men di es un ca pi tán ju bi la do que pa ga pun tual men te
los arren da mien tos. Chá vez se de di ca al ofi cio des de ha ce se s en- 
ta y tres años, siem pre acos tum bró arren dar dos o más mo li nos,
y no dis po ne de otro me dio pa ra sos te ner a su fa mi lia. En cuan- 
to a Sa la zar, en rea li dad so lo po seía un mo lino que, ade más, pa- 
só a sus ma nos co mo con se cuen cia de una fian za he cha a cier to
mayor do mo.

Por otro la do, la apa ren te de bi li dad de los pa na de ros no es
tal. Aun que se di vi den en dos sec to res —los abas te ce do res o
ven de do res de pan y los pro duc to res—, es tán agre mia dos, con
lo que con si guen com pa ti bi li zar sus in te re ses. Co mo con se- 
cuen cia del jui cio, el pa na de ro Joa quín Oya gue ob tu vo el arren- 
da mien to del mo lino San Pe dro No las co; Fe li pe Sagre ro, del
mis mo ofi cio, arrien da otro mo lino; y Luis Fe rranz, tam bién
pa na de ro, so li ci tó el arren da mien to de dos mo li nos. No se tra ta
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pre ci sa men te de pe que ños pro pie ta rios. Don Mi guel de Cas ta- 
ñe da y Amu z quí bar, por ejem plo, era due ño de una pa na de ría
(Man tas) y re sul tó tam bién pro pie ta rio de dos mo li nos, apar te
de te ner in te re ses en una re cien te fá bri ca de pól vo ra, ser pro pie- 
ta rio de tres na víos que ha cían el co mer cio en tre el Ca llao y
Val pa raí so, ex plo tar sali tre en Tal cahuano y mo no po li zar los en- 
víos de ni tra tos a Es pa ña5; des pués del jui cio que co men ta mos,
so li ci tó al arren da mien to de otro mo lino, en com pa ñía de un
pa na de ro lla ma do Mi guel Ca pe llo. Pe ro no to dos los due ños de
pa na de rías fue ron per so na jes tan po de ro sos. En la ma yo ría de
los ca sos, quie nes fi gu ra ban al fren te de la em pre sa eran sim ples
ad mi nis tra do res o ma yor do mos en un ne go cio que era pro pie- 
dad de un gran co mer cian te; de lo con tra rio, eran per so nas que
es ta ban en deu da das o man te nían la em pre sa «al par tir» con al- 
gún aris tó cra ta (es te po nía el di ne ro y el pa na de ro apor ta ba su
tra ba jo, que dan do lue go di vi di das las ga nan cias por mi tad en tre
am bos).

El sis te ma de en deu da mien to y ade lan tos ha cía que, pa ra los
ha bi tan tes de la ciu dad o los ma gis tra dos del Su pe rior Go- 
bierno no re sul ta ra tan evi den te la ar ti cu la ción en tre per so na jes
de la éli te ur ba na y pa na de ros; es así co mo pa só ina d ver ti do el
in ten to de mo no po li zar el abas te ci mien to de pan. Aque llos que
an sia ban el mo no po lio acu sa ron de «mo no po lis tas» a quie nes
eran ape nas ar te sanos de di ca dos tra di cio nal men te al ofi cio de
mo li ne ros, pe ro que, por es to mis mo, apa re cían co mo obs tácu- 
los pa ra sus pro yec tos. Un fa llo ju di cial fa vo ra ble per mi tió, de
es ta ma ne ra, lo que en la prác ti ca po dría ca li fi car se co mo un
des po jo.

Años an tes, en 1779, en un ex pe dien te ela bo ra do por los
abas te ce do res de pan, se re co no cía la vin cu la ción de pen dien te
de los pa na de ros con el ca pi tal mer can til: «De la sub sis ten cia
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del gre mio [pa na de ros] re sul ta la fe li ci dad del co mer cio y tam- 
bién la del pú bli co de te ner un abas to pro mo vi do y bue no…»6.
Lo úl ti mo no fue tan cier to.

3. L     :       

El tri go fue siem pre un cul ti vo con flic ti vo en el Pe rú. Traí do
por los eu ro peos des de la con quis ta —en 1540 se es ta ble ció el
pri mer mo lino—, con si guió im plan tar se en los va lles se rra nos,
pe ro su ma yor di fu sión es tu vo en las áreas pr óxi mas a Li ma,
don de com pi tió vic to rio sa men te con el maíz, ha bien do en- 
contra do en la tie rra y el cli ma con di cio nes fa vo ra bles a su de sa- 
rro llo. La pro ver bial pro duc ción de tri go en la cos ta cen tral pe- 
rua na asom bró a di ver sos cro nis tas, co mo Cie za de León
(1550) o Ber na bé Co bo (1640). Sin con si de rar el tes ti mo nio
que ellos de ja ron, la fer ti li dad cos te ña es tu vo re fren da da por el
he cho de que, lue go de cu bier ta la de man da de la ca pi tal, los
ex ce den tes per mi tie ron man te ner fre cuen tes ex por ta cio nes a
Pa na má de es te grano. En el si glo XVII, los va lles de la cos ta
cen tral pe rua na fue ron la prin ci pal des pen sa tri gue ra en el Pa cí- 
fico: 100 000 fane gas en la ca pi tal y sus al re de do res y otras tan- 
tas en Chan cay, Su pe, Huar mey, San ta, al nor te; Ca ñe te, Chin- 
cha, Pis co, al sur (Boza, 1944). Sin em bar go, al ter mi nar esa
cen tu ria, la si tua ción cam bió sus tan cial men te: el Pe rú de cen tro
ex por ta dor se con vir tió en una eco no mía de fi ci ta ria, obli ga da,
por lo me nos desde 1707, a ma yo res im por ta cio nes pro ce den tes
de Chi le. En la re gión cen tral de ese reino, la agri cul tu ra ga nó
te rreno a cos ta de las ac ti vi da des ga na de ras (pro duc ción de se- 
bos y cue ros) y se im pu so la ima gen de un pai sa je do mi na do
por las es pi gas.

Sien do el tri go un pro duc to de pri me ra ne ce si dad7, in dis pen- 
sa ble por la cre cien te de man da ur ba na, es tos cam bios en la
com po si ción de los cul ti vos lla ma ron la aten ción de cual quier
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con tem po rá neo. Mu chos cre ye ron en con trar una ex pli ca ción
ve ro sí mil en los tras tor nos que ha bría oca sio na do el te rre mo to
de 1687. Exis tía una cier ta pro xi mi dad cro no ló gi ca en tre ese
sis mo y el ini cio del co mer cio Ca llao-Val pa raí so. La ver sión ya
es ta ba su fi cien te men te pro pa la da en la dé ca da de 1710, cuan do
la re co gió Fre zier en su li bro de via jes (1732, p. 212)8. Años
des pués, el au tor que con ma yor de te ni mien to se ocu pó de la
cues tión del tri go —el eco no mis ta Bra vo de La gu nas— sos tu vo
fe ha cien te men te que, lue go del te rre mo to, los gra nos que da ron
re du ci dos «a un inú til y no ci vo pol vo del co lor del ta ba co»
(1761, p. 2), lo que per mi tió que, a con ti nua ción, al guien su gi- 
rie ra la pre sen cia de una pla ga. El te ma rea pa re ce múl ti ples ve- 
ces y, en tre otros lu ga res, en un in for me del Tri bu nal del Con- 
su la do fe cha do en 1790. Hi pó li to Una nue, un mé di co cu ya ca- 
pa ci dad cien tí fi ca era irre cu sa ble, aña dió a mo do de ex pli ca ción
los po si bles cam bios cli má ti cos que ha brían se gui do al te rre mo- 
to (1815)9. Jo sé Ma ría Pan do sin te ti zó to das es tas in ter pre ta cio- 
nes con flu yen tes di cien do, en 1831, que el in ter cam bio con
Chi le «es co mer cio na ci do de la ho rri ble ne ce si dad que sen tía la
ca pi tal y sus al re de do res, cuan do a fi nes del si glo XVII, de re- 
sul tas del te rre mo to se per die ron las se men te ras, va rió la tem pe- 
ra tu ra de la at mós fe ra y no pro du cían tri go los va lles de Li ma y
Ca ñe te…» (1831, p. 51). La afir ma ción era ta jan te: el tri go ha- 
bía si do erra di ca do de la cos ta pe rua na. Las im por ta cio nes de
Chi le no eran con se cuen cia de nin gu na vo lun tad, sino de im- 
pre vi si bles tras tor nos cli má ti cos y eco ló gi cos des ata dos por un
terre mo to.

La una ni mi dad de opi nio nes (apa ren te, co mo lue go ve re- 
mos) fue se gui da por mu chos his to ria do res con tem po rá neos10

que en con tra ron en la «cri sis tri gue ra» un ar gu men to pa ra pro- 
po ner, a su vez, la ima gen de una cri sis agra ria en la cos ta, lue go
de una cri sis agra ria en to do el vi rrei na to, y fi nal men te, de una
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cri sis ge ne ral, ini cia da al co men zar el si glo XVI II. El his to ria dor
se vi lla no Céspe des del Cas ti llo, en el año 1947, pu bli có un li- 
bro que ha de ve ni do clá si co, en el que contras tó el cre ci mien to
del Vi rrei na to del Río de la Pla ta con el de c li ve pe ruano, in sis- 
tien do en los efec tos del te rre mo to, al que de bie ron su mar se —
según él— las llu vias inu sua les de 1701, 1720 y 1728, ade más
de otro sis mo acae ci do en 1746 (1947, p. 54). Fe bres Vi lla rroel,
años des pués, atri bu yó re suel ta men te, co mo lo ha bían he cho
an tes Una nue o Pan do, la «es te ri li dad de las tie rras» al te rre mo- 
to de 1687 (1964, p. 102). De me trio Ra mos, quien al ber ga ba
al gu nas du das ra zo na bles so bre es tas in ter pre ta cio nes, in ten tó
sin em bar go apun ta lar las sos te nien do po si bles efec tos que ha- 
bría te ni do el te rre mo to so bre los sis te mas de rie go en la cos ta
(1967, p. 29). Pe ro tam bién re cor dó —siguien do a los via je ros
Jor ge Juan y An to nio de Ulloa— la pro ba ble ac ción de una pla- 
ga (el gor go jo) que ha bría coin ci di do con el sis mo, te nien do
de vas ta do res efec tos en las pri me ras dé ca das del si glo XVI II
(1967, p. 30).

En es ta ca si una ni mi dad de opi nio nes hay cier tas afir ma cio- 
nes que no pa re cen de ma sia do con vin cen tes. Na die ha es tu dia- 
do con de te ni mien to los efec tos del te rre mo to. Los jui cios re po- 
san en ob ser va cio nes pos te rio res, al gu nas de ellas muy tar días, y
en el es ta ble ci mien to de una co rre la ción (no muy evi den te en
tér mi nos cro no ló gi cos) en tre la lle ga da de bar cos con tri go pro- 
ce den tes de Chi le y el te rre mo to de 1687. Pue de ser ve ro sí mil,
de acuer do con la ex pe rien cia sís mi ca acu mu la da en el Pe rú,
que un te rre mo to —o, me jor di cho, to da una ca de na de sis mos
co mo los de ese año— afec te los sis te mas de rie go, des tru ya cul- 
ti vos en de ter mi na dos lu ga res y oca sio ne una sen si ble ba ja en la
pro duc ción agro pe cua ria; pe ro muy di fí cil men te se po dría ex- 
pli car una su pues ta pos tra ción ag rí co la se cu lar y to da vía me nos
la ca si erra di ca ción de un cul ti vo (cfr. Gie se cke & Sil gado,
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1981). ¿De qué ma ne ra un te rre mo to po dría va riar la ca li dad
de las tie rras? ¿Qué re la ción pu do ha ber en tre el te rre mo to y los
cam bios at mos fé ri cos? ¿Por qué se asig nan esos efec tos ca tas tró- 
fi cos y pro lon ga dos pre ci sa men te al te rre mo to de 1687? No fue,
evi den te men te, el úni co tras torno sís mi co que de bió so por tar el
Pe rú co lo nial: ha bían ocu rri do sis mos de in ten si dad si mi lar en
1582, 1586, 1604, 1619, 1650, 1655, 1664, 1687, 1690,
1699, 1716, 1725, 1732, 1734, 1743 y 1746, nin guno de los
cua les aca rreó va ria cio nes sig ni fi ca ti vas o pro lon ga das en el cli- 
ma, las tie rras o los cul ti vos de la cos ta. To das las evi den cias dis- 
po ni bles ha cen su po ner que, en la se rie an te rior, el sis mo de
ma yor in ten si dad ocu rrió en 1746: en tre los me ses de oc tu bre y
fe bre ro se pu die ron ad vertir 430 movi mien tos te lú ri cos, pe ro
nin gún au tor pu do ob ser var des pués va ria ción al gu na en los
cul ti vos (Llano Za pa ta, s.f., p. 19).

Las apre cia cio nes so bre la «cri sis tri gue ra» re po san en fuen tes
de ti po cua li ta ti vo, ais la das y dis per sas, que no per mi ten fe char
ni se guir con pre ci sión el de sa rro llo cro no ló gi co del acon te ci- 
mien to. El an da mia je em píri co es de ma sia do en de ble: ci tas de
via je ros, pa sa jes en las me mo rias ad mi nis tra ti vas de los vi rre yes,
jui cios de au to res de la épo ca, aña dién do se que no siem pre fue- 
ron leí dos con ri gu ro si dad. Es ca sean los tes ti mo nios di rec tos.
La su ma de fuen tes tan de lez na bles, por más abun dan tes que
sean, no ava la nin gún ar gu men to. Por ex cep ción, uno de los
tes ti mo nios más in te re san tes es el re cla mo que en 1780 inter- 
pu sie ron los la bra do res de Li ma so li ci tan do una ba ja en los cen- 
sos y en el nue vo ca be zón que re caían so bre sus pro pie da des11.
La que ja de los ha cen da dos contra el pro yec to co lo nial de ele var
los ca be zo nes (el im pues to so bre las pro pie da des y la pro duc- 
ción agro pe cua ria) es vis ta co mo una ex pre sión ní ti da, evi den te,
de la cri sis agra ria que aso la ba al si glo. Sin em bar go, ha bría que
pre gun tar se si la reac ción de los re cla man tes no era en cier ta
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ma ne ra ine vi ta ble y pre de ci ble, aten dien do a que el «ca be zón» o
al ca ba la de ha cien da se ha bía man te ni do fi jo e inal te ra ble des de
tiem po atrás (Ro drí guez Vi cente, 1973, p. 638).

Tan to los au to res del si glo XVI II co mo los his to ria do res con- 
tem po rá neos, unos y otros, en rea li dad se hi cie ron eco de ar gu- 
men tos da dos por los pro pios co mer cian tes pa ra ex pli car las im- 
por ta cio nes de tri go chi leno. Pe ro los su pues tos efec tos del te- 
rre mo to y la con si guien te im po si bi li dad de sem brar tri go en la
cos ta no fue una te sis acep ta da por to dos, aun que a sim ple vis ta
pa re cie ra re sul ta do del con sen so y has ta de la unani mi dad.

Pre ci sa men te en el jui cio que co men tá ba mos pá gi nas atrás, el
mo li ne ro Jo sé Aris men di pre sen tó un re cur so en el que, pa ra
de mos trar los ver da de ros pro pó si tos mo no pó li cos que es con- 
dían tan to el li ti gan te Fran cis co Flo res co mo los pa na de ros,
pro pu so otra ex pli ca ción so bre la re duc ción de los cam pos tri- 
gue ros en la cos ta. De cía Aris men di que es te he cho fue con se- 
cuen cia de las «hos ti li da des» des ple ga das por los pa na de ros,
quie nes con si guie ron im po ner el pre cio de com pra de las co se- 
chas, ba ján do lo a un ni vel tal que res ta ba cual quier be ne fi cio a
los ha cen da dos. Da do que la im por ta ción de tri go chi leno iba
contra el «ideal» eco nó mi co de la au to sub sis ten cia, fue ron fre- 
cuen tes las que jas fren te a lo que cier to au tor ca li fi có co mo
«mi se ra ble de pen den cia de otro Re yno» (Bra vo de La gu nas.
1761, p. 2). No fal ta ron dis po si ti vos pro tec cio nis tas, co mo
ano ta Aris men di, que bus ca ron con tro lar el pre cio del tri go y
apo yar a los ha cen da dos lo ca les, dan do co mo re sul ta do que
hacia 1785 o 1786 la pro duc ción as cen die ra a cua ren ta mil fa- 
ne gas. Los pa na de ros res pon die ron con so li dan do su gre mio y
ba jan do el pre cio del tri go. Los la bra do res, a su vez, no pu die- 
ron re sis tir es tas y «otras mo les tias in su fri bles», vién do se obli ga- 
dos a de jar de sem brar. Diez años des pués, no lle ga ba «la co se- 
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cha a seis u ocho mil fa ne gas y las si guien tes se rán me nos has ta
su to tal ex tin ción que es a lo que as pi ran los pa na de ros»12. Du- 
ran te el qu in quenio 1785-1789, las im por ta cio nes de tri go chi- 
leno as cen die ron a la su ma de 2 029 973 pesos. Ar gu men tos si- 
mi la res, aun que pa sa ran ina d ver ti dos pa ra otros his to ria do res,
fue ron ano ta dos an ti ci pa da men te en la Me mo ria (1756) del vi- 
rrey Man so de Ve las co, quien in ten tó sin éxi to, du ran te su ad- 
mi nis tra ción, re for mar el sis te ma de co mer cia li za ción del tri go
(Fuen tes, 1859, t. V, p. 126)13.

Años des pués, el ca bil do de Li ma rea li zó una in ves ti ga ción
re ca ban do mi nu cio sos in for mes de los prin ci pa les pro pie ta rios
en los va lles cer ca nos a Li ma: Ma g da le na, Bo ca ne gra, Ca ra ba y- 
llo, Ate, Sur co. El re sul ta do, lue go de un lar go aco pio sis te má ti- 
co de da tos, fue que po día sem brar se tri go e in clu so in cre men- 
tar se la pro duc ción14. Pa re ce ser que el grano «crio llo» —como
se dio en lla mar a la va rie dad lo cal— era de in fe rior ca li dad que
el chi leno y que, a su vez, en los va lles cen tra les del Reino de
Chi le, las con di cio nes eran ade cua das pa ra al can zar ma yo res
ren di mien tos tri gue ros (Se púl veda, 1959, pp. 14 y ss.), pe ro la
in ves ti ga ción del ca bil do des min tió que se tra ta se de un cul ti vo
erra di ca do de la cos ta. De he cho, nun ca se ha bía de ja do de
sem brar y, aun que se ha bía re du ci do sig ni fi ca ti va men te su pro- 
duc ción, qui zá por efec to pa sa je ro de una pla ga a prin ci pios de
si glo (la ro ya), se ha bía man te ni do ter ca men te en mu chos va- 
lles. En 1777, tan to el tri go crio llo co mo el de San tia go es ta ban
ta sa dos en 28 rea les fa ne ga, pe ro se cal cu la ba que el pri me ro era
en de fi ni ti va más ca ro, por que mo li do ren día me nos, apro xi ma- 
da men te unos 8 rea les por de ba jo del chi leno. Es ta in for ma- 
ción, sin em bar go, de be ser to ma da con pre cau ción, co mo pro- 
ve nien te del gre mio de pana de ros15.
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El pro ble ma del tri go preo cu pó siem pre a la bu ro cra cia co lo- 
nial. Una ba ja en la pro duc ción chi le na o la in te rrup ción del
co mer cio con Val pa raí so po dían te ner te rri bles con se cuen cias
pa ra las eco no mías po pu la res de Li ma y al re de do res. Por otro
la do, el sis te ma im pli ca ba la su bor di na ción de la ciu dad res pec- 
to a un gru po de mer ca de res de di ca dos al co mer cio in ter co lo- 
nial, due ños de na víos y re cuas de mu las. Man so de Ve las co,
que go ber nó entre 1745 y 1756, se la men ta ba de que, no obs- 
tan te los afa nes por fo men tar a los ha cen da dos, es tos eran en
vano, «por que au men tan do los due ños de los na víos es tu dio sa- 
men te las con duc cio nes, dis mi nuían ex tre ma da men te el pre cio
de los tri gos pa ra de jar el co mer cio en su ma no, y de es te mo do
con su aco pio ha cían po bre la tie rra y man te nían su es te ri li dad
con la abun dan cia» (Fuen tes, 1859, p. 128). Los co mer cian tes,
al ser tam bién na vie ros, po dían con tro lar cuán do y en qué
canti dad lle ga ba el tri go al puer to del Ca llao, con lo que te nían
abier tas to das las po si bi li da des pa ra es pe cu lar con el pre cio: po- 
dían su bir lo y ba jar lo, por que ade más el tri go no era un pro- 
duc to que se de te rio ra ra rá pi da men te y pa ra su con ser va ción en
el país exis tían las gran des bo de gas del Ca llao y Be lla vis ta. A
más de co mer cian tes y na vie ros se hi cie ron bo de gue ros. Es ta
con fluen cia de ro les na cía co mo con se cuen cia del con trol mo- 
no pó li co so bre el co mer cio del tri go.

Pa ra el vi rrey Man so de Ve las co, no ha bía la me nor du da so- 
bre la ex pli ca ción de los cam bios pro du ci dos en el pai sa je agra- 
rio de la cos ta. Re fi rién do se al tri go, de cía: «Y to dos los cam pos
que se ocu pa ban de es tas gran des se men te ras, o se los die ron, o
se los die ron otros des ti nos o se de ja ron in cul tos; por que el co- 
mer cio de los tri gos de Chi le so fo ca ba a los la bra do res em ba ra- 
zán do los la uti li dad…» (Fuen tes, 1859, p. 126)16. El ver bo so fo- 
car —quitar la res pi ra ción, ca si aho gar— era el más ade cua do
pa ra re su mir la re la ción en tre co mer cian tes y labra do res.
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Los opo si to res a es te sis te ma tu vie ron su me jor vo ce ro en la
fi gu ra de un aris tó cra ta, ver sa do en co no ci mien tos eco nó mi cos
y pro vis to de in du da bles cua li da des co mo po le mis ta. Nos re fe- 
ri mos a Pe dro Bra vo de La gu nas y Cas ti lla, au tor de un Vo to

Con sul ti vo… so bre la cues tión del tri go, pu bli ca do por pri me ra
vez en 1755 y ree di ta do con co rrec cio nes y aña di dos en 1761.
Aun que ad mi tía el ar gu men to sís mi co, pre ci sa ba que, po co
tiem po des pués (pá rra fo que, al pa re cer, no fue leí do con de te- 
ni mien to por los par ti da rios de la «cri sis tri gue ra»), las tie rras
re cu pe ra ron su «an ti gua fe cun di dad», pe ro si no vol vie ron a cu- 
brir se de es pi gas, fue por la im po si bi li dad de re mon tar la com- 
pe ten cia de si gual que im pli ca ban las cre ci das im por ta cio nes
chi le nas.

Y so la men te con si guie ron que se man da se a ven der con igual dad, tan to de
los de Chi le, co mo los de Li ma… Pe ro fue in fruc tuo sa por que los pa na de- 
ros, mi ran do a un mis mo fin con los Due ños de los Na víos, a quie nes son
deu do res de los cre ci dos cau da les que les fían, en los tri gos, pu sie ron ta les re- 
sis ten cias en ad mi tir la, que los la bra do res se des alen ta ron en sem brar los, por
no se guir un pe no so li ti gio, en el tiem po que ha bía de apli car se a la cul tu ra
del cam po (Bra vo de La gu nas, 1761, p. 3).

No exis te nin gún sus ten to só li do des de el pun to de vis ta
agra rio a la te sis que pre ten día atri buir a fac to res na tu ra les el re- 
le ga mien to del tri go. Co mo el pro ble ma ha per sis ti do des de la
co lo nia has ta nues tros días, di ver sos agró no mos se han ocu pa do
del te ma. Pa ra el in ge nie ro Teo do ro Bo za —corro bo ran do una
te sis an te rior de Pa blo Pa trón—, los efec tos de la ro ya no pu- 
die ron pro lon gar se más de cua ren ta años a par tir de 1687, de
ma ne ra que su gie re pen sar más en fac to res eco nó mi cos. El in ge- 
nie ro Ma rino Lo li, ac tual men te je fe del pro gra ma de ce rea les de
la Uni ver si dad Na cio nal Agra ria, sos tie ne una opi nión si mi lar
(Boza, 1944)17.

A lo di cho por Bra vo de La gu nas, vol vien do al si glo XVI II,
se hu bie ran po di do aña dir otras ex pli ca cio nes: el ma gro po der
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de los ha cen da dos; y su es ca sa or ga ni za ción, fren te a las di ver sas
vin cu la cio nes que se en ta bla ban, co mo ve re mos pos te rior men- 
te, en tre los mer ca de res y la bu ro cra cia co lo nial. El des pla za- 
mien to del tri go con tri bu yó a la su bor di na ción de los te rra te- 
nien tes y al as cen so de la cla se do mi nan te co lo nial. Un tes ti mo- 
nio de la épo ca, que se pue de aña dir a los ci ta dos an te rior men- 
te, atri bu yó el «que bran to que pa de cen» los ha cen da dos a las di- 
fi cul ta des crea das por los co mer cian tes pa ra la siem bra del tri go,
«per dién do se de es te mo do, la me mo ria otra vez de la se mi lla
en los con tor nos de es ta ciudad…»18.

Los gran des co mer cian tes li me ños in sis tie ron en la su pe rior
ca li dad del tri go chi leno y, ade más, en su pues tos be ne fi cios que
se ha brían de ri va do del cam bio de cul ti vos. El te rreno per di do
por el tri go fue ga na do por la ca ña de azú car y la al fal fa. La ca- 
ña, apar te de cu brir las ne ce si da des de Li ma y los va lles de la
cos ta cen tral, era im pres cin di ble pa ra el fun cio na mien to del co- 
mer cio con Chi le: a la ida, los bar cos na ve gan car ga dos a la mi- 
tad de su ca pa ci dad de pa nes de azú car pa ra re tor nar ple nos de
gra nos19. La al fal fa per mi tía man te ner el cre ci do nú me ro de
mu las que trans por ta ban los pro duc tos y mer ca de rías en tre Li- 
ma y Ca llao, o que unían a la ca pi tal con el in te rior. Bra vo de
La gu nas cal cu ló —de ma ne ra en ex tre mo con ser va do ra por lo
que se ve rá en el si guien te ca pí tu lo— que en Li ma ha bía al re de- 
dor de 2800 borri cos. A ello de bían de aña dir se un cre ci do nú- 
me ro de ca ba llos uti li za dos por apro xi ma da mente 1500 o 2000
cale sas.

Pe ro los cul ti vos, así co mo tie nen exi gen cias téc ni cas, pro pi- 
cian de ter mi na das re la cio nes so cia les. El tri go mar cha ba acor de
con me dia nas pro pie da des y no ne ce si ta ba de una fuer za de tra- 
ba jo nu me ro sa. En cam bio, la ca ña de azú car lle vó a la for ma- 
ción de al gu nas ha cien das ex ten sas, pe ro so bre to do hi zo im pe- 
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ra ti vo dis po ner de tra ba ja do res es ta bles. La siem bra de ca ña de- 
bía rea li zar se cui da do sa men te, em plean do el sis te ma de «apor- 
que»20 y do si fi can do ade cua da men te los rie gos, al ca bo de 18
meses po día pro ce der se a la za fra. Es te pro ce so era im po si ble si
no se dis po nía de una fuer za de tra ba jo, pa ra los tér mi nos de la
épo ca, «ca li fi ca da». An te la es ca sez de po bla ción in dí gena en la
cos ta y an te la im po si bi li dad de su je tar a los mes ti zos, la ca ña
exi gió el re cur so a la fuer za de tra ba jo que po dían pro por cio nar
los es cla vos. Da do el apren di za je que re que ría el cul ti vo, se pre- 
fi rió a los ne gros que co no cían el es pa ñol y es ta ban ha bi tua dos
a las cos tum bres del país: los «la di nos» en lu gar de los «bo za les».
Tér mino ra cis ta, es te úl ti mo, que ser vía pa ra de no mi nar a los
es cla vos re cién arri ba dos del Áfri ca, por su des co no ci mien to del
es pa ñol; se de cía, ha cien do un sí mil con los pe rros, que te nían
un bo zal.

En cuan to a la al fal fa, a la in ver sa de la ca ña, era un cul ti vo
que no te nía ma yo res exi gen cias: sem bra da po día ren dir va rias
co se chas, sin ma yo res cui da dos por que, en to do ca so, lo di fí cil
era erra di car la. De allí que aque llas pro pie da des de di ca das a es te
cul ti vo no re qui rie ran más exi gen cias que unos po cos tra ba ja- 
do res, ne ce sa rios so bre to do en los mo men tos de sie ga: un tra- 
ba jo du ro por que se acos tum bra ba eje cu tar en las pri me ras ho- 
ras del día, ca si al ama ne cer, cuan do la hu me dad era ma yor en
Li ma (Fuen tes, 1859, p. 85). Jun to con la al fal fa, tam bién co- 
mo fo rra je, se con ti nuó sem brando maíz.

Es así co mo la agri cul tu ra de ex por ta ción se im pu so so bre la
agri cul tu ra pa ra el mer ca do in terno y, a la par, se en ta bló una
re la ción es truc tu ral en tre los gran des co mer cian tes que man te- 
nían y alen ta ban el in ter cam bio de azú car por tri go, y los es cla- 
vos sin cu yo tra ba jo es te co mer cio no ha bría po di do fun cio nar.
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1 So bre el te ma tam bién se han ocu pa do En ri que To rres Sal da man do, Ja vier Pra- 
do, Luis Va re la y Jor ge Ba sadre. Es te úl ti mo, en La ini cia ción de la Re pú bli ca (1929,
t. I, pp. 1-2), se asom bró del cre ci do nú me ro que al can zó la aris to cra cia co lo nial: un
du que, 58 mar que ses, 45 con des y viz con des, más cru za dos y fijos dal gos.

2 Es te li bro se ins cri be den tro del ci clo in te lec tual con tem po rá neo de in ter pre ta- 
cio nes de la «rea li dad na cio nal», en la es te la de Le Pé rou Con tem po ra in (Gar cía Cal de- 
rón) o los 7 En sa yos… (Mariáte gui).

3 Es ta hi pó te sis fue ini cial men te pro pues ta por omp son co mo cul mi na ción de
una in ves ti ga ción de lar go alien to so bre La for ma ción de la cla se obre ra (1977).

4 A.G.N. Su pe rior Go bierno, leg. 24, cuad. 697, 1795.
5 A.G.N. No ta rios Jo sé Ma ría de la Rosa, 1818-1819, f. 635; Fran cis co Lu que,

1771, f. 621; Jo se ph de Aiz corbe, 1777, f.17; Fran cis co Lu que, 1779, f. 640; Mar tín
Mo rel de la Prada, 1808-1814, f. 442. So bre los pa na de ros cfr.: A.G.N., Su pe rior
Go bierno, leg. 24, cuad. 697, 1795 y B.N., Li ma, D 9605, 1817.

6 A.G.N. C-2, Gre mios, leg. 3.
7 Se gún el vi rrey La Ser na (1821), el con su mo de tri go en Li ma fluc tua ba entre

150 000 y 200 000 fane ga das, A.G.I., Lima, 800.
8 Sin la me nor du da, sos tie ne que des de el te rre mo to de 1678 (sic) ya no se pro- 

duce tri go.
9 «El te rre mo to de 1687 hizo in fe cun dos nues tros cam pos pa ra el tri go […] Vein te

años des pués em pe za ron los cam pos a re cu pe rar su pri me ra fe cun di dad; pe ro el gol pe
re ci bi do por nues tra agri cul tu ra fue mor tal» (1815, pp. 42-43).

10 Las ex cep cio nes, el si glo pa sa do, fue ron Vi cu ña Maken na en Chi le y Ma nuel de
Men di bu ru en el Pe rú. Con tem po rá nea men te, Emi lio Ro me ro y Ser gio Se púl ve da
tam po co se hi cie ron eco de esa ar gu men ta ción. Igual men te crí ti co fue Ru ggie ro 
Ro ma no.

11 Ar chi vo His tó ri co Na cio nal. Ma drid, leg. 20.300 y B.N., Ma drid leg. 19.262. Es- 
ta fuen te es tá sien do es tu dia da por Elea na Cá ce res. An te rior men te fue uti li za da por
En car na ción Ro drí guez y Mi guel Mati core na.

12 A.G.N. Su pe rior Go bierno, leg. 24, cuad. 697, 1795.
13 So bre el co mer cio Pe rú-Chi le, cfr. Vi cu ña Ma ckenna, 1869, vol. 2, p. 167.
14 A.G.N. Ca bil do, Cau sa Pú bli ca, leg. 9, 1797-1800. La co pia me fue gen til men- 

te pro por cio na da por Vic to ria Espi no za.
15 A.G.N. C-2, Gre mios, leg. 3.
16 Se gún el Dia rio de Li ma (1791), la es te ri li dad ha bría du ra do so lo cua ren ta años;

al ter mi nar el si glo, ya no exis tía.
17 En tre vis ta al in ge nie ro agró no mo Ma rino Lo li, rea li za da por Al do Pan fi chi (oc- 

tu bre de 1982).
18 A.G.N., C-2, Gre mios, leg. 3.
19 De Ri cke tts, cón sul bri tá ni co, a Can ning, Li ma, di ciem bre de 1826: «En 1789,

cuan do el co mer cio flo re cía ba jo los es pa ño les […] el to tal de las ex por ta cio nes a
Chi le era de 458.317 dóla res y el de las im por ta ciones 629.800» (Bo ni lla, 1975, p.
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24). «Aun que el tri go ha si do y con ti núa sien do una pro duc ción de bue na ca li dad en
mu chas par tes del Pe rú, su canti dad es to tal men te in su fi cien te pa ra la de man da, y no
hay es pe ran za de au men tar la por la fal ta de cul ti va do res. An te rior men te la pro duc- 
ción re que ri da era ob te ni da en Chi le…» (1975, p. 38).

20 A.H.R.A. Siem bra de ca ña en El Na ran jal. El «apor que» sig ni fi ca sem brar ca da
plan ta in de pen dien te men te, pro te gi da en su ta llo por un pe que ño montícu lo.
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II. U         
1. E         

L   de azú car fue un cul ti vo tan an ti guo co mo el tri go.

Sin em bar go, su apo geo re cién lle gó du ran te el si glo XVI II,

cuan do la cos ta cen tral pe rua na —especial men te el es pa cio

com pren di do en tre San ta y Ca ñe te— se con vir tió en la re gión

azu ca re ra por ex ce len cia (ver ma pa), con ren di mien tos que es- 

tu vie ron por en ci ma de los al can za dos en los va lles del sur y que

in clu so, co mo ve re mos, afec ta ron sen si ble men te a la pro duc- 

ción de la costa nor te.

Cuadro 1 
Pro duc ción de ca ña de azú car. Fi nes del siglo XVI II

Costa cen tral 350 000 arro bas

Sur (Ca maná-Tam bo) 70 0000 arro bas

Aban cay 35 800 arro bas

Cus co 24 200 arro bas

Cos ta Nor te (Sa ña-Lamba ye que) 16 000 arro bas

Cos ta Nor te (Tru ji llo) 13 000 arro bas

Fuen te: Pa blo Ma cera, 1977, p. 29.

Du ran te el si glo an te rior, los va lles del nor te ha bían al can za- 

do cier ta pros pe ri dad eco nó mi ca atri bui ble pre ci sa men te a sus

ex ten sos cam pos sem bra dos de ca ña: en ton ces po dían ex por tar

ese pro duc to has ta Pa na má y Li ma, e in clu so te nían la po si bi li- 

dad de en viar al gu nos ex ce den tes a Chi le. Un po de ro so nú cleo

de te rra te nien tes y co mer cian tes se ha bía eri gi do en esa re gión.

Pe ro, al co men zar el si glo XVI II, ca tas tró fi cas inun da cio nes

arra sa ron con los cam pos de cul ti vo en 1720 y 1728, des tru- 

yen do a la pro pia ciu dad de Sa ña, que de cen tro re gio nal pa só a
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ser un lu gar ar queo ló gi co. Los ha cen da dos de bie ron en deu dar se

con la igle sia y las ór de nes re li gio sas pa ra sol ven tar sus gas tos.

La si tua ción se agra vó por el ele va do pre cio de los es cla vos, la

com pe ten cia pa ra se guir una fuer za de tra ba jo que co men za ba a

es ca sear y el in cre men to en el cos to de in su mos in dis pen sa bles,

co mo la cal (Ra mírez, 1974). To do es to ha cía di fí cil, pe ro so- 

bre lle va ble la si tua ción de los te rra te nien tes nor te ños. Lo que

no es pe ra ban, y no pu die ron so por tar, fue el em ba te fi nal que

pro vino de Li ma.

En efec to, la pro duc ción azu ca re ra, con so li da da en la cos ta

cen tral y lue go de cu brir las ex por ta cio nes a Chi le, in va dió tam- 

bién el nor te: los ha cen da dos de esa re gión, apar te de per der los

mer ca dos del sur, vie ron lle gar com pe ti do res di fí ci les de su pe- 

rar. Por en ton ces, ha bían si do des pla za dos tam bién de Pa na má

co mo con se cuen cia del cre ci mien to azu ca re ro del Ca ri be. La

po si bi li dad de cam biar la ca ña por sem bríos de tri go re sul tó in- 

via ble por que el grano chi leno ya ha bía inun da do el mer ca do

de la cos ta cen tral y tam bién lle ga ba a las puer tas de Tru ji llo.

Las deu das au men ta ron y las ha cien das co men za ron a ven der se

a un rit mo inu sual. El de te rio ro de las ca so nas, el aban dono de

los ins tru men tos de la bran za, la es ca sez y las pé si mas con di cio- 

nes fí si cas de los es cla vos eran sig nos vi si bles. Una vie ja aris to- 

cra cia nor te ña tu vo que dis gre gar se21. Al ter mi nar el si glo, ca si

to das las pro pie da des de La Li ber tad es ta ban endeu da das.

En 1795, una ins pec ción ocu lar del va lle de Chi ca ma (uno

de los más fe ra ces del nor te) per mi tió des cu brir al gu nas po si bles

cau sas: don Va len tín del Ris co y Al va ra do, due ño de la ha cien- 

da Chi qui toy, di jo que an tes ha bían pro du ci do tri gos que se

des ti na ban a Pa na má, Gua ya quil y Li ma, pe ro sus «con su mos

se per die ron por el co mer cio y co mu ni ca ción con Chi le»22;

desde 1660 había pro du ci do azú car pe ro, al igual que con el tri-
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go, su ven ta so lo flo re ció «has ta el es ta ble ci mien to de los in ge- 

nios de azú car en Li ma y sus co mar cas»23; en esos mo men tos, la

ha cien da ape nas ha cía «ras pa du ras y chan ca ca» y los cen sos que

adeu da ba as cen dían a 70 000 pesos. Los pro pie ta rios o arren da- 

ta rios de Chi clín, San Je ró ni mo, Mo yo ca pe y otras diez ha cien- 

das más rei te ran, con va rian tes o adi cio nes, los mis mos ar gu- 

men tos. Los tes ti gos a los que se re cu rre en la ins pec ción tam-

bién se re fie ren a los «tra pi ches» que se han mul ti pli ca do en las

pro vin cias de Li ma y Chan cay. Pe ro la vic to ria al can za da por la

ca ña en la cos ta cen tral no es atri bui ble, de nin gu na ma ne ra, a

una su pe rior ca li dad, ma yo res ren di mien tos o me jo res con di- 

cio nes cli má ti cas. Se tra ta —según el pa re cer de los ha cen da dos

tru ji lla nos— bá si ca men te de las fa ci li da des que tu vo el cul ti vo

pa ra ex pan dir se, co mo con se cuen cia tan to de aho rros en trans- 

por te co mo de la de man da chi le na, por eso «pros pe ra ron me jor

que los de es ta ciu dad, re ba jan do dia ria men te el va lor del azú- 

car en aque lla ca pi tal se fue ron re ba jan do los es ta ble ci mien tos

de es ta ciu dad has ta el tér mino a que se ven re du ci dos…»24. Ar- 

gu men tos si mi la res ha bían si do se ña la dos an tes por el vi si ta dor

Es co bedo (1784).

Es in du da ble, en ton ces, que los gran des co mer cian tes in flu- 

ye ron en las va ria cio nes en los cul ti vos de la cos ta. Pe ro, aun que

sea fre cuen te en con trar los po se yen do tie rras, hay que re pa rar en

que, por lo ge ne ral, no se tra tó de gran des ha cien das y, en to do

ca so, lle ga ron a ellas vía he ren cia o alian zas ma tri mo nia les y no

co mo una ac ti vi dad em pre sa rial stric to sen su. Fue po co flui do el

tras la do de ca pi ta les del co mer cio al agro. ¿Por qué? La pri me ra

y más evi den te ex pli ca ción po de mos en con trar la en las múl ti- 

ples con tin gen cias del cam po, es pe cial men te tra tán do se de un

cul ti vo que exi gía tan tos cui da dos co mo era la ca ña: años de se- 

quía se gui dos por fuer tes llu vias, con inun da cio nes y des truc- 

ción de ca na les y cam pos; epi de mias que po dían des po blar a las
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ha cien das siem pre es ca sas en fuer za de tra ba jo. Por ejem plo: en

1761 las inun da cio nes aso lan el va lle de San ta; en Chin cha, du- 

ran te los años 1785 y 1786, la se quía tu vo con se cuen cias ca tas- 

tró fi cas. Su pe rar es tas con tin gen cias exi gía dis po ner de ca pi ta les

su fi cien tes y po der contra rres tar las de sa rro llan do em pre sas

agro pe cua rias que man tu vie ran di ver sos cul ti vos en lu ga res

igual men te va ria dos. El año ma lo pa ra la ca ña po día com pen- 

sar se con las ga nan cias ob te ni das gra cias a la vid; las in cle men- 

cias en un va lle se rían ate nua bles con la bo nan za en otros. Una

em pre sa efi cien te exi gía, de es ta ma ne ra, dis po ner de va rios

anexos. Di fi cul ta des pa ra la pe que ña pro pie dad, be ne fi cios pa ra

aque llas otras que lo gra ban for mar es pe cies de com ple jos au to- 

su fi cien tes, co mo lo fue ron, en la cos ta cen tral, las ha cien das

ve ci nas de San Jo sé y Mo to ca che en el va lle de Ne pe ña: la pri- 

me ra pro du cía azú car y pan lle var (con el que se ali men ta ba a

los es cla vos) y la se gun da te nía vid y va ria dos re ba ños. Am bas

per te ne cie ron a la Com pa ñía de Je sús25. To das es tas exi gen cias

de la agri cul tu ra co lo nial re sul ta ban po co atra yen tes pa ra quie- 

nes po dían ob te ner me jo res ga nan cias me dian te el con trol mo- 

no pó li co del co mer cio; en cam bio, eran sol ven ta bles por la Igle- 

sia y, so bre to do, por las gran des cor po ra cio nes reli gio sas.

Las ór de nes re que rían las ha cien das pa ra man te ner a sus nu- 

me ro sas co mu ni da des y sus prác ti cas pia do sas (que in cluían,

por ejem plo, cen tros de en se ñan za), pe ro lo que al prin ci pio fue

una ne ce si dad ad qui rió una rá pi da au to no mía me dian te el cre- 

ci mien to de las pro pie da des: com pras, le ga dos y do na cio nes. En

un mun do de es ca sa cir cu la ción mo ne ta ria, las ins ti tu cio nes re- 

li gio sas lo gra ban dis po ner de cir cu lan te su fi cien te co mo pa ra

ofi ciar de pres ta mis tas e in clu so co mo es pe cie de ban cos (Loh- 

mann, 1969)26. En la cos ta, los je sui tas se con vir tie ron en los te- 

rra te nien tes más po de ro sos: ca tor ce ha cien das de ca ña, quin ce

de vid y seis de pan lle var. Cen sos y ca pe lla nías fue ron así un
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me ca nis mo de con trol in di rec to so bre la pro pie dad agra ria y vía

se gu ra pa ra la ad qui si ción de nue vas ha cien das. Los pro pie ta rios

de Tru ji llo hu bie ran po di do tes ti mo niar el gran po de río que te- 

nían las ór de nes y la Igle sia en el cam po.

2. L    L 
¿Qué sig ni fi có, en el pai sa je agra rio de la cos ta, la vic to ria de

la agri cul tu ra de ex por ta ción? Evi den te men te no fue, co mo en

la ac tua li dad, la im po si ción del mo no cul ti vo. El es pa cio cul ti va- 

ble más am plio se ubi ca ba al re de dor de la ciu dad de Li ma, te- 

nien do co mo eje al va lle del Rí mac, que en rea li dad ve nía a ser

una es pe cie de tron co del que se de ri va ban o na cían un con jun- 

to de pe que ños va lles: tie rras arre ba ta das al de sier to me dian te

tra ba jo sas obras de irri ga ción de sa rro lla das en los tiem pos

prehis pá ni cos. Los dos ca na les ma yo res fue ron los de Sur co y

Ma g da le na. El pri me ro re co rría múl ti ples ha cien das y cha cras

has ta su des em bo ca du ra en el mar, por lo que, en el len gua je

co rrien te, de ace quia fue as cen di do a la ca te go ría de río: en

torno a él se for ma ron los va lles de Ate y Sur co, li mí tro fes con

el va lle de Lu rín o Pa cha ca mac. La ace quia de Ma g da le na na cía

a la al tu ra de la ciu dad y, mar chan do en di rec ción sur-oes te,

irri ga ba los te rre nos ad ya cen tes al pue blo del mis mo nom bre,

Ma ran ga y las pro xi mi da des de Be lla vis ta. En la otra ri be ra del

Rí mac, se ha bían for ma do el así lla ma do va lle de Lu ri gan cho y,

en tre la ca pi tal y el puer to del Ca llao, apro ve chan do la des em- 

bo ca du ra del río, Bo ca ne gra, que ca si co lin da ba con el va lle de

Ca ra ba y llo, es truc tu ra do al re de dor del río Chi llón, al nor te de

la ca pi tal (ver ma pa).

Pe ro, ex cep ción he cha de al gu nas pro pie da des re li gio sas con- 

du ci das por je sui tas o agus ti nos, y de las ha cien das per te ne cien- 

tes a Or tiz de Fo ron da (cua tro pro pie da des cu ya pro duc ción

fue cal cu la da en más de 37 000 pesos), el Con de de las La gu- 
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nas, San cho Dá vi la o don Gas par de la Puen te27 —produc to res

de azú car to dos—, en esos te rri to rios per sis tía la me dia na pro- 

pie dad; de allí que, a ve ces, se ría más ade cua do re fe rir se a «cha- 

cras» y no a «ha cien das». En 1780, fue ron cen sa das un to tal de

230 pro pie da des en los al re de do res de Li ma, de si gual men te re- 

par ti das, exis tien do en Surco 48, en Ate 25, en Lurín 13, en

Lima 11, en Ma g da lena 17, en Ma ranga 6, en Bo ca negra 33,

en Ca ra ba yllo 29, en Lu ri gancho 23, a to das las cua les po dían

su marse 25 huer tas que se en contra ban en el in te rior de los

mu ros de Li ma. Es tos nú me ros, en sí mis mos, no di cen mu cho,

por lo que es ne ce sa rio re cu rrir a otros dos in di ca do res: los

cálcu los he chos por la ad mi nis tra ción co lo nial so bre su pro duc- 

ción y los im pues tos que de bían pa gar (Ma ti co rena, 1976)28.

Cuadro 2 
Va lle de Li ma. Pro duc ción de ha cien das

PRO DUC CIÓN (PE SOS) NÚ ME RO %

0-500 30 19

500-1000 23 14

1000-2000 38 23

2000-5000 43 27

+5000 25 15

- -

162 100

IM PUES TOS (PE SOS) NÚ ME RO %

1-50 84 56

51-100 46 30
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101-150 13 8

151-200 1 0

201-275 7 4

- -

151 100

No ta: los dos cua dros omi ten las pro pie da des reli gio sas.

Los tes ta men tos son una fuen te con fia ble pa ra apro xi mar se a

la ri que za de las cla ses al tas. En 1970, sobre 118 tes ta do res mas- 

cu li nos, apenas 8 eran ha cen da dos, fren te a 31 comer cian tes; en

1810, la re la ción es 3 hacen da dos y 19 comer cian tes. So lo dos

apa re cen co mo la bra do res en 1770; cua ren ta años des pués, au- 

men tan a seis so bre un to tal de 98 tes ta men tos (ver anexo VII).

Aun que el gre mio de la bra do res fue uno de los cin co más im- 

por tan tes de la ciu dad y qui zá el se gun do, a con ti nua ción del

Tri bu nal del Con su la do, ca re ció de la or ga ni za ción y el po de río

po lí ti co que lle ga ron a te ner los co mer cian tes, no so lo por su

de bi li dad eco nó mi ca, sino por que de ri va da de es ta, los ha cen- 

da dos ado le cían de una ines ta bi li dad: las tie rras cam bia ban rá- 

pi da men te de ad mi nis tra do res y pro pie ta rios, las ven tas eran

fre cuen tes; ca da diez o quin ce años, de ma ne ra ca si ine vi ta ble,

va ria ba el con duc tor de la ha cien da o cha cra. Es tos cam bios

iban acom pa ña dos con el re cur so a los cen sos y ca pe lla nías, los

en deu da mien tos que no so lo fue ron un pe sa do las tre pa ra la

rui no sa agri cul tu ra de Tru ji llo, sino que, da das las frá gi les con- 

di cio nes de la pro duc ción, se les en contra ba por do quier. He- 

mos po di do se guir con cier ta apro xi ma ción las va ria cio nes en la

te nen cia de la tie rra en Ate, Ca ra ba y llo y Chan cay en tres o

cua tro años di fe ren tes entre 1780 y 1836: son po cos los nom- 

bres que se re pi ten. En ca so de la fa mi lia Za ba la, que lle gó a



47

po seer el Mar que sa do de Va lle Um bro so, es una ex cep ción: en

1780, Fran cis co Za ba la es pro pie ta rio de la ha cien da que lle va

su nom bre, ubi ca da en Ate, si gue sién do lo en 1799 y 1820, fe- 

cha en la que par te pa ra Es pa ña, por lo que sus pro pie da des pa- 

san ba jo la con duc ción de do ña Gri ma ne sa de la Puen te, su es- 

po sa, quien se guía en po se sión de la men cio na da ha cien da en

1836. La mar que sa, des de an tes de la in de pen den cia, era tam- 

bién pro pie ta ria de la ha cien da Chu qui tan ta. Otra ex cep ción

fue ron los mar que ses de Bo za en Chan cay, que si guie ron con- 

du cien do la ha cien da del mis mo nom bre y que en 1839 adqui- 

ri rían otras pro pie da des en el mis mo va lle. La con cen tra ción de

ha cien das en ma nos de una so la fa mi lia no era ha bi tual en

1780. Se rá una con se cuen cia de los tras tor nos po lí ti cos y los

cam bios eco nó mi cos de la in de pen den cia, en be ne fi cio de al gu- 

nos co mo los San cho Dá vi la, que en 1799 solo eran pro pie ta- 

rios de las ha cien das El Na ran jal y Lo mo lar go, y en 1839 la tes- 

ta men te ría de la fa mi lia con du ce ade más cin co pro pie da des im- 

por tan tes en el va lle de Ate (ver anexo II).

Tal vez ins pi ra do en re fe ren cias si mi la res, Vic to rino Mon te ro

en su Es ta do Po lí ti co… (1747) sos tu vo que «en bre ves círcu los

de tiem po son po bres los hi jos del hom bre ri co y ple be yos, si

lle ga ron a ser po bres los mis mos, que por su ri que za fue ron los

pri me ros» (Mon tero, 1742, p. 7, ci ta do en Ma cera, 1955, p.

36). La pro pie dad de la tie rra, por lo me nos en la cos ta cen tral,

no fue el prin ci pal pi lar pa ra la cons ti tu ción de la cla se do mi- 

nan te co lo nial. La te nen cia pro me dio no fue la plan ta ción azu- 

ca re ra cen tra li za da y su pues ta men te efi cien te, sino la cha cra con

po licul ti vos y po bre tec ni fi ca ción. Un ejem plo muy cla ro lo po- 

de mos en con trar en la mal lla ma da ha cien da Puen te, pro pie dad

del Ca ba lle ro de la Or den de Ca la tra va don Lo ren zo de la

Puen te Ibá ñez y con du ci da por el arren da ta rio Juan Jo sé Aris ta:

un pe que ño co mer cian te, ad mi nis tra dor de los diez mos de Ica,
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que co mo los re ca ba ba en pro duc tos —es de cir , en «mos- 

tos»—, te nía in te rés en co lo car los en Li ma, pa ra lo que ad qui- 

rió una re cua de mu las y en tró a ad mi nis trar la cha cra con la in- 

ten ción de sem brar al fal fa y ali men tar a sus ani ma les. El em pla- 

za mien to de la pro pie dad, en La Le gua, lo ca li dad ubi ca da a mi- 

tad de ca mino en tre Li ma y el puer to del Ca llao, era ade cua da

pa ra ese ob je to. En 1766 la cha cra fue ta sa da en más de 11 000

pesos re par ti dos de la si guiente ma ne ra:

Cuadro 3 
Ta sación de la Chacra Puen te

Es cla vos 7240 pesos

Cul ti vos 1519 pesos

Ga na do 1288 pesos

Ora to rio 1000 pesos

Instru men tos 246 pesos

Fuen te: A.A., Diez mos, leg. 34, Lima, 1768.

Eran fre cuen tes las pro pie da des que, co mo la cha cra Puen te,

te nían in ver sión ba jí si ma en lam pas, re jo nes y ape ros de la bran- 

za, en contras te in clu so con el va lor asig na do al pe que ño ora to- 

rio. Los cul ti vos, ade más de la al fal fa va lo ra da en 815 pesos,

eran ca mo te, maíz, tri go; y el ga na do, apar te de los bo rri cos ta- 

sa dos en 724 pesos, in cluía va cu nos y ca ba llos. Lo más va lio so

de la pro pie dad eran sus es cla vos: un to tal de 26, de los cuales

20 eran hom bres; seis te nían más de 50 años; so lo sie te eran

crio llos, pe ro la pre do mi nan cia de los bo za les no afec ta ba a una

ha cien da don de las la bo res eran, por de fi ni ción, ru ti na rias y ele- 

men ta les. La cha cra Puen te, por úl ti mo, in cluía un oli var, que

no fue ta sa do. El arren da mien to era por cua tro años, cal cu la do

en 1800 pesos anua les, ade más de 5% del va lor de los ne gros y
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5% de la ta sación de tie rras, ga na do, ape ros29. Juan Jo sé Aris ta

ha bía ex pan di do, en fun ción de sus in te re ses mer can ti les, los

alfal fa res.

Por que en aque llos tiem pos (de cía el due ño re fi rién do se al pe río do an te- 

rior al arrien do) la ma yor par te de sus tie rras se ocu pa ban en otras se men te- 

ras, co mo las de tri go, mu chos maíces, y otros de di fe ren tes gra nos y se mi- 

llas. Pe ro en los años en que la tu vo Don Juan Jo sé to da la des ti nó a la yer ba- 

te ría pa ra man te ner los ga na dos que ne ce si ta ban pa ra el ejer ci cio de bo de- 

gue ro, de suer te que fue ron muy cor tas o nin gu na las se men te ras que cul ti- 

va ba de es ta es pe cie; co mo es pú bli co y no to rio no só lo en aquel va lle y

puer to del Ca llao, sino tam bién en es ta ciu dad30.

Ta sacio nes si mi la res (los mis mos ru bros y por cen ta jes equi va- 

len tes) en contra mos en otras ha cien das ve ci nas a Li ma.

Cuadro 4 
Ha cien das li me ñas (pe sos)

Ha cien das: In qui si dor Con de de Vi lla Se ñor

Ubi ca ción: Ate Bo ca ne gra

Alfal fa res 1152.4 272

Se men te ras y bar be chos 1234 286.4

Ga na dos 586 956

Es cla vos 4650 5169

Ape ros y herra mien tas 436 119

Ora to rios 150 –

Fuen te: A.G.N., No ta rios, Jo sé Ma ría La Rosa, 1822-24, 640, ff. 636-637 y 711-712 v.

El re tra to de las cha cras po dría con ti nuar re pi tién do se en

otras pro pie da des li me ñas. La cha cra Mi ra flo res, por ejem plo,

cons ta ba de 20 fane gas, de las cua les tres eran im pro duc ti vas y

el res to que da ban de di ca das a fru ta les y al fal fa, en des me dro de

un oli var da do por «per di do»31. Un ca so qui zá ex tre mo fue el de
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la ha cien da Zá ra te en el va lle de Lu ri gan cho: en po co tiem po

cam bió has ta en tres oca sio nes de pro pie ta rio, apa ren te men te

te nía cin cuen ta es cla vos, pe ro «en tre gran des, chi cos, vie jos y

tu lli dos y so lo tra ba ja ban me nos de trein ta», atri bu yén do se a la

es ca sez de tra ba ja do res las pér di das cons tan tes de tie rras cul ti va- 

bles. Era di fí cil evi tar los da ños —conse cuen cia de las «ave ni- 

das» (cre ci das) del río—– y lue go ca si im po si ble re pa rar los, de

ma ne ra que, al po co tiem po, una des crip ción de la ha cien da re- 

su mía su si tua ción pre sen tán do la co mo «pam pa ra sa o abier ta

por to das par tes», don de no ha bía gal pón y el pro pie ta rio, al

igual que los tra ba ja do res, ha bi ta ban en «ran chi tos de pa ja»,

sem bran do to dos al fal fa32.

Un pai sa je si mi lar al que he mos des cri to pa ra Li ma y los va- 

lles pr óxi mos a la ca pi tal se en contra ba en otros pa ra jes de la

cos ta cen tral (ver ma pa). En Chan cay, Hua ral, Hua cho, Ne pe ña

y San ta, se re pe tía la aso cia ción en tre ca ña de azú car y gran des

ha cien das, jun to a me dia nas pro pie da des y cha cras pa ra el fo- 

rra je, per sis tien do re duc tos de pro pie dad cam pe si na al re de dor

del maíz: contra pun to en tre la agri cul tu ra de ex por ta ción y los

cul ti vos des ti na dos al mer cado lo cal.

Cuadro 5 
Chan cay, ha cien das y cultivos, 1790

Vi llas y pue blos Ha cien das Fru tos

Chan cay 17 Ca ña, maíz, tri go

Hua ral 4 Maíz y tri go

Au ca lla ma 4 Maíz y tri go

Hua cho 1 Maíz y fri jol

Vé gue ta - Maíz
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Huau ra 10 Caña y maíz

Ba rran ca 6 Maíz

Su pe 1 Maíz

Sa yán 8 Ca ña

Fuen te: A.G.I., Lima, 694 y B.N., Lima, C1463.

En aque llos lu ga res don de la po bla ción in dí gena fue do mi- 

nan te, plan tas tra di cio na les co mo el maíz, pu die ron ofre cer me- 

jor re sis ten cia. Fue, por ejem plo, el ca so de Chan cay don de la

pro duc ción mai ce ra so bre pa sa ba las 15 000 fane gas33. Fue tam- 

bién al sur de Li ma, el ca so de los va lles de Lu rín y Ma la, ubi ca- 

dos en el par ti do de Ca ñe te. En ellos, al igual que en Hua cho,

po dían en con trar se pe que ños po bla dos de di ca dos a la pes ca:

una ac ti vi dad ver da de ra men te mo no po li za da por la po bla ción

na ti va que en contró en el mar tan to un sus ten to ma te rial, co mo

la po si bi li dad de se pa rar se de es pa ño les y ne gros, pa ra con ser var

sus prác ti cas tra di cio na les. In dios y pes ca ter mi na ron por iden- 

ti fi car se: fue, en cier ta ma ne ra, una ver tien te apar te en la his to- 

ria de la cos ta colo nial34.

Cuadro 6 
Po bla ción in dí gena. Cos ta Central, 1791

Par ti dos In dios To tal de ha bi tan tes %

Li ma 9744 62 910 15,4

Ca ñe te 7025 12 616 55,6

Ica 6607 20 576 32,1

Chan cay 5313 11 417 46,5

San ta 873 3334 26,1

To tal 29 562 110 853 26,6
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Fuen te: A.G.I., Es tado 73,38 e In di fe rente, 1524.

Pe ro don de el pai sa je real men te cam bia ba era a par tir de Pis- 

co: en ese va lle, al igual que en Ica y Naz ca, el lu gar que en

otros pa ra jes co rres pon día a la ca ña, lo te nía la vid. En sus ini-

cios, la his to ria de es te cul ti vo es tu vo exen ta de los con flic tos y

las ri va li da des que acom pa ña ron al tri go o a la ca ña. La pro duc- 

ción vi ti vi níco la con si guió mer ca dos es ta bles en la sie rra pe rua- 

na, la ciu dad de Li ma, las po bla cio nes de Gua ya quil o Qui to, e

in clu so Pa na má. Sin em bar go, la pro duc ción de aque llos va lles

don de con si guió im po ner se aca ba di bu jan do cur vas fe bri les,

con as cen sos y brus cas caí das, de gran ines ta bi li dad, co mo re- 

sul ta do de la di fí cil con vi ven cia en tre un cul ti vo su ma men te

de li ca do y un mun do ru ral ru ti na rio y po co tecni fi ca do.

A pe sar de las di fi cul ta des y ries gos, «los se ño res de la vi ña»

es tu vie ron en tre los te rra te nien tes más im por tan tes de la cos ta:

fi gu ra ban al gu nos no bles, co mo el Con de de Monte blan co; fa- 

mi lias tra di cio na les, cu yos ár bo les ge nea ló gi cos se re mon ta ban a

los pri me ros con quis ta do res, co mo los Ca bre ra, due ños de la

ha cien da Los Po bres, y otras de más re cien te da ta, co mo los

Olae chea. Es tas fa mi lias —a dife ren cia de sus pa res de Li ma—

su pie ron unir la co mer cia li za ción con la pro duc ción y, si bien

su po der eco nó mi co y po lí ti co mu chas ve ces se li mi tó a los

mar cos de la lo ca li dad (Ica y sus in me dia cio nes), fue su fi cien te- 

men te só li do co mo pa ra que, cuan do lle ga ron los años di fí ci les

y los tiem pos de cri sis, no se vie ran afec ta das y me nos arras tra- 

das por el cur so des cen den te de los ren di mien tos eco nó mi cos o

por los tras tor nos polí ti cos35.

3. L       
a. Fuen tes: los diez mos
Dos fuen tes po drían per mi tir nos di bu jar, si quie ra apro xi ma- 

da men te, el cur so se gui do por la pro duc ción ag rí co la de la cos- 
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ta: las Ca jas Rea les y las ren tas de ci ma les del Ar zo bis pa do de Li- 

ma. La re cau da ción fis cal co lo nial in cluía un ra mo lla ma do no- 

ve nos, co rres pon dien te a dos me dios no ve nos de los diez mos

en tre ga dos por la Igle sia a la Co ro na: so bre la ba se de es tas ci- 

fras, he mos po di do cons truir una se rie que va de 1760 a 1820,

pe ro los li bros de la Ca ja Real de Li ma que he mos con sul ta do

nos ofre cen una su ma to tal anual que in clu ye tan to las ren tas

de ci ma les de la cos ta co mo de la sie rra li mí tro fe. Es pre fe ri ble,

en ton ces, re cu rrir a los pro pios do cu men tos del Ar chi vo Ar zo- 

bis pal que, apar te de ser una fuen te más di rec ta, po si bi li tan se- 

pa rar la sie rra de los «lla nos» y, den tro de es tos, el mon to re cau- 

da do ca da año en los prin ci pa les va lles. El Ar zo bis pa do de Li ma

di vi dió la cos ta cen tral en ca tor ce par ti dos que eran de sur a

nor te: Naz ca, Ica, Pis co, Ca ñe te (in cluía Chin cha), Ma la, Lu rín

(tam bién lla ma do Pa cha ca mac), Sur co, Ca llao (que com pren día

a Bo ca ne gra), Lu ri gan cho, Ca ra ba y llo, Chan cay, Huau ra y San- 

ta. Una an gos ta fa ja en tre el mar y la cor di lle ra, sal pi ca da por

va lles se gui dos de ex ten sio nes de sér ti cas. Las fuen tes ecle siás ti- 

cas nos han per mi ti do es ta ble cer una se rie com ple ta entre 1770

y 1829 (ver anexo I). He mos de se cha do ci fras de años an te rio- 

res por con si de rar las po co con fia bles y, en lo que se re fie re a las

que pu bli ca mos, han si do pre via men te com pul sa das con otras

(frag men ta rias) pro ve nien tes del Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción

o del Ar chi vo Ge ne ral de In dias: los no ve nos obli ga ban a que la

Co ro na se in te re sa ra en con fir mar las ci fras del Ar zo bis pa do y

se guir la mar cha de esas re caudacio nes36.

A sim ple vis ta, la de fi ni ción del diez mo es muy sim ple: dé ci- 

ma par te de la co se cha que se en tre ga ba a la Igle sia. Pe ro la rea-

li dad fue bas tan te más com ple ja: el diez mo po día pa gar se en

mo ne da o en es pe cie, ser re co lec ta do di rec ta men te o en su de-

fec to por un arren da ta rio, de ma ne ra que la com bi na ción de es- 

tas po si bi li da des de be te ner se en cuen ta al mo men to de uti li zar- 
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lo. Qui zá el ca so ideal se ría el de aque llas ren tas de ci ma les reu- 

ni das di rec ta men te por fun cio na rios ecle siás ti cos, re co rrien do

ha cien da por ha cien da y pue blo por pue blo, pa ra re ci bir las dé- 

ci mas en pro duc tos que ano ta rían pa cien te men te en li bre tas

con ta bles: un diez mo de es te es ti lo pue de ser un ter mó me tro

bas tan te pre ci so de las fluc tua cio nes de la pro duc ción agro pe- 

cua ria. En la cos ta cen tral pe rua na, el ca so fue en cier ta ma ne ra

opues to.

Los diez mos del Ar zo bis pa do de Li ma eran arren da dos por el

lap so de dos años (ex cep cio nal men te es te pe río do po día re du- 

cir se a un año), pre vio «re ma te» que te nía lu gar en ju nio (San

Juan)o en di ciem bre (Na vi dad), al que los pos to res se pre sen ta- 

ban acre di tan do un fia dor: es te ac to te nía lu gar en el atrio de la

Ca te dral, una ma ña na, sien do pre si di do por los jue ces or di na- 

rios de las ren tas de ci ma les y apa re cien do co mo tes ti gos re pre- 

sen tan tes de la Real Au dien cia y de la Ca ja Real37. Los pos to res

eran por lo ge ne ral bu ró cra tas, pe que ños co mer cian tes y ha cen- 

da dos, mien tras que en tre los fia do res (que mu chas ve ces ofi cia-

ban de pres ta mis tas) no era ra ro en con trar a un ri co pro pie ta rio

o al gún co mer cian te, co mo Do min go Ra mírez de Are llano38.

No siem pre el re ma te fun cio na ba: no se pre sen ta ban pos to- 

res, lo que ofre cían era de ma sia do po co y, en ca sos co mo es tos,

la con duc ción pa sa ba di rec ta men te a la Igle sia. Un pri mer sig no

so bre la mar cha de la agri cul tu ra en la cos ta pue de es tar da do

por un he cho muy sim ple: nun ca, sal vo cin co o seis ca sos, sobre

30 pos tu ras bia nua les para 14 par ti dos (es de cir, 420 veces) fal- 

ta ron pos to res. A ve ces, los nom bres se re pe tían, aun que lo más

pro ba ble es que va ria ran. En uno u otro ca so, de bía in for mar se

pre via men te so bre la mar cha de la agri cul tu ra en el va lle y las

ga nan cias que se po dían ob te ner. Evi den te men te, la canti dad

que re ci be la Igle sia tie ne que ser in fe rior a la su ma re cau da da
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pa ra per mi tir que re cu pe re su in ver sión y ob ten ga be ne fi cios

adi cio na les el arren da ta rio. Hay aquí un mo ti vo de ten sión o

con flic to en tre la Igle sia, que es pe cial men te des de la dé ca da de

1780 quie re au men tar sus ren tas, y los pos to res que igual men te

de sean por lo me nos con ser var su ta sa de ga nan cia. ¿Cuál era

es ta? Di fí cil sa ber lo, por to da la com ple ji dad que ro dea ba a la

re cau da ción de los diez mos.

La re cau da ción se ha cía en di ne ro o en pro duc tos. En pro- 

duc tos so bre to do en los va lles del sur, en Ica, don de la pro duc- 

ción vi ti vi níco la era lo su fi cien te men te atrac ti va (y ade más fá cil

de con ser var), pa ra que los arren da do res pac ta sen con los ha- 

cen da dos la en tre ga del diez mo en bo ti jas de vino o aguar dien- 

te: co mo es tos arren da ta rios eran mu chas ve ces pe que ños co- 

mer cian tes o exha cen da dos, pro ce dían a una ven ta que por lo

ge ne ral les arro ja ba be ne fi cios39. Pe ro, en otros va lles, don de la

he te ro ge nei dad pro duc ti va era ma yor o la co mer cia li za ción de

los «gran des pro duc tos», co mo los pa nes de azú car, pa sa ba por

los mer ca de res del Tri bu nal del Con su la do de Li ma, la op ción

era reu nir los en di ne ro. Otro mo ti vo de ten sión y con flic to,

por que, en un mun do ru ral de cir cu la ción mo ne ta ria más bien

es ca sa, los ha cen da dos te nían que opo ner resis ten cia.

Pe ro tan to el diez mo en pro duc tos co mo en di ne ro se re gía

por mu chos otros cri te rios. En cier tos va lles, co mo Lu ri gan cho,

la nor ma era una su ma fi ja es ta ble ci da des de «tiem po in me mo- 

rial»: no fal tó el pos tor (pre sio na do qui zá por la cu ria) que bus- 

có va riar es te acuer do, útil por su es ta bi li dad pe ro que res ta ba

po si bles ga nan cias40. En otros lu ga res, el diez mo de pen día de un

con ve nio bia nual en tre re cau da do res y pro duc to res, pe ro es tos

bus ca ban ha cer lo tan es ta cio na rio co mo la al ca ba la de ha cien- 

das. Al gu nos que rían li mi tar el diez mo a la agri cul tu ra co mer- 

cia li za ble, por lo que un mo ti vo per sis ten te de di fe ren cias y
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con flic tos fue dic ta mi nar si el diez mo se pa ga ba tam bién so bre

la pro duc ción con su mi da por los pro pios es cla vos de la ha cien- 

da o por los ad mi nis tra do res. La Igle sia y los pos to res sos te nían

que era so bre co se chas y no so bre los vo lú me nes ven di dos.

Cuan do pa ga ban en di ne ro, los pro pie ta rios sos te nían que de- 

bía li mi tar se a los in gre sos mo ne ta rios de la ha cien da, con lo

que se ve ría fa ci li ta da su con ta bi li dad. Sin em bar go, muy po cos

dis po nían de contabi li dad.

Las ha cien das de la Com pa ñía de Je sús te nían li bros de sa la- 

rios, li bros de con ta bi li dad, se guían pun tual men te la mar cha de

su pro duc ción, de ma ne ra que era fac ti ble afir mar con cla ri dad

si es ta as cen día o caía. No fue el ca so de la ma yo ría de pro pie- 

da des de la cos ta: la cha cra Puen te, evi den te men te, no te nía li- 

bros con ta bles, pe ro se po dría ar gu men tar que es un mal ejem- 

plo, por tra tar se de una pro pie dad pe que ña (ca si so lo un al fal- 

far); en res pues ta, po dría mos men cio nar mu chos ca sos, co mo el

de la ha cien da Lo mo lar go, de don Fe li pe San cho Dá vi la (aris tó- 

cra ta li me ño, que la te nía arren da da a don Fer nan do Piéla go),

quien pres cin día de li bros de con ta bi li dad y no sa bía con pre ci- 

sión cuán to pro du cía; co mo que ría se guir pa gan do el diez mo

«en pla ta y en efec tos», es de cir, en una mo da li dad mix ta, cier to

ad mi nis tra dor re ce lo so le en ta bló un jui cio, co mo re sul ta do del

cual se con clu yó que «no se pue de pun tua li zar con to da in di vi- 

dua li dad la canti dad fi ja que le han pro du ci do los al fal fa- 

res…»41. Jo sé Vi lle gas, ha cen da do del Ca llao, en un jui cio ini- 

cia do en 1813 por pa go de diezmo, di ce
que con mo ti vo de que so lo ha ce dos años que ma ne ja ba su ha cien da no

ha po di do ha cer has ta el día un cálcu lo cuen ta de lo que pro du ce y a lo que

as cien de es to en el año y mu cho me nos en el pre sen te en lo que lo que pen- 

sa ba co se char era frijol…42.

El ad mi nis tra dor de una cha cra ve ci na, ubi ca da en Ma g da le- 

na, se re sis tía al pa go del diez mo ar gu men tan do que ape nas ha- 
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bía al can za do a co se char una «canti dad muy cor ta»: el maíz y el

fri jol ha bían ser vi do pa ra el con su mo de sus «mis mos cria dos»,

de ma ne ra que «co mo el de cla ran te no tie ne a quien dar le cuen- 

ta de lo su yo por es to no la ha lle va do ni sa be cuán to pro du ce

ni a qué canti dad as cien de al año lo que la cha cra da…»43.

Los je sui tas tam bién opo nían re sis ten cia al pa go de los diez- 

mos adu cien do los múl ti ples re que ri mien tos de sus obras pas to- 

ra les, pe ro el Ca bil do Ecle siás ti co acor dó re pe ti das ve ces que

diez ma sen al igual que cual quier otra or den re li gio sa o cual- 

quier lai co44. Uno de los mu chos li ti gios de ri vó en una in ves ti- 

ga ción, co mo re sul ta do de la cual los pa dres de la Com pa ñía de

Je sús de bie ron pre sen tar los vo lú me nes co se cha dos en las ha- 

cien das San Ja vier, San Pa blo, San Jo sé (Naz ca), San Re xis

(Chin cha), San Juan (Huau ra), La Hua ca (Chan cay), San Juan

(Sur co) y San Juan Bau tis ta (Pis co), desde 1756 hasta 1760. No

obs tan te tra tar se de los ad mi nis tra do res más efi cien tes y cui da- 

do sos del agro co lo nial, es in te re san te ob ser var que las ci fras se

re fie ren a la pro duc ción de vi nos, aguar dien tes, pa nes de azú car,

acei te, ra ra vez fi gu ra ban otros cul ti vos; en el ca so de San Ja vier

y San Pa blo se ano ta que se siem bra tam bién tri go, pa llar y fri- 

jol pa ra la ali men ta ción de los tra ba ja do res de la ha cien da; pe ro

el pa dre no ano tó esa pro duc ción en la con ta bi li dad: eran cul ti- 

vos ines ta bles que de pen dían de la abun dan cia de aguas45. Tam- 

po co fi gu ran co se chas de las tie rras arren da das. La pro duc ción

de las «cha cras de es cla vos» (ver ca pí tu lo IV) que da ba igual- 

men te al mar gen de la es tadís ti ca46.

El diez mo fue, de es ta ma ne ra, cons tan te mo ti vo de con flic- 

tos en la so cie dad co lo nial por que su fun cio na mien to no es ta- 

ba, en sen ti do es tric to, re gla men ta do y que da ba su je to a las re- 

la cio nes par ti cu la ris tas que se hu bie ran en ta bla do en un va lle o

a los acuer dos a que lle ga sen re cau da do res y pro duc to res. Pe ro
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la ver da de ra raíz del con flic to es la ten sión en tre la eco no mía

mo ne ta ria y la eco no mía na tu ral: la prác ti ca de reu nir el diez- 

mo en di ne ro apa re ce co mo una im po si ción de la ciu dad so bre

el cam po y se con vier te en un me ca nis mo per ma nen te de suc- 

ción de ex ce den tes. Un ha cen da do que se re sis te a la pa ga en

mo ne da ar gu men ta di cien do que

la re duc ción a pla ta vie ne a ha cer se a cos ta de mu cha di li gen cia, des ti- 

nando 3 o 4 negros to dos los días pa ra que sal gan a ven der la (la pro duc ción

de su huer ta), lle van do de con ta do la pér di da de jor nal que co rres pon de a su

tra ba jo47.

Pa ra la Igle sia, el sis te ma de arrien do re sul ta ba be ne fi cio so

has ta por tres ra zo nes: te nía un in gre so se gu ro y cons tan te, es te

in gre so era siem pre un di ne ro y de ja ba a un ter ce ro la re la ción

di rec ta (y los con flic tos con si guien tes) con los pro duc to res. El

arren da dor es un in ter me dia rio tras del cual no so lo es tá la Igle- 

sia; tam bién se be ne fi cia el ga ran te, per so na je os cu ro, que pa sa

fur ti va men te en los do cu men tos pe ro que ob tie ne ga nan cias se- 

gu ras sin arries gar na da. Los des con ten tos con el diez mo, aque- 

llos que se re sis ten a pa gar esa su pues ta obli ga ción sagra da, di ri- 

gen sus que jas y re pro ches en pri mer lu gar contra el ad mi nistra- 

dor:

el diez me ro ha ce su ne go cio y ca da cual de los in te re sa dos en la me sa pro- 

cu ra el su yo: pe ro el la bra dor que rie ga con su san gre el te rreno que la pro vi- 

den cia fer ti li za no pue de de jar de de fen der se, de cla mar y de gri tar por que

no le lle ven la ca pa en vez del sa yo…48.

La de fen sa de la ca pa no siem pre se ex pre sa ba en li ti gios

abier tos (en los que, por lo ge ne ral, los la bra do res ter mi na ban

per dien do, da do que el jui cio se in ter po nía an te la cu ria don de

la Igle sia era juez y par te); otro me ca nis mo, qui zá más usual,

fue la eva sión: elu dir el pa go del diez mo por el ga na do de la ha- 

cien da, co mo se acos tum bra ba ha cer en el va lle de San ta, o por

so bran tes de la pro duc ción de azú car (ras pa du ras), co mo que- 

rían mu chos ha cen da dos de Chan cay. Des de lue go que el me- 
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dio más evi den te era re du cir en fal sas de cla ra cio nes la pro duc- 

ción, en tre gan do una su ma in fe rior a la co se cha. La ca ren cia de

li bros con ta bles —en la ma yo ría de las pro pie da des—– y lo en- 

go rro so de to do pro ce so ju di cial ha cían que so lo en ca sos es can- 

da lo sos el re cau da dor ar ma ra una que re lla.

A to do lo di cho de be mos aña dir otro con flic to. Teó ri ca men- 

te, los in dios no de bían pa gar el diez mo, pe ro en la prác ti ca es ta

dis po si ción ju rí di ca nun ca se cum plió. Ca si nun ca. No fal tó el

Pro tec tor de Na tu ra les que, en al gu na oca sión, por ejem plo, en

Chan cay a fi nes del si glo XVI II, obli ga se a su cum pli mien to.

Pe ro la vio la ción de la nor ma se rea li za ba de va rias ma ne ras: en

al gu nos va lles los in dios so lo pa ga ban la vein ta va par te de su

pro duc ción49, en otros se li mi ta ban a diez mar so bre aque llos

cul ti vos in tro du ci dos por los es pa ño les, no fal ta ban ta sas par ti- 

cu la res, co mo en Pa ca raos, don de se qui so que los in dí genas pa- 

ga ran el 3% so bre el «ga na do de Cas ti lla» y des pués se tran só en

2%50. El re ga teo del re cau da dor con los in dí genas era ma yor

que con los ha cen da dos. La im pre ci sión au men ta ba y los con- 

flic tos eran fre cuen tes: «la in so len cia de los in dios ha lle ga do a

tan to, que el efec to fue me nos pre ciar las ór de nes, res pon dien do

a su inti ma ción», de ma ne ra que el ad mi nis tra dor de los diez- 

mos de Hua ro chi rí pe di rá que sus co bra do res va yan acom pa ña- 

dos por sol da dos51.

En las con di cio nes des cri tas, las ci fras de los diez mos de Li- 

ma so lo pro por cio nan una apro xi ma ción a la mar cha de la pro- 

duc ción ag rí co la, en la que re sul ta ve ro sí mil pen sar que las ren- 

tas de ci ma les es tén por de ba jo de la pro duc ción real. ¿En qué

por cen ta je? Im po si ble de ter mi nar lo con al gu na pre ci sión, por- 

que las for mas de elu dir el pa go fue ron múl ti ples y por que las

mis mas in ves ti ga cio nes he chas en ese en ton ces no arri ba ron a

re sul ta dos se gu ros.
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b. Ci fras: la re gión

Entre 1770 y 1829 las ren tas de ci ma les pa san por tres fa ses:

un pri mer mo men to que em pie za en 1770-1771 con la re cau- 

da ción de 66 223 pesos y pro si gue en un as cen so que, aun que

len to y na da es pec ta cu lar, es cons tan te hasta 1794-1795, cuan- 

do lle ga a los 98 040 pesos; a con ti nua ción, si bien el as cen so

no se in te rrum pe, se tra ta de una fa se de cier ta es tag na ción,

aun que en el bie nio si guien te cae a 85 867 pesos, lue go se re cu- 

pe ra, pa ra lle gar ocho años des pués a los 109 209, de don de

nue va men te se re du ce a 104 525, pa ra al can zar des pués la ci ma

de to do el pe ríodo: 111 391 pesos en 1814-1815. De allí en

ade lan te se pro du ce un des cen so per pen di cu lar y agu do de la

cur va, que lle ga a su pun to más ba jo en 1824-1825 con la re- 

cau da ción de 30 514 pesos, pe ro vie ne in me dia ta men te una rá- 

pi da re cu pe ra ción que en cua tro años al can za prác ti ca men te el

mis mo ni vel del que par tió el diezmo 59 años an tes52.

Las gue rras de la in de pen den cia, es pe cial men te des de la dé- 

ca da de 1810, tu vie ron un con te ni do fa tí di co pa ra la agri cul tu- 

ra de la cos ta: el co mer cio de ex por ta ción se in te rrum pe con la

pér di da de Val pa raí so por par te del Vi rrei na to de Li ma; las na- 

ves que ha cían el trá fi co en tre ese puer to y el Ca llao de ben em- 

plear se mi li tar men te y, co mo epí lo go, la flo ta mer can te li me ña

que da rá des trui da. La in te rrup ción en el trá fi co co mer cial afec- 

ta de ma ne ra di rec ta a la agri cul tu ra de ex por ta ción. En ton ces,

la cur va ter mi na tra za da por el cur so es ta cio na rio de la otra ver- 

tien te: los cul ti vos pa ra el mer ca do lo cal. En fe bre ro de 1821, el

ar zo bis po de Li ma ad mi tía la «quie bra de los diez mos»53. Los

va lles se con vier ten en es ce na rios de le vas, mo vi mien tos de tro- 

pas y en fren ta mien tos mi li ta res. Al ter mi nar las gue rras, el país

tu vo que im por tar azú car (Pando, 1831, p. 52)54.
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Pe ro a los efec tos de una co yun tu ra po lí ti ca y co mer cial ad- 

ver sa en la dé ca da de 1810, se su man cam bios an te rio res re fle ja- 

dos le ja na men te por las re cau da cio nes de ci ma les. Por el mo- 

men to, so lo nos li mi ta mos a una enu me ra ción: la ex pul sión de

los je sui tas y una ad mi nis tra ción po co efi cien te de sus pro pie- 

da des, la li ber tad de co mer cio, con lo que Li ma pier de el con- 

trol mo no pó li co so bre el Pa cí fi co, la com pe ten cia de Bue nos

Ai res que arre ba ta ba a los co mer cian tes pe rua nos el do mi nio

so bre Chi le y, fi nal men te , la am pu ta ción de mer ca dos pa ra los

pa nes de azú car y tam bién pa ra las bo ti jas de vino y pis co, obli- 

ga das a re tro ce der en el te rreno que ha bían ga na do al nor te del

virrei na to.

Diez mos, Lima, 1770-1829

Si es ta ble ce mos en nú me ros ín di ces las ren tas de ci ma les cos- 

te ñas del Ar zo bis pa do, la ten den cia pue de que dar di bu ja da con

la ma yor cla ri dad. To me mos co mo ba se el pun to de par ti da en

la se rie: la re cau da ción co rres pon dien te a 1770-1771.

Cuadro 7

1770-1771 100

1774-1775 104

1784-1785 117
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1794-1795 148

1804-1805 167

1814-1815 168

1824-1825 46

1828-1829 103

El in cre men to es cla ro, aun que no de be ser exa ge ra do: los

diez mos no con si guen du pli car se. La me dia arit mé ti ca de los

vein ti nue ve años es de 82 640 pesos, lo que era cua tro ve ces

me nos que la re cau da ción más ba ja con se gui da en el Ar zo bis pa- 

do de Mé xi co entre 1770 y 1790. El mon to de los diez mos li- 

me ños fue in fe rior al re cau da do en obis pa dos me xi ca nos co mo

Pue bla, Va lla do lid, Gua da la ja ra, so lo al go su pe rior a Oa xa ca y

si mi lar a Du ran go. Tam po co ex pe ri men ta ron los ín di ces de cre- 

ci mien to que se ob ser van du ran te esos mis mos años en Chi le,

Po to sí o Mé xi co, ni las brus cas fluc tua cio nes que se di bu jan en

Co cha bam ba (Lar son, 1980, pp. 183-214; Flo res cano, 1976, p.

69; Car mag nani, 1973).

c. Ci fras: los va lles

De la mis ma ma ne ra co mo el pai sa je en los va lles de la cos ta

va ría uno a otro, el com por ta mien to de los diez mos ob ser va

una mar cha de si gual. En el in te rior de las dis pa ri da des lo ca les,

es po si ble reu nir a los tre ce par ti dos (ex clu yen do mo men tá nea- 

men te a Yau yos) en tres gru pos55. El pri me ro, de fi ni do por un

mo vi mien to ner vio so y cons tan te de las cur vas, que en me dio

de fluc tua cio nes as cien de con ni ti dez en Pis co, Ica y Naz ca. En

es tos dos úl ti mos lu ga res el diez mo se mul ti pli ca por tres. En

Pis co, so lo por dos; ini cia su des cen so (una caí da ca si per pen di- 

cu lar) al pro me diar la dé ca da de 1810, pa ra le lo con el des cen so
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ique ño, mien tras en Naz ca es ta fa se se ha bía ini cia do pre ma tu- 

ra men te diez años an tes. Es la re gión de la vid.

El se gun do gru po es tá com pues to por aque llos va lles don de

las cur vas as cien den per sis ten te men te, aun que en rit mos más

len tos y de ma ne ra me nos pro nun cia da: Sur co, Ca llao, Ca ra ba- 

y llo, Huau ra; en esos va lles de la cos ta cen tral, el mo vi mien to

de las ren tas de ci ma les es arras tra do por la agri cul tu ra de la ca- 

ña, cul ti vo que, a pe sar de su li mi ta da im por tan cia geo grá fi ca,

con si gue una evi den te sig ni fi ca ción eco nó mi ca, re sul ta do de la

he ge mo nía del sec tor ex por ta dor. El ca so de Ca ñe te es tu vo a

me dio ca mino en tre los dos gru pos an te rio res: era ló gi co, por- 

que mien tras en la lo ca li dad de Chin cha pre do mi na ban las pa- 

rras, en el mis mo va lle de Ca ñe te, por el con tra rio, la ca ña de

azú car.

To dos es tos ca sos di fie ren ní ti da men te del ter cer gru po, for- 

ma do por Ma la, Lu rín, Lu ri gan cho y San ta, don de el diez mo se

man tie ne al mis mo ni vel, con es ca sas va ria cio nes entre 1770 y

1795 en Ma la, ca si nin gu na en Lu rín, con un im per cep ti ble

mo vi mien to as cen den te en Lu ri gan cho y San ta. En es ta úl ti ma

lo ca li dad se en contra ban las ha cien das de San Jo sé y San Ja cin to

(Ne pe ña), pe ro la pro duc ción en ellas no lo gró im po ner se al

vo lu men de la agri cul tu ra de pan lle var y des cen dió de ma ne ra

no to ria des de la ex pul sión de los je sui tas (1767). El va lle de bió

so por tar años di fí ci les a cau sa de las va ria cio nes me teo ro ló gi cas

(Kap soli, 1975, cap. II), por lo que in clu so la ga na de ría des pla- 

zó a los cul ti vos. El río San ta sir ve de lí mi te, a ve ces in fran quea- 

ble por el in cre men to en el cau dal de sus aguas, con la costa

nor te.

En es te pa no ra ma, don de pre do mi nan los ma ti ces y las va- 

rian tes, el ca so es en cier ta ma ne ra ex cep cio nal es Chan cay,

don de el diez mo tie ne una ten den cia des cen den te en to do el
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pe río do. De be mos re cor dar la im por tan cia que allí si guió te- 

nien do la agri cul tu ra del tri go y el maíz y la ga na de ría por ci na.

En ese va lle fue ron sig ni fi ca ti vas las par ce las que en el in te rior

de las ha cien das es ta ban ba jo po se sión de los es cla vos; la pro li-

fe ra ción de es tas cha cras res tó tie rras a los cul ti vos co mercia les56.

Du ran te el si glo XVI II, mien tras la agri cul tu ra de la cos ta

nor te pe rua na ini cia un des cen so irre ver si ble, la ve ci na cos ta

cen tral mo di fi ca la com po si ción de su pai sa je agra rio y si gue un

cur so com ple ta men te in ver so. ¿Cuál fue la ver da de ra di men sión

del as cen so en la pro duc ción ag rí co la? Los diez mos son ape nas

una me di da apro xi ma da que per mi te se guir le ja na men te la

mar cha de la pro duc ción. Es ló gi co su po ner que las su mas re ca- 

ba das por los arrien dos bia nua les fuesen in fe rio res a los in gre sos

efec ti vos que re por ta ba ca da par ti do. En ton ces, en la rea li dad,

el in cre men to agro pe cua rio de bió ser ma yor. No es ta mos an te

la pos tra ción eco nó mi ca que con tin tes som bríos nos di bu ja ron

al gu nos his to ria do res. El si glo XVI II en la cos ta cen tral no pa- 

re ce amol dar se a la ima gen de una cen tu ria en cri sis.
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Li ma-diez mos, 1770-1829

Pe ro de nin gu na ma ne ra se ría lí ci to pro yec tar a esos tiem pos

la ima gen con tem po rá nea de la agri cul tu ra pe rua na, con sus la- 

ti fun dios y su mo no pro duc ción. Pre do mi na cuanti ta ti va men te

la me dia na pro pie dad. En al gu nos va lles, los cam pe si nos pa re- 

cen irre duc ti bles. El triun fo de la ca ña de azú car o de la agri cul- 

tu ra de ex por ta ción no equi va le a la erra di ca ción de otros cul ti- 

vos.

De es ta ma ne ra, la vi da ru ral en la cos ta du ran te la se gun da

mi tad del si glo XVI II trans cu rre en un en fren ta mien to in ce san- 

te en tre la pro duc ción pa ra el mer ca do ex terno y los he te ro gé- 

neos cul ti vos des ti na dos al mer ca do in te rior o la au to sub sis ten- 

cia. Con flic to si len cio so, en el que no se tra ta so lo de im per so- 
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na les pro ce sos agra rios; la ri va li dad en tre los cul ti vos, en de fi ni- 

ti va, tras lu ce la ten sión so cial. El mis mo des pla za mien to del tri- 

go por la ca ña no de ri vó de un tras torno eco ló gi co, sino del do- 

mi nio con se gui do por el ca pi tal co mer cial. El cam po nos re mi te

a la ciu dad.
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21 So bre la aris to cra cia nor te ña, con sul tar: Ze va llos Qui ño nes, 1946, pp. 89-152.
22 A.F.A. «Ex pe dien te de ins pec ción ocu lar de las ha cien das del va lle de Chi ca ma»

(1795), co pia ma nus cri ta de 1902, f. 12.
23 A.F.A. «Ex pe dien te de ins pec ción ocu lar de las ha cien das del va lle de Chi ca ma»

(1795), co pia ma nus cri ta de 1902, f. 12.
24 A.F.A. «Ex pe dien te de ins pec ción ocu lar de las ha cien das del va lle de Chi ca ma»

(1795), co pia ma nus cri ta de 1902, f. 72. El vi rrey Teo do ro de Croix cons ta ta ba la
rui na de las ha cien das tru ji lla nas (Fuen tes, 1859, pp. 134-135). Ver tam bién A.G.I.,
Lima, 974 y 773.

25 A.G.N., Tem po ra li da des, leg. 30. Cfr. Kap soli, 1975.
26 «En cuan to a la fuen te de ori gen ecle siás ti co —dice Loh mann—, pue de sus cri- 

bir se sin te mor a in cu rrir en gra ve pa ra lo gis mo la ase ve ra ción de Lo ba to Ló pez […]
de que la Igle sia “fue la gran pres ta mis ta”. La orien ta ción pre fe ren te men te de es tos
cau da les ten día ha cia los cré di tos in mo bi lia rios» (1969, p. 302).

27 «Re la ción de las 223 hacien das de los cin co va lles de Li ma, con nó mi na de pro- 
pie ta rios, pro duc ción e im pues tos», Lima, 28 de fe bre ro de 1780, re pro du ci da por
Ma ti co rena, 1976, t. I, vol. 3, pp. 30-40. En ade lan te se rá ci ta do so lo co mo «Re la- 
ción…». A.G.N., Ar chi vo Mo re y ra, caja 125, Tes ta men to de don Ma tías de Que re ja- 
zu. A.G.N., No ta rios Agus tín de Por ta lanza, 1764-1769, f. 872 y An to nio Lu que,
1811-1812, f. 384. A.H.R.A., do cu men tos de Ra mírez Are llano, A.G.N., No ta rios
Mi guel An to nio de Arana, 1804-1807, f. 77 y Jo sé Ma ría de la Rosa, 1818-1819, f.
635.

28 So bre te nen cia de la tie rra en Li ma y sus va lles, ver A.A., Diez mos, leg. 39.
A.G.N., Aguas cuad. 3.3.19.95; Juz ga do de Se cues tros, leg. 3, OL 27 y Ca bil do,
Cau sas Pú bli cas, leg. 9. Cór do va y Urrutia, 1839, pp. 18, 19, 88 y 90. La bra dor es a
ve ces si nó ni mo de ha cen da do y otras, de me diano pro pie ta rio; de he cho, la ma yo ría
de la bra do res li me ños co rres pon dían a es ta úl ti ma situa ción.

29 A.A., Diez mos, leg. 34, 1768.
30 A.A., Diez mos, leg. 34, 1768.
31 A.A., Diez mos, leg. 34, 1760-1769.
32 A.A., Diez mos, leg. 34, 1760-1769.
33 A.A., Diez mos, leg. 35. Ma cera, 1977, p. 215.
34 Ver ca pí tu lo VI. So bre Chil ca y Ma la; cfr. A.G.N., Tri bu ta rios, leg. 2, cuad. 32,

1764-1780.
35 A.A., Diez mos, leg. 36. El con de de Monte blan co fue pro pie ta rio, a par tir de

1786, de las ha cien das San Jo sé y San Re xis en Chin cha. Sil ve rio Ber na les fue ha cen- 
da do en Chun chan ga, Pis co. Clau dio Fer nán dez Pra da, due ño de La rán.

36 Otra fuen te po si ble se rían los im pues tos que pe sa ban so bre las pro pie da des rús- 
ti cas, los «ca be zo nes» o al ca ba la de ha cien da, pe ro, des gra cia da men te pa ra el his to ria- 
dor, obe de cían a una ta sación in va ria ble. Entre 1795 y 1819, por ejem plo, el ca be- 
zón de las prin ci pa les ha cien das de Huau ra fue el si guien te: Vil cahuara, 140 pesos;
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In ge nio, 60 pesos; An dahuasi, 30 pesos; Ca sa blanca, 70 pesos; Ar guay, 150 pesos;
San Ni co lás, 40 pesos. A.G.N., Adua nas, c-15, legs. 132-133.

37 A.A., Diez mos, leg. 34. Tam bién ver el Re gla men to en el leg. 33.
38 A.H.R.A., Do cu men tos del co mer cian te Ra mírez de Are llano.
39 So bre los diez mos ique ños, ver A.A., Diez mos, leg. 36.
40 A.A., Diez mos, leg. 37.
41 Ver el jui cio so bre la re ba ja de diez mos en la huer ta La s so, Mi ra flo res (1762) en

A.A., leg. 34.
42 A.A., Diez mos, leg. 43.
43 A.A., Diez mos, leg. 44.
44 A.A., Diez mos, leg. 35.
45 A.A., Diez mos, leg. 35. «Tes ti mo nio… de los pa dres de la Com pa ñía de Je sús».
46 A.A., Diez mos, leg. 36.
47 A.A., Diez mos, leg. 43.
48 A.A., Diez mos, leg. 42.
49 B.N., Li ma, C 513, 1794.
50 A.A., Diez mos, leg. 35, 1770.
51 A.A., Diez mos, leg. 35. So bre diez mos, ver tam bién B.N., Li ma, D8, 1806,

D6119, C4486 y D6121.
52 Ver la se rie es ta dís ti ca com ple ta en el anexo I.
53 B.N., Li ma, D6697 y D816.
54 So bre la rui na de los ha cen da dos, ver tam bién Tá vara, 1855.
55 Yau yos, aun que es el nom bre de una lo ca li dad se rra na, fi gu ra en tre los par ti dos

de la cos ta. He mos res pe ta do es te cri te rio al rea li zar el re cuen to fi nal de las re cau da- 
cio nes. ¿Pu do tra tar se de yana co nas?

56 Ver el capítu lo IV.
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III. A      
«… pa ra el bien del Es ta do y del 

Co mer cio que hoy es el al ma del Uni ver so»

A.G.N. Tri bu nal del Con su la do, Con ten cio so, leg. 155, 
«Au tos en tre el Se ñor Con de de San Ji jón 

y los al ba ceas de Juan Fe li pe Orue ta».
1. L    M  S

Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVI II, el mo no po lio co- 
mer cial hi zo del Ca llao el úni co «puer to ma yor» en la Mar del
Sur y de Li ma, ca si la úni ca me tró po li en Su da mé ri ca. Puer to y
ciu dad es ta ban en de fi ni ti va uni dos y am bos se cons ti tu ye ron
en un cen tro de aco pio y re dis tri bu ción mer can til. Es ta ima gen
fue re co gi da, tiem po des pués, por Jor ge Juan y An to nio de
Ulloa:

Lue go que el co mer cio del Pe rú se res ti tu ye a Li ma, des pués de ha ber con- 
clui do sus com pras en Por to be llo, to dos ge ne ral men te abren sus tien das y
po nen al ma ce nes pa ra em pe zar las ven tas, y su plir a los que ba jan de las pro- 
vin cias in te rio res y de to da la sie rra a em plear su cor to cau dal (1826, t. I, p.
216).

Des de que la eco no mía pe rua na se rees truc tu ró des pués de la
pro lon ga da de pre sión que re co rrió ca si to do el si glo XVII, su
es truc tu ra pa re ció re po sar en dos pi la res: de un la do, los in ter- 
cam bios ma rí ti mos, te nien do co mo es ce na rio el Pa cí fi co, des de
Pa na má has ta el Ca bo de Hor nos, y, de otro la do, el vas to es pa- 
cio an dino. Un te rri to rio evi den te men te di la ta do, ca si po dría- 
mos de cir des me su ra do, pa ra una ciu dad que bor dea los 50 000
habi tan tes, pe ro im pres cin di ble de or ga ni zar, por que so lo la
unión de es ce na rios tan di ver sos —–co mo Val pa raí so, Li ma o
Po to sí— po dría com pen sar la de bi li dad del mer ca do in te rior y
su pe rar esas ré mo ras que eran la per sis ten cia de la eco no mía na- 
tu ral y la es ca sa di vi sión del tra ba jo. Edi fi car un mer ca do in- 
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terno co lo nial fue el de sa fío que de bie ron afron tar los co mer- 
cian tes li me ños57.

El mo no po lio co mer cial con vir tió a Li ma en la se de de un
po de ro so gru po de co mer cian tes, vin cu la dos a fa mi lias de la
aris to cra cia me tro po li ta na o a ca sas mer can ti les es pa ño las, que
se de di ca ron a las ac ti vi da des de im por ta ción-ex por ta ción de
mer ca de rías. Ini cial men te fue ron, pa ra uti li zar un tér mino de la
épo ca, «car ga do res». Un ejem plo se ría Jo sé Ma ría En ri le, quien
ha bía ini cia do su gi ro co mer cial en Cádiz, des de don de es ta ble- 
ció pos te rior men te só li dos in te re ses en el co mer cio li me ño, co- 
mo im por ta dor de te las58. Otros, co mo los Que re ja zu, se afin ca- 
rían de fi ni ti va men te en Li ma, aun que te nien do ra mi fi ca cio nes
de sus em pre sas en lo ca li da des tan dis tan tes co mo La Paz59,
mien tras que los Con des de Ca sa Ji jón pre fi rie ron man te ner se
en la pe nín su la, en Cádiz, des de don de po dían con tro lar me jor
sus in te re ses y ne go cios tan to en Li ma co mo en Qui to60. Los
Con des de San Isi dro si guie ron en po se sión de ha cien das y ca- 
sas en San tan der, le jano res pal do pa ra sus ac ti vi da des li me ñas61.
Los San cho Dá vi la no ol vi da ron que des cen dían de los Mar- 
que ses de Ve lar de, en San Ro mán. An to nio y Jo sé Ma tías de
Eli zal de fue ron due ños de la ca sa so lar de Eche va rría (Na va rra).
En 1770, 10% de los tes ta men tos li me ños son dic ta dos por na- 
ci dos en Es pa ña; en 1810 aumen tan a 14%62. En tre los cin- 
cuen ta per so na jes de la «cla se al ta» li me ña que fi gu ran más ade- 
lan te (cuadro 3), quin ce na cie ron en la pe nín su la. De he cho,
un fun cio na mien to efi caz de los ne go cios exi gía con tar con re la- 
cio nes per so na les o de pa ren tes co en Cádiz o cual quier otra lo- 
ca li dad es pa ño la.

Sin ne gar la im por tan cia de es te puer to su re ño, los nue vos
co mer cian tes, co mo el con jun to de la cla se al ta pe rua na, cre cie- 
ron tam bién al com pás de las mi gra cio nes pro ce den tes del país
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vas co na va rro: de allí ven drían, en tre mu chos otros, los her ma- 
nos men cio na dos lí neas atrás, An to nio y Jo sé Ma tías Eli zal de,
los Cas ta ñe da, Ra mírez de Are llano, Iz cue, Men di bu ru, Fe rrer,
Aba día, La rre ta… En Li ma tu vo su cen tro de ope ra cio nes la
com pa ñía So bri nos de Ague ve re y Los tra, y en es ta ciu dad se es- 
ta ble ció Joa quín Los tra (Ma la mud, 1978, p. 299). En tre los tes- 
ta men tos de 1770 y 1810, co mo lu ga res de na ci mien to fi gu ran
Na va rra, San tan der, Viz ca ya, Gui púz coa, jun to con Cádiz, Se- 
vi lla y Ca ta lu ña. To do es to fue ex pre sión de un mo vi mien to
mi gra to rio más vas to: de los pa sa je ros que pa san al Pe rú entre
1787 y 1814, 70% vie nen de las pro vin cias nor te ñas de Es pa ña
y 46% eran vas cos. En los ne go cios, dos fac to res de ci si vos pa ra
la for ma ción de em pre sas fue ron las alian zas fa mi lia res y la pro- 
ce den cia co mún (los pai sanos). A la pos tre, el co mer cio li me ño
aca bó ba jo con trol de es tos mi gran tes de pri me ra o se gun da ge- 
ne ra ción, que con si guie ron im po ner se a las fa mi lias crio llas e
in clu so a li na jes tan an ti guos co mo los Alia ga, des cen dien tes de
los pri me ros fun da do res de la ciu dad (Ma ti co rena, 1979, p.
12)63.

El an ti guo in ter cam bio de me ta les pre cio sos de las mi nas pe- 
rua nas por pro duc tos ma nu fac tu ra dos eu ro peos se ría con ti nua- 
do me dian te el de sa rro llo del co mer cio in ter co lo nial. La re la ti va
au to su fi cien cia del es pa cio ame ri cano —subra ya da, en tre otros,
por Car los Sem pat Assa dou rian— ter mi nó por con fe rir cier ta
in de pen den cia eco nó mi ca a las co lo nias y por aci ca tear el trá fi- 
co mer can til en tre ellas. Den tro de es te con tex to de be mos en- 
ten der las re la cio nes en tre Li ma y el Reino de Chi le.

Chi le fue una co lo nia tar día. To da vía en el si glo XVI II era
una zo na de fron te ra, pe ro en ton ces el nue vo te rri to rio se ha bía
ex pan di do des de los fér ti les va lles cen tra les tan to ha cia el nor te,
don de la mi ne ría con quis tó tie rras al de sier to, co mo ha cia el
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sur, don de a pe sar de los arau ca nos se pu do de sa rro llar una im- 
por tan te ac ti vi dad ga na de ra. El mo tor pa ra la in cor po ra ción de
es tas «tie rras nue vas» per sis tía en la re gión cen tral de Val pa raí so
y San tia go, don de de acuer do con Vi cu ña Ma cken na, el tri go
pa sa ba a te ner el rol he ge mó ni co que an tes tu vie ron el se bo o
los me ta les pre cio sos. Aun que el nue vo cul ti vo de sem pe ña ría
un pa pel de ci si vo en la ex pan sión del mer ca do in te rior chi leno,
su pro pa la ción fue un efec to in du ci do por la de man da de una
eco no mía más po de ro sa: en los ca pí tu los an te rio res nos he mos
re fe ri do a los cam bios en el pai sa je agra rio de la cos ta pe rua na y
el im pul so cre cien te al in ter cam bio de azú car por tri go.

Es te co mer cio in ter co lo nial per mi tió la he ge mo nía de los
mer ca de res li me ños en el Pa cí fi co. En efec to, ocu rre que ese trá- 
fi co mer can til so lo po día or ga ni zar se a par tir de un nú cleo po- 
de ro so de co mer cian tes. Se tra ta ba de pro duc tos di fí ci les de
trans por tar, que por su canti dad y pe so re que rían na ves de gran
ca la do. Es ta li mi ta ción se acen tua ba te nien do en cuen ta que la
dis tan cia en tre Ca llao y Val pa raí so no era na da des pre cia ble y
so lo po día na ve gar se du ran te seis me ses del año. En in vierno,
los ries gos de nau fra gios au men ta ban. Es tos, des de lue go, no
des apa re cían en las otras es ta cio nes ni en otras ru tas, por lo que
no son ra ros los ca sos de co mer cian tes que per dían sus na ves y
mer ca de rías64. En los prés ta mos ma rí ti mos el in te rés co mer cial
te nía la jus ti fi ca ción su fi cien te pa ra du pli car se de 6 a 12%. Al go
si mi lar acon te cía con los se gu ros, que du ran te las gue rras de la
in de pen den cia as cen de rían hasta 15%65. Su pe rar cual quier ries- 
go exi gía un cos to so man te ni mien to de las em bar ca cio nes y al- 
gu nos pro pie ta rios —«na vie ros», pa ra vol ver a uti li zar un tér- 
mino die cio ches co— ter mi na ban por dis po ner de pe que ñas flo- 
tas pri va das, co mo fue el ca so de Juan Mi guel de Cas ta ñe da con
sus na ves «Te re sa», «Gram puz», «El Águi la», y «Sere na»; el de
Fran cis co de Iz cue con las em bar ca cio nes «Gram puz», «Car- 
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men» y «Nan cy»; o el de Mi guel de Men di bu ru, due ño de las
fra ga tas «Be go ña», «San ta Bár ba ra» y del ber gan tín «Per la»66.

El co mer cio pe ruano-chi leno exi gió el de sa rro llo de una nu- 
me ro sa flo ta mer can te en el Pa cí fi co. Tan to es to co mo la cons- 
truc ción y el man te ni mien to de bar cos de gran ca la do (na víos y
fra ga tas) ga ran ti za ron que esos in ter cam bios se vol vie ran co to
pri va do de los gran des co mer cian tes li me ños. Si bien las ga nan- 
cias no eran des pre cia bles, los cos tos en las ope ra cio nes re ser va- 
ron a una mi no ría el ejer ci cio del gran co mer cio. Entre 1812 y
1818 —poco an tes del de c li ve de fi ni ti vo— en el Ca llao pu die- 
ron con tarse 81 fra ga tas, 76 ber ganti nes, 13 gole tas, 16 paque- 
bo tes y otras 18 embar ca cio nes me no res. Años an tes, en 1789,
un re cuen to de la flo ta sur ta en la Mar del Sur pro por cio nó es- 
tas ci fras: 8 navíos, 11 fra ga tas, 14 paque bo tes; 33 en to tal de
los cua les, se gún el Mer cu rio Pe ruano, 29 per te ne cían a em pre- 
sa rios li me ños, 2 a na vie ros de Gua ya quil y 2 a chi le nos; des de
lue go, es tas cua tro úl ti mas em bar ca cio nes eran las de me nor ca- 
la do, ap tas pa ra el trá fi co de ca bo ta je, de un puer to a otro, pe ro
inú ti les pa ra trans por tar un car ga men to de ma sia do pe sa do.
Otra fuen te se ña la que el trá fi co en el Pe rú y Chi le era rea li za do
es pe cí fi ca men te por 21 navíos y fra ga tas li me ños. En 1790
ancla ron en el Ca llao 27 navíos pro ce den tes del sur: 18 venían
de Val pa raíso, 7 de Con cep ción y 2 de am bos puer tos67 (ver
anexo III).

Ca si to das las em bar ca cio nes salían por las mis mas fe chas del
Ca llao: «Por lo re gu lar sa len de es te puer to en una mis ma tem- 
po ra da, con so lo la di fe ren cia de días; y su re gre so es con igual
di fe ren cia»68. Los na vie ros li me ños lo gra ron com pa ti bi li zar sus
in te re ses es tan do to dos agre mia dos en el Tri bu nal del Con su la- 
do —«la co lum na del es ta do y el apo yo más fir me y re co men- 
da ble de los go bier nos»69—, en el in te rior del cual for ma ban un
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gru po es pe cí fi co. A los men cio na dos lí neas atrás po de mos aña- 
dir al Con de de To rre Ve lar de, el Con de de San Isi dro, la Con- 
de sa de Vis ta Flo ri da, el Con de de San ta Ana, Fé lix Col me na- 
res, Vi cen te de La rri va, Do min go de La rrea, Or tiz de Fo ron da,
etc. To dos ellos con si guie ron im po ner pre cios tan to en Li ma
co mo en San tia go. Aquí es tá el ori gen de una pro lon ga da ri va li- 
dad en tre esas dos ciu da des, re co no ci da in clu so por el ca bil do
li me ño: «siem pre re cla ma Chi le del re pro ba do ar bi trio en que
los Na vie ros de Li ma se co ali gan es tu dio sa men te en de te ner sus
bu ques, pa ra es tre char a los co se che ros y com prar el tri go al
pre cio que les su gie re su vo lun ta rie dad…»70. Tiem po des pués
una ver sión si mi lar se ría es gri mi da por el his to ria dor chi leno
Ben ja mín Vi cu ña Ma cken na, quien en su his to ria de Val pa raí so
re cu rrió a com pa rar la cohe sión de los co mer cian tes li me ños
con «una so la ma no», de ma ne ra que a Chi le ter mi na ría lle gan- 
do e im po nién do se, en de fi ni ti va, un úni co com pra dor (Vi cu ña
Ma ckenna, 1869, t. II, p. 326). Pe ro, al mar gen de las exa ge ra- 
cio nes, con se cuen cia de la es ca sa sim pa tía que con gre ga ron los
co mer cian tes tan to en Li ma co mo en San tia go, lo cier to es que
se tra ta ba de un sis te ma mo no pó li co que ter mi nó por re du cir
Chi le a la con di ción de una su b co lo nia pe rua na. Se for ma ron,
en el trans cur so, al gu nas «com pa ñías», co mo la de Eli zal de y
La rre ta (1792). He mos in di ca do an te rior men te que es tas em- 
pre sas man tu vie ron un ca rác ter fa mi liar.

El con trol so bre los bar cos fue acom pa ña do con la edi fi ca- 
ción de gran des bo de gas en el puer to del Ca llao, don de los co- 
mer cian tes po dían al ma ce nar y con ser var sus mer ca de rías; la
abun dan cia per mi tía, al mis mo tiem po, con tro lar los flu jos de
ida y ve ni da de los bar cos. En 1782, por ejem plo, los na vie ros
se re sis ten a par tir es pe ran do que el Ca bil do de cre te un al za en
el pre cio del pan71. Al igual que Do min go Ra mírez de Are llano,
mu chos otros co mer cian tes fue ron tam bién pro pie ta rios de bo- 
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de gas que ter mi na ron em pla za das en la lo ca li dad de Be lla vis ta,
ca si a mi tad de ca mino en tre Li ma y el puer to. Allí se ins ta ló
una fun da ción, in dis pen sa ble pa ra la re pa ra ción de los bar cos, y
un hos pi tal con sa gra do al cui da do de los tri pu lan tes. Los bar- 
cos, en con clu sión, fue ron el ins tru men to pa ra el do mi nio de
Li ma so bre Chi le. Siem pre fue ron cons trui dos en Amé ri ca, al
nor te del Ca llao, en el puer to de Gua ya quil, don de fun cio na ba
el ma yor as ti lle ro de to da la Mar del Sur. Gua ya quil dis po nía de
una ra da ade cua da pa ra la cons truc ción de na ves de gran ca la- 
do, ade más de con tar con to dos los in su mos ne ce sa rios: ma de- 
ras, brea, te la de obra jes de Qui to pa ra las ve las… El as ti lle ro
con ta ba entre 250 y 320 ope ra rios (Loh mann, 1972-1975, t.
IV, p. 266)72.

Pe ro Gua ya quil no so lo fue, en de fi ni ti va, el as ti lle ro de Li- 
ma. Era tam bién el puer to de in gre so ha cia Qui to, y del es pa cio
for ma do en tre es ta ciu dad y ese puer to, se im por ta ban ma de ras
pa ra las cons truc cio nes ur ba nas, ca cao, te las y te ji dos pro ce den- 
tes de los obra jes qui te ños. A su vez, des de el Pe rú se in ter na ba
en esos te rri to rios azú car y vi nos. Li ma se guía ofi cian do, hasta
1778, co mo cen tro re dis tri bui dor de mer can cías. Por eso, de
Chi le, ade más de tri go, se pro si guió im por tan do el se bo pa ra las
ve las de la ciu dad que, a su vez, se reex por ta ba a Qui to. A ve ces,
San tia go de sem pe ña ba tam bién la fun ción de in ter me dia rio
con otros es pa cios co lo nia les: ocu rría con la yer ba del Pa ra guay,
por en ton ces de gran con su mo en Li ma, que ve nía por tie rra
des de Bue nos Ai res. Es así co mo el in ter cam bio de azú car por
tri go per mi tió di na mi zar al gu nas ac ti vi da des ma nu fac tu re ras (el
as ti lle ro, al la do de la cons truc ción, es la in dus tria clá si ca de las
so cie da des pre ca pi ta lis tas) y, ade más, ar ti cu lar una di la ta da ca- 
de na de in ter cam bios. El Tri bu nal del Con su la do de Li ma, cu- 
ya Jun ta Ge ne ral tenía 200 miem bros, se con vir tió, con es te
sus ten to, en la ma yor cor po ra ción em pre sa rial de la épo ca. En
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1815, sus ca pi ta les fue ron cal cu la dos en cer ca de 5 000 000 de
pe sos, muy por en ci ma de los que po día dis po ner la Ca ja de
Cen sos, la Ren ta de Ta ba cos e, in clu so, la Ca ja Real o la Ca sa
de Mo ne da73. En 1791 fue ron cen sa dos en Lima 393
comercian tes74.

Los pro to co los no ta ria les per mi ten apro xi mar nos a las con di- 
cio nes ma te ria les (deu das, prés ta mos, ca pi ta les, es cla vos, pro- 
pie da des, etc.) de un sec tor de la po bla ción. Es evi den te que es- 
ta ba más pre dis pues to pa ra un in ven ta rio o pa ra tes tar quién te- 
nía al gún bien o al go que de jar a sus des cen dien tes. Pe ro es te
jui cio pue de ma ti zar se te nien do en cuen ta que, en 1770, sobre
230 casos fi cha dos, 14% son hi jos na tu ra les, 50% no sa ben fir- 
mar, 13% se de cla ran po bres, 62% no po seen ni si quie ra un
escla vo…

Los tes ta men tos con fir man el rol he ge mó ni co de los co mer- 
cian tes, quie nes, al pa re cer, con cen tra ban el es ca so ca pi tal di ne- 
ro cir cu lan te. Las ma yo res for tu nas le ga das en 1770 (ver cuadro
1) co rres pon den a mer ca de res. Ex cep ción he cha de un cu ra ca,
un re li gio so, un po bre [?] y otro que no in di ca ofi cio, los ca tor- 
ce tes ta do res que de jan di ne ro en efec ti vo son co mer cian tes. Las
canti da des van des de los 2000 pesos has ta los 60 000 pesos. En
1810, de 23 tes ta men tos en los que se de ja di nero, 6 son de co- 
mer cian tes. En tér mi nos ab so lu tos han dis mi nui do, aun que la
pro por ción se man tie ne pe ro las for tu nas al can zan ni ve les in fe- 
rio res a cua ren ta años an tes: desde 113 pesos has ta un ex tre mo
so li ta rio de 63 056 pesos, pa ra di bu jar con ma yor cla ri dad las
di men sio nes de es tas ri que zas mo ne ta rias, de be mos con si de rar
que 60 000 pesos equi va lían apro xi ma da men te a 120 escla vos.

Cuadro 1 
Tes ta men tos, Lima, 1770

Ca pi tal/di ne ro en efec ti vo
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50 pesos 1 (cu ra ca)

215 1 (sin esp.)

800 1 (po bre)

Entre 2500-3000 3 (2 comer cian tes y 1 reli gio so)

4500 1 (comer cian te)

6000 1 (comer cian te)

7000 1 (comer cian te)

12 000 1 (comer cian te)

22 000 1 (comer cian te)

27 000 1 (comer cian te)

43 500 1 (comer cian te)

60 000 1 (comer cian te)

Fuen te: A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Tes ta mentos, 1770.

El es plen dor mer can til tu vo tam bién otras ex pre sio nes men- 
su ra bles. Las enu me ra re mos bre ve men te: a) se in cre men tan las
al ca ba las y el al mo ja ri faz go; b) en ge ne ral, las ren tas de la Ca ja
Real de Li ma au men tan has ta la dé ca da de 1770; c) entre 1760
y 1795 se du pli can las acu ña cio nes mo ne ta rias en mar cos de
pla ta. En los anexos in clui mos las ci fras co rres pon dien tes a las
emi sio nes de oro y pla ta he chas en la Ca sa de Mo ne da de Li ma.
La cur va as cen den te, que po dría tra zar se has ta fi nes del si glo
XVI II, re fle ja de mu chas ma ne ras el au men to en los in ter cam- 
bios y la con si guien te de man da de una mo ne da que, por su va- 
lor, era ap ta no pa ra el pe que ño co mer cio sino pa ra las gran des
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tran sac cio nes, es tas que ini cia ron el apo geo fu gaz de los mer ca- 
de res li me ños75.

Fi nal men te se pro du jo un cam bio en la fi so no mía mis ma de
la ciu dad: Li ma se ex ten dió lle gan do a las 400 hec tá reas. Se ele- 
va ron nue vas cons truc cio nes, co mo la pla za de to ros (1768) o el
Pa seo de Aguas (1773). Apa re cie ron los pri me ros ca fés, em pe- 
zan do por el lla ma do del Co mer cio: en to tal su ma rían sie te,
sig nos de una vi da ur ba na que se re no va ba. Ob via men te, el he- 
cho más im por tan te fue la re cons truc ción de ca si to da la ciu- 
dad, arra sa da por el te rre mo to de 1746. Las an ti guas cons truc- 
cio nes de pie dra y la dri llo fue ron rem pla za das por las nue vas,
he chas de un ma te rial me nos apre cia do so cial men te —caña de
Gua ya quil, ba rro y ado be— pe ro más re sis ten te a los mo vi- 
mien tos sís mi cos. A pe sar de la ca tás tro fe de 1746, con el con si-
guien te des cen so de mo grá fi co en esa dé ca da, la po bla ción de
Li ma con si guió re cu pe rar se, no obs tan te que, co mo ve re mos,
per sis tían fre cuen tes epide mias76.

Cuadro 2 
Li ma-Po bla ción

1746 60 000 habi tan tes

1755 54 000 habi tan tes

1791 52 627 habi tan tes

1812 63 900 habi tan tes

1820 64 000 habi tan tes

Fuen te: A.G.I., In di fe ren te Ge ne ral, 1527. Cór do va y Urrutia, 1839, t. I, p. 33.

2. E      
La mo ne da —escasas acu ña cio nes y de muy al to va lor—

tras lu cía una pro fun da grie ta en la es truc tu ra eco nó mi ca co lo- 
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nial: la co exis ten cia del gran co mer cio con las áreas de eco no- 
mía na tu ral. En Gua ya quil se tie ne que per mu tar gé ne ros de
Cas ti lla, vi nos y aguar dien tes por ma de ra y ca cao. Es te úl ti mo
pro duc to en oca sio nes ter mi na sus ti tu yen do a la mo ne da, co mo
ocu rre en Chi loé con los ja mo nes y al gu nos pa ra jes de la sie rra,
con la co ca. En Ta ra pa cá no que da otro re cur so que la ven ta «al
fia do»: «La pro vin cia es ta ba, co mo lo es tá hoy, y ha es ta do
siem pre su je ta a ven der se muy po co al con ta do y ca si to do al
fia do»77, aun que en es te ca so se tra ta más de crear de pen den cias
que de com pen sar la au sen cia de mo ne da. Se po dría ar gu men- 
tar que en los ejem plos men cio na dos es ta mos an te te rri to rios
dis tan tes de Li ma, pe ro ca sos si mi la res se re pi ten en los tam bos
de los va lles pr óxi mos a la ca pi tal y en tre los do cu men tos con ta- 
bles del co mer cian te Ra mírez de Are llano he mos en contra do,
por ejem plo, el re ci bo de ven ta de un es cla vo pa ga do en zu rro- 
nes de yer ba de Pa ra guay, otro pro duc to que, por su de man da y
es ca sez, ter mi na ba sien do una es pe cie de mo ne da na tu ral78.

Los co mer cian tes ad vir tie ron, des de lue go, to dos los in con- 
ve nien tes y di fi cul ta des que se po dían de ri var de un mer ca do
su ma men te es tre cho. La pro xi mi dad en tre Li ma y el mar fa ci li- 
ta ba los in ter cam bios con la pe nín su la y los es pa cios co lo nia les
ve ci nos, pe ro una vez que las mer ca de rías arri ba ban al puer to
co men za ba el pro ble ma más di fí cil: có mo in tro du cir las en el in- 
te rior de un es pa cio que, aun que vas to, ofre cía múl ti ples obs- 
tácu los pa ra la co muni ca ción.

De Li ma par tían di ver sas ru tas. Pri me ro ha cia el nor te, bor- 
dean do el mar y re co rrien do los po bla dos cos te ños, co mo
Chan cay, Hua cho, en di rec ción a Tru ji llo; ru ta di fí cil cuan do
en los me ses de ve rano cre cía la des car ga de los ríos arra san do
con los im pro vi sa dos ca mi nos o des tru yen do los puen tes, co mo
ca si to dos los años ocu rría en San ta o Je que te pe que. En ton ces
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ha bía que am pa rar se en la na ve ga ción ca le te ra, con la ayu da de
bue nas ra das y puer tos, co mo el de Huan cha co. Una si tua ción
si mi lar se re pe tía en la cos ta sur, don de in clu so era pre fe ri ble re- 
cu rrir al mar pa ra trans por tar des de Pis co a Li ma las bo ti jas de
aguar dien te, sor tean do así los pe li gros del de sier to, pe ro más al
sur, la cos ta se tor na ba es car pa da, prác ti ca men te, esos te rri to rios
per ma ne cían ce rra dos al in ter cam bio ma rí ti mo has ta Ari ca, des- 
de don de, a su vez, salían por lo me nos tres ru tas: una ha cia la
re gión mi ne ra de Ta ra pa cá, otra en di rec ción a la ciu dad de
Are qui pa y de allí al Cus co y, fi nal men te, la que lle va ba a la Paz
y Po to sí. El po bla do ve cino de Tac na, con tan do con las fa ci li da- 
des de un va lle fér til, se con vir tió en se de de «un gre mio de
arrie ros de mu cha con si de ra ción» y en sus al re de do res se po dían
ver pas tan do hasta 5000 mulas79.

Des de la pro pia Li ma salían otras tres ru tas que, as cen dien do
la cor di lle ra, se in ter na ban en el abrup to es pa cio an dino: por el
va lle de Lu ri gan cho y de allí a Can ta, don de un abra de la cor-
di lle ra per mi tía el ac ce so a Ce rro de Pas co; otra ru ta re mon ta ba
el cur so del río Rí mac y, pa san do Cho si ca, Ma tu ca na, San Ma- 
teo, lle ga ba a las al tu ras de Yau li y Mo ro co cha, pa ra lue go des- 
cen der al fér til va lle del Man ta ro y arri bar a la ciu dad de Jau ja,
es ca la obli ga da en una even tual mar cha ha cía Aya cu cho o in- 
clu so Cus co; la ter ce ra era una ru ta sus ti tu to ria que as cen día la
cor di lle ra des de el ve cino va lle de Pa cha ca mac, pa san do por los
pan ta nos de Cie ne gui lla y por el pue blo de Hua ro chi rí, pa ra
des em bo car tam bién en la sie rra cen tral80. To das es tas ru tas exi- 
gían del con cur so de mu las y arrie ros. Pe ro es te me dio de trans- 
por te te nía cria de ros muy pre ci sos que se ubi ca ban en los le ja- 
nos te rri to rios de Sal ta y Ju juy: des de allí se abas te cía de acé mi- 
las a to do el vi rrei na to, im pul san do el fun cio na mien to de una
di la ta da ru ta, tra ji na da so bre to do a par tir de la se gun da mi tad
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del si glo XVI II, me dian te la que se unía Li ma con Bue nos Ai- 
res81.

Es tas ru tas no pu die ron ser im pro vi sa das. Si guien do a ve ces
an ti guos ca mi nos prehis pá ni cos, fue ron edi fi ca das siem pre por
el trá fi co se cu lar de los arrie ros, su pe ran do ca da año los in con- 
ve nien tes que po dían de ri var se de los de rrum bes, en un es pa cio
es car pa do y con brus cas pre ci pi ta cio nes plu via les. Sin em bar go,
es tos obs tácu los fí si cos no fue ron los úni cos ni los más di fí ci les.
Pa ra el Tri bu nal del Con su la do, la prin ci pal ba rre ra se en- 
contra ba en esa es pe cie de au to sub sis ten cia en el in te rior de la
cual se es for za ba por per sis tir la ma yo ri ta ria po bla ción in dí- 
gena. Apa ren te men te no ne ce si ta ban bien al guno, «pues ellos
no vis ten ro pa de Cas ti lla, sino de la tie rra, que ellos mis mo tra- 
ba jan, y la tie nen en abun dan cia…»82. Pe ro don de es ta es ca sa
de man da pa re cía que brar se era en al gu nos cen tros ur ba nos, co- 
mo Cus co y Are qui pa, bor dean do ca da uno los 30 000 habi tan- 
tes, y, des de lue go en los cam pa men tos mi ne ros. El si glo XVI II,
contra al gu nas su po si cio nes, fue es ce na rio de la re cu pe ra ción
mi ne ra pe rua na: los ren di mien tos se du pli ca ron es pe cial men te
entre 1776 y 1812. Es ta fa se as cen den te se ha bía ini cia do tiem- 
po an tes, a par tir de 1720 en Po to sí, pe ro, a me di da que trans- 
cu rrió el si glo, los cen tros más di ná mi cos es tu vie ron en el Ba jo
Pe rú, en Ce rro de Pas co, Hua ro chi rí y Yau li, sin ol vi dar en el
nor te los ya ci mien tos de Hual ga yoc. En 1791, la po bla ción de
Pas co fue cal cu la da en 6776 habi tan tes, pe ro el em pa dro na dor
pre cisa ba que

en es ta doc tri na los más de sus ha bi tan tes no son es ta bles, a cau sa que la
sub sis ten cia en ella pen de del fru to de las mi nas y se gún es más o me nos es- 
te, así a pro por ción cre ce o dis mi nu ye el nú me ro de per sonas…83.

To das es tas cir cuns tan cias per mi ten en ten der que Li ma bus- 
ca se prio ri ta ria men te su ar ti cu la ción es pa cial tan to con Cus co y
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Are qui pa, en el sur an dino, co mo con los es pa cios mi ne ros de
la sie rra cen tral o del ac tual al ti pla no boli viano.

Sin em bar go, con vie ne no exa ge rar el rol que pu do de sem pe- 
ñar la de man da mi ne ra. En el Pe rú, es ta ac ti vi dad di fe ría sus- 
tan cial men te de la mi ne ría en Nue va Es pa ña (Mé xi co). Aquí se
tra ta ba de un con jun to de me dia nas y pe que ñas em pre sas di ri- 
gi das por mi ne ros que lle ga ban «ape nas a cu brir sus gas tos»
(Fis her, 1977, p. 77)84, su bor di na dos a los co mer cian tes (a quie- 
nes re cu rrían so li ci tan do prés ta mos) due ños de uno o dos «po- 
zos» tra ba ja dos por un pro me dio de do ce ope ra rios, ubi ca dos
en lu ga res apar ta dos, ya sea por los de sier tos cir cun dan tes, co- 
mo ocu rría en el mi ne ral de Gua ta ja ya , o por la ele va da al ti tud,
co mo en Mo ro co cha y Ce rro de Pas co. Al gu nos ca sos se ale ja- 
ban de es ta ima gen en de ble, co mo el mi ne ro Mi guel de Es pi na- 
ch en Hual ga yoc, con 167 ope ra rios y 17 «po zos», o Ma tías de
Uri ta, con dos «po zos» pero 243 ope ra rios (Fis her, 1977, p. 78).
Po cos co mer cian tes li me ños tu vie ron la au da cia su fi cien te pa ra
in cur sio nar di rec ta men te en la mi ne ría, co mo Pe dro Aba día,
fac tor de la Com pa ñía de Fi li pi nas e in tro duc tor de la má qui na
a va por pa ra el des agüe de las mi nas85. Otras dos ex cep cio nes
fue ron Isi dro de Abar ca, prior del Tri bu nal de Mi ne ría, y Juan
de Arrie ta, mi ne ro en Ca ja tam bo. En 1770, en los tes ta men tos
de Li ma, so lo en contra mos a un mi ne ro y en 1810, dos86.

El con jun to de la mi ne ría pe rua na lle gó a re clu tar más de
8000 ope ra rios, pe ro es tos tra ba ja do res, por su es ca sa con cen- 
tra ción y evi den te dis per sión geo grá fi ca, no crea ron la de man da
su fi cien te pa ra im pul sar de ma ne ra es pon tá nea el co mer cio in- 
terno. En es tas cir cuns tan cias, los pro pios mer ca de res li me ños
tu vie ron que bus car los me dios pa ra ex pan dir la es tre chez del
mer ca do co lo nial. Con vie ne a es ta al tu ra de se char la ima gen ru- 
ti na ria de un ca pi tal co mer cial es té ril y pa ra si ta rio. Los co mer- 
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cian tes li me ños su pie ron de sa rro llar una ca pa ci dad de in ven ti va
ca si has ta el lí mi te per mi ti do por las cir cuns tan cias, al edi fi car,
des de la ca pi tal, una in trin ca da red mer can til que pre ten día
abar car las pro vin cias del in te rior. Es ta red ar ti cu ló cir cu la ción
y produc ción.

¿Có mo fun cio na ba la red? Dos fue ron los ins tru men tos más
im por tan tes. Pri me ro, se tra tó del em pleo de un me ca nis mo
clá si co en una so cie dad co lo nial: la im po si ción del mer ca der so- 
bre el con su mi dor, ejer ci da a tra vés del «re par to» a que te nían
de re cho los co rre gi do res. Es tos úl ti mos eran una com bi na ción
en tre jue ces y co mer cian tes; au to ri da des pro vin cia nas que, en
com pen sación a su tra ba jo y los cos tos del car go, te nían la po- 
tes tad de co lo car di ver sos pro duc tos (mu las, te las, re jo nes) en
los lu ga res que es ta ban ba jo su ju ris dic ción, de acuer do con un
aran cel que, en la ma yo ría de las ve ces, era vio la do, es pe cial- 
men te cuan do se obli ga ba a los in dios a com prar pro duc tos de
los que po dían pres cin dir. Los co rre gi do res, des de que as cen- 
dían al pues to, man te nían re la cio nes de de pen den cia con los
co mer cian tes: ellos les pre sen ta ban el di ne ro ne ce sa rio pa ra pos- 
tu lar al car go y lue go los «ha bi li ta ban» de mer can cías, po nien do
a su dis po si ción las re ser vas de sus bo de gas o ade lan tán do les el
di ne ro que ne ce si ta sen. A su vez, los co rre gi do res ge ne ra ban
nue vas de pen den cias: di rec ta men te con los in dios o a tra vés de
al gu na au to ri dad lo cal, co mo el cu ra ca87.
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Red mer can til

Jun to a es te con duc to im po si ti vo, que a la pos tre des em bo ca- 
ba en el con su mi dor in dí gena, los mer ca de res edi fi ca ron un
com pli ca do sis te ma de in ter me dia rios que te nía co mo prin ci pal
es la bón a un co mer cian te iti ne ran te: un pe que ño em pre sa rio
que, ya sea por prés ta mo mo ne ta rio o ha bi li ta ción, se sur tía de
mer ca de rías en Li ma, con ayu da de los arrie ros par tía ha cia las
pro vin cias, don de, a su vez, me dian te nue vos prés ta mos, ade- 
lan tos o per mu ta, en tre ga ba esas mer ca de rías a un co mer cian te
pro vin ciano, a un ha cen da do o al due ño de un cam pa men to
mi ne ro; es tos, a su vez, em plean do a ve ces tam bién la com pul- 
sión o nue vos en deu da mien tos, ter mi na ban co lo can do los pro- 
duc tos en tre los con su mi do res in dí genas. Tan to en el ca so de
los co rre gi do res co mo en el de los co mer cian tes iti ne ran tes, el
sis te ma de co mer cia li za ción se am pa ra ba en me dios ex trae co nó- 
mi cos, co mo los la zos de pa ren tes co o las re la cio nes de de pen- 
den cia que se for mu la ban en el in te rior de las ha cien das o los
cam pa men tos mi ne ros.
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Po dría mos ilus trar lo di cho con la men ción de al gu nos ca sos
con cre tos. Un gru po de pe que ños co mer cian tes ha bi li ta dos en
un gran al ma cén de Li ma for ma ron una «com pa ñía» que se
tras la da al puer to de Ari ca. Allí se di vi den en tres gru pos: uno
re co rre La Paz, Oru ro, Chu qui saca y Po to sí; el otro, Mo que gua,
Ta ra pa cá e Iqui que; y el ter ce ro es ta ble ce en Tac na «tien da y ca- 
sa en ca li dad de ma triz pa ra sur tir los de lo que ne ce si ten»88. De
ma ne ra si mi lar pro ce die ron otros dos em pre sa rios: en ju lio de
1775, uno de ellos, Ma nuel Gó mez, par te pa ra la vi lla de Pas co
lle van do di ver sas mer ca de rías. Allí ven de to do. Ins ta la una tien- 
da y re gre sa a Li ma tra yen do di ne ro y «pi ñas» (pla ta re cién ex- 
traí da). For ma una «com pa ñía» con Lo ren zo Ca me lo, que
aporta 1000 pesos, de los cua les se in vierten 800 en ad qui rir
nue vos pro duc tos, y en ton ces vuel ve a salir el 18 de se tiem bre
pa ra lle gar a Ce rro de Pas co cin co días des pués. Ter mi na das las
ven tas, ba ja a la ca pi tal el 15 de no viem bre, pa ra al po co tiem- 
po re gre sar lle van do aguar dien te, ja bón, te las, pes ca do se co,
yer ba de Pa ra guay, pa sas…89 Otro ejem plo po dría ser el de Pas- 
cual de Ama ya, te nien te de in fan te ría y co mer cian te, que lle ga- 
ba al ce rro de Yau ri co cha trans por tan do te las y aguar dien te; allí
en tre ga to das sus mer ca de rías al mi ne ro y ha cen da do Jo se ph
Ba rrien tos, aten dien do a que, por su per ma nen cia en el lu gar,
en con tra ría los me dios pa ra ven der esos pro duc tos, pe ro es te, a
su vez, ter mi na con tra yen do otras deu das con los mi ne ros de la
re gión, a quie nes de be ade lan tar te las o aguar dien te y que, en el
me jor de los ca sos, ter mi nan pa gán do le con la pla ta pi ña90. Es ta
re la ción aca bó en un jui cio en tre el co mer cian te y el mi ne ro.
Re sul tan muy fre cuen tes, tan to en la au dien cia co mo en el ca- 
bil do, los li ti gios por in cum pli mien to o de mo ra en el pa go de
deu das. En 1810, en ple na cri sis mer can til, en los tes ta men tos,
39 indi can al gún ti po de prés ta mo y 40 admi ten deu das. Un
co mer cian te debe 3685 pesos, un noble 9000 pesos y un la- 
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brador 14 000. Otro prés ta mo as cien de has ta los 168 065
pesos.

Una va rian te de los ca sos men cio na dos an te rior men te po dría
ser To ri bio Sil va: com pró al fia do o al con ta do efec tos de Cas ti- 
lla a di ver sos co mer cian tes, co mo el Con de de San Isi dro, Ma- 
nuel de Sal dí var, Mi guel Ma ti core na, y los re mi tió al Cus co pa- 
ra ex pe dir los en la tien da de su so cio Mau ri cio de Cla vos. Vi- 
cen te Fer nán dez si guió la ru ta opues ta: fue has ta Piu ra trans- 
por tan do efec tos que per te ne cían a Be ni to Pe rei ra: en tre ellos,
pa ños de In gla te rra, ta fe ta nes de Ita lia, lis to ne ría de Ná po les,
jun to a una va rie dad de pro duc tos lo ca les, to dos los cua les su- 
maban 15 887 pesos. Una ter ce ra par te de las ven tas se rían pa ra
el co mer cian te que se guía en Li ma.

De es ta ma ne ra, el cre ci mien to co mer cial que ex pe ri men ta la
eco no mía pe rua na entre 1750 y 1780 no es so lo atri bui ble —
como cree Jür gen Gol te— al co mer cio im po si ti vo de los co rre- 
gi do res. In ter vi nie ron tam bién los pro pios gran des co mer cian- 
tes li me ños, los arrie ros y los co mer cian tes iti ne ran tes o via je- 
ros, co mo se les de no mi na ba por en ton ces. Es pro ba ble que
des de el in te rior mis mo de las co mu ni da des se pro du je ran al gu- 
nos cam bios, un sen si ble in cre men to en la di vi sión del tra ba jo,
acor de con el cre ci mien to de mo grá fi co que, al pa re cer, evi den- 
cia la po bla ción in dí gena: 610 000 habi tan tes en 1750, 700
000 en 1800 y 760 000 en 182091.

Ja vier Tord, en un de ci si vo ar tícu lo, ha mos tra do grá fi ca men- 
te có mo los in gre sos por con cep to de co mer cio se tri pli can en la
Ca ja Real de Po to sí, as cien den ca si ver ti cal men te hasta 150%
tan to en Oru ro co mo en La Paz; una cur va si mi lar se re pi te en
Are qui pa, y en Cus co se in cre men tan cin co ve ces más (Tord,
1977, p. 23). Es la ex pre sión en grá fi cos y nú me ros del pro ce so
de im po si ción de la ca pi tal so bre las pro vin cias del in te rior o, si
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se quie re, de la edi fi ca ción de un es pa cio mer can til. Pe ro na da
de es to pu do es tar exen to de con flic tos. El país se le van ta contra
Li ma; me jor di cho, los cam pe si nos contra la ex plo ta ción mer- 
can til; pro li fe ran los mo ti nes contra los co rre gi do res y, pre ci sa- 
men te entre 1750 y 1780, se agol pan la ma yo ría de al za mien tos
y re be lio nes ru ra les del si glo (ver Flo res Ga lindo, 1981, pp.
253-265)92. La re vo lu ción tu pa ma ris ta en con tra rá aquí uno de
los mo to res que per mi ten con gre gar en su de rre dor a am plias
ca pas so cia les. Aun que fue de rro ta da, se pro du ce lue go la sus ti- 
tu ción de los co rre gi do res por los in ten den tes. Es to no sig ni fi ca,
ne ce sa ria men te, la des apa ri ción de los odia dos re par tos. En al- 
gu nos ca sos se rán eje cu ta dos por las nue vas au to ri da des, al mar- 
gen de cual quier re gla men ta ción, pe ro la ne ce si dad del sis te ma,
que na cía no so lo de la im po si ción de Li ma sino tam bién del li- 
mi ta do mer ca do in te rior, que da en evi den cia cuan do la Co ro na
dis cu te con el Tri bu nal del Con su la do la po si bi li dad de or ga ni- 
zar otro me ca nis mo si mi lar al re par to.

La red mer can til li me ña no fun cio nó nun ca co mo un me ca- 
nis mo de re lo je ría. Rá pi da men te aca ba ron contra po nién do se
los in te re ses mer can ti les de pro vin cias con la ac ción de los co- 
rre gi do res. Am bos sis te mas, el co mer cio iti ne ran te y el co mer- 
cio im po si ti vo, en tra ron en com pe ten cia. En Are qui pa, los
mer ca de res lo ca les in ter pu sie ron un pro ce so an te el Tri bu nal
del Con su la do contra el co rre gi dor Fer nan do de Piéla go, que
pre ten día obli gar los a que se abas te cie ran en el al ma cén pro pie- 
dad de esa au to ri dad93. En Ari ca hu bo un en fren ta mien to si mi- 
lar.

Pe ro, a pe sar de to dos los in con ve nien tes y obs tácu los enu- 
me ra dos, los gran des co mer cian tes li me ños co men za ron a cre- 
cer am pa ra dos no so lo en el co mer cio de ex por ta ción-im por ta- 
ción, sino re cu rrien do tam bién al mer ca do in terno. Sin em bar- 
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go, la edi fi ca ción de es te es pa cio re cién em pe za ba y los la zos
que los unían al país eran bas tan te dé bi les. Ra ro era el mer ca der
li me ño que no via ja se a la pe nín su la pa ra su per vi sar sus ne go- 
cios, vi si tar pa rien tes o en te rar se de las no ve da des de Ma drid,
don de al gu nas gran des tien das en contra ban en ellos es plén di- 
dos con su mi do res de ro pas y ob je tos de lu jo, aten tos siem pre a
las úl ti mas mo das eu ro peas (Luna, 1978, p. 2), pe ro es to
contras ta ba con el es ca so con tac to que man te nían con los pue- 
blos en el in te rior del país: allí se li mi ta ban al re cur so de los in- 
ter me dia rios. Pa ra la aris to cra cia, el co mer cio no era un des ho- 
nor, siem pre y cuan do no se ejer cie ra con las pro pias ma nos.

Apar te de las pro vin cias, la pro pia ciu dad de Li ma era un im- 
por tan te mer ca do, pe ro allí tam bién fue ne ce sa rio in tro du cir al- 
gu nos me ca nis mos que ace le ra sen la cir cu la ción co mer cial. Las
ven tas co rrían a car go ya sea de los ten de ros o de los ca jo ne ros
(pro pie ta rios de pe que ños pues tos de abas to ubi ca dos al re de dor
de la Pla za Ma yor o en sus cer ca nías). En cual quier ca jón po- 
dían en con trar se los más di ver sos pro duc tos: mar ti llo, alam bre,
fie rro, jun to con cin tas, chom pas fran ce sas, ade más de té, ca fé,
yer ba del Pa ra guay, aguar dien te, in clu so «cha fa lo tes» (en tre es- 
pa da y pu ñal) y, a ve ces, li bros. Una va rie dad si mi lar se po día
en con trar en las pul pe rías. En cam bio, los tam bos ten dían a es- 
pe cia li zar se en el ex pen dio de vi nos y aguar dien tes. Al igual que
en otros ca sos, los gran des im por ta do res no man te nían re la cio- 
nes di rec tas con los pe que ños co mer cian tes, sino que re cu rrían
a un in ter me dia rio lla ma do co rre dor, quien por lo ge ne ral pa ga- 
ba en efec ti vo, pe ro a él no le que da ba otro re cur so que em plear
el sis te ma de ade lan tos y deu das pa ra co lo car los pro duc tos.
Una prác ti ca ad mi ti da era que el co rre dor ocul ta se el nom bre
del al ma ce ne ro o ma yo ris ta que lo pro veía; a su vez, el com pra- 
dor de bía evi tar la cu rio si dad de pre gun tar.
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Mu chos miem bros de la aris to cra cia mer can til lle ga ron a di- 
ver si fi car sus in te re ses en otras ac ti vi da des. Ofi cia ban de pres ta- 
mis tas, co mo los her ma nos Eli zal de o Agus tín Qui jano. En
1770, 23% de los tes ta do res li me ños se ha bían be ne fi cia do co- 
mo pres ta mis tas, mien tras 31% te nían deu das al mo men to de
mo rir. Los prés ta mos más fre cuen tes eran de 1000 a 1500
pesos94. Los co mer cian tes in cur sio na ban even tual men te en al gu- 
nas ac ti vi da des ma nu fac tu re ras. Eli zal de, por ejem plo, te nía
una fá bri ca de lo na (abas te cía a las na ves del co mer cio). No
exis tía es pe cia li za ción mer can til. Otra for ma de pa liar los ries- 
gos. Una ac ti vi dad fre cuen te fue el arrien do de ca jo nes, tien das
o pul pe rías. Men cio na re mos al gu nos ca sos: el Mar qués de
Mon te mi ra era pro pie ta rio de una tien da en el por tal de Es cri- 
ba nos95. Ma tías de Eli zal de le arren da ba una pul pe ría a Jo sé Li- 
na res. Juan de En ca la da arren da ba otra al con ven to de San ta
Ro sa. Lo mis mo ha cía Jo sé Gon za les, Con de de Fuen te Gon za- 
les. Los es la bo nes de la ca de na pro se guían cuan do el arren da ta-
rio lle va ba ade lan te su pe que ña em pre sa con un «par ti da rio», al- 
guien que apor ta ba con su tra ba jo. Li na res, por ejem plo, re cu- 
rría a un «par ti da rio» que ven día los pro duc tos de su tien da en
pue blos, ha cien das y tam bos de los al re de do res de Li ma96.

La re la ción más fre cuen te re ci bió el nom bre de «al par tir».
Al guien, por lo ge ne ral un acau da la do co mer cian te, co lo ca ba el
di ne ro, arren da ba la tien da o el ca jón y otro, a cam bio de ad mi- 
nis trar el ne go cio, te nía de re cho a la mi tad de las uti li da des. Así
fun cio na ba la bo de ga de Mi guel de Cas ta ñe da si ta en la ca lle de
Pes ca de ría, y la fá bri ca de lo na pro pie dad de es te y de su hi jo
po lí ti co Joa quín de Asín, te nien do co mo so cio «al par tir» de
uti li da des a un tal Quin te la97. En otros ca sos, el pro pie ta rio se
li mi ta ba a arren dar el ne go cio, co mo ocu rrió, por ejem plo, con
la pa na de ría que te nían la Con de sa de Vis ta Flo ri da y el Con de
de To rre Ve lar de. Jo sé Ma ría San cho Dá vi la fue pro pie ta rio de
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has ta on ce tien das98. De es tos con tra tos no siem pre que da ba
cons tan cia no ta rial.

Es así co mo en tre la aris to cra cia mer can til y los sec to res po- 
pu la res emer gie ron he te ro gé neas ca pas me dias, en apa rien cia
in de pen dien tes pe ro en rea li dad su bor di na das, de una ma ne ra u
otra, al ca pi tal co mer cial: arrien dos, ade lan tos, sis te mas de «al
par tir» o prés ta mos (al in te rés del 6%) ga ran ti za ban es ta de pen- 
den cia. En Li ma fue ron cen sados 287 pul pe ros, ade más de 48
abas te ce do res y 60 fabri can tes, a los que de be ría mos aña dir el
nú me ro in de ter mi na do de pa na de ros y mo li ne ros, pa ra te ner
así una idea apro xi ma da del ar te sa na do y el pe que ño co mer cio.
Pe ro en las ca pas me dias de ben in cluir se tam bién los la bra do res
(más de 300), me dia nos pro pie ta rios en los va lles cer ca nos a la
ca pi tal, a los que hi ci mos alu sión en el ca pí tu lo an te rior; la bu- 
ro cra cia, com pues ta, en tre otros sec to res, por más de 400
emplea dos; y fi nal men te los in te lec tua les, ba jo cu yo nom bre
ha bría que in cluir a mé di cos (21), abo ga dos (91), es tu dian tes
(366), ci ru ja nos (56), no ta rios (13), es cri ba nos (58), pe riodis- 
tas, etc.99. Vol vien do a uti li zar los tes ta men tos, des pués de co- 
mer cian tes y ha cen da dos, las ocu pa cio nes más fre cuen tes son
ar te sanos, re li gio so, bu ró cra ta, es cri bano, ma ri nos (ver anexo
VII)100.

Al mar gen de las crí ti cas tí mi das que al gu nos es cri to res rea li- 
za rían a la ad mi nis tra ción co lo nial (el abo ga do Ba quí jano fren te
al vi rrey Jáu re gui), en ge ne ral es te sec tor so cial no pu do de sa- 
rro llar una pra xis in de pen dien te y pro pia. Cre cie ron al am pa ro
de los gran des co mer cian tes. Mu chos de ellos —panade ros y
pul pe ros, por ejem plo— eran igual men te pen in su la res. Com- 
par tían la fi de li dad al mo nar ca y la de fen sa de los in te re ses me- 
tro po li ta nos. La bio gra fía del mé di co Hi pó li to Una nue, fiel a la
cau sa rea lis ta has ta el fi nal (con se je ro de Abas cal, emi sa rio de
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Pe zue la), aun que al po co tiem po co la bo ra ría con San Mar tín y
des pués con Bo lí var, no fue un de rro te ro ex cep cio nal: sim bo li za
cla ra men te a un gru po so cial que que dó a la de ri va, cuan do no
fue arras tra do al re mol que de la aris to cra cia, mien tras otros
miem bros, pa ra le la men te, se des ga ja ban y caían en las ca pas so- 
cia les más po bres de la ciu dad.

3. E     
La his to ria de la cla se al ta co lo nial tu vo un epi so dio pre vio:

al co men zar el si glo XVII, des de Li ma, un con jun to de co mer- 
cian tes y ban que ros, mu chos de ellos por tu gue ses, des ple ga ron
em pre sas y ne go cios. El pun to de par ti da fue ron los asien tos de
es cla vos, me dian te los cua les or ga ni za ban, des de Por tu gal, el
trá fi co ne gre ro en tre Áfri ca y Amé ri ca. Lue go vino la ad qui si- 
ción de ha cien das y mi nas y, fi nal men te, el es ta ble ci mien to del
lla ma do Ban co de Juan de la Cue va101, pe ro to do es to se de- 
rrum bó en po cos años por ac ción com bi na da de la de pre sión
eco nó mi ca eu ro pea, la cri sis de la mi ne ría pe rua na y, por úl ti- 
mo, la In qui si ción que, en 1635, apre só a unos cien «se ño res
del co mer cio»: cer ca de trein ta y cin co se rían ajus ti cia dos y el
res to, pre sos o des te rra dos102. La re com po si ción de la cla se al ta
co lo nial de bió es pe rar has ta el si glo siguien te.

En ton ces, la aris to cra cia mer can til li me ña no era de an ti gua
da ta, re cién for ma da al com pás del si glo y de los in cre men tos
en las ac ti vi da des mer can ti les. A los miem bros re clu ta dos a tra- 
vés de la mi gra ción vas co-na va rra ha bría que aña dir aque llas fa- 
mi lias que, co mo los Ve ga del Rhen o los mar que ses de Va lle
Um bro so, se tras la da ron de Aya cu cho o Cus co a Li ma. Tan to
en 1770 como en 1810, 21% de los que rea li za ban tes ta men tos
eran ori gi na rios de provin cias.

En cual quie ra de los ca sos, ca si siem pre se pro du jo una aso- 
cia ción es tre cha en tre los co mer cian tes y la ad mi nis tra ción co- 
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lo nial. He mos men cio na do el sus ten to que en con tra ron en el
mo no po lio co mer cial y el re cur so al me ca nis mo im po si ti vo del
re par to, pe ro qui zá am bos sis te mas exi gie ron que los co mer- 
cian tes ade más in te gra sen la al ta bu ro cra cia. Es así co mo es fre- 
cuen te en con trar los de oi do res: Que re ja zu, Or tiz de Fo ron da,
Bra vo de Ri ve ro; Fe li pe San cho Dá vi la fue al gua cil; co mo al cal- 
des de Li ma fi gu ra ron Se bas tián de Alia ga, Jo sé Ma ría San cho
Dá vi la, Mi guel de Oya gue, Jo sé Col me na res; Agus tín Qui jano
fue go ber na dor del cer ca do; ca si to dos los men cio na dos te nían
al gún car go den tro del ejérci to: Co ro nel de Dra go nes co mo
Oya gue, o de Ca ba lle ría co mo Jo sé Gon zá les y Fer nan do Ca rri- 
llo de Al bor noz. Des de lue go que en tre los car gos más pre cia- 
dos es tu vie ron, jun to a los pues tos pú bli cos, los de Prior y Cón- 
su les del Tri bu nal del Con su la do, de ten ta dos, en tre otros, por
An to nio Eli zal de, el Con de Vi llar de Fuen tes, Fran cis co de Iz- 
cue, Joa quín Az co na, Isi dro de Abar ca, Joa quín Fe rrer (ver
anexo IV).

La cul mi na ción en la ca rre ra de un co mer cian te fue ca si in va- 
ria ble men te el in gre so a al gu na or den no bi lia ria. En Li ma, du- 
ran te la se gun da mi tad del si glo XVI II, se pro du ce una ver da- 
de ra in fla ción de tí tu los: as cien den ca si ver ti cal men te, de ocho
du ran te el qu in quenio 1761-1765 a cin cuen ta y tres entre
1786-1790, y en el lus tro si guien te, no ven ta y uno. En ade lan te
se pro du ci rá un des cen so igual men te brus co, has ta los nue ve
que se otor gan entre 1821-1825. Des de lue go que las ór de nes
no es ta ban re ñi das con el co mer cio, mien tras no fue se ejer ci do
di rec ta men te. Por el con tra rio, aun que en apa rien cia era so lo
una re com pen sa por los ser vi cios al Rey y la Co ro na, lo cier to
es que una só li da for tu na era un res pal do in dis pen sa ble. El his- 
to ria dor Pa blo Ma ce ra lle ga a sos te ner que, si un no ble no se
vin cu la ba al co mer cio o a la bu ro cra cia, es ta ría con de na do a la
mi se ria (Ma cera, 1977, p. 170). En de fi ni ti va, el in cre men to de
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no bles obe de ce a un to tal de 161 que in gre san en la nue va or- 
den de Car los III, pa ra lo cual un re qui si to más im por tan te que
la hi dal guía y la cons tan cia de no ha ber de sem pe ña do ofi cios
«ba jos» era po der abo nar la su ma exi gi da: esa or den se creó co- 
mo un me dio de sol ven tar nue vos in gre sos a la mo nar quía
(Loh mann, 1947, t. I, pp. CXXV-CX X VI).
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Cuadro 3 
Prin ci pa les per so na jes de la cla se alta me dia

Nom bres
Lu gar

de na ci- 
mien to

Tí tu lo/or- 
den

Ac ti vi dad em pre sa rial
Car gos pú bli- 

cos

- - - 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D M

Abadía, Pe dro Na va rra x x x

Abar ca, Isi dro de Li ma Con de x x x x x

Agui rre, Javier
Ma ría

- Car los III x x x

Alia ga, Se bas tián
de (1744-1823)

Li ma Con de x x x x x x x

Ál va rez del Vi- 
llar, An to nio

Li ma x x

Arias de Saave- 
dra, Fran cis co

Li ma Con de x x x x

Ar naiz, Do min- 
go

Bur gos x x x

Arre se, Joa quín x

Arrie ta y As ca ra- 
ja, Juan (+1779)

Viz ca ya x x x

Asín, Joa quín Na va rra x x x x

Az co na, Joa quín - Con de/Ca la- 
tra va

x

Ba quí jano y Ca- 
rri llo, Jo sé(1751-
1818)

Li ma Con de/Car los
III

x x x x

Boza, Pe dro Li ma Mar qués x x x x x

Ca rri llo de Al- 
bor noz, Fer nan do

Li ma Conde/Monte- 
sa

x x x x
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Nom bres
Lu gar

de na ci- 
mien to

Tí tu lo/or- 
den

Ac ti vi dad em pre sa rial
Car gos pú bli- 

cos

Cas ta ñe da, Juan
Mi guel (+1819)

Viz ca ya x x x x x x x

Col me na res,
José Fé lix

Con de x x

Eli zal de, An- 
tonio (1736)

Na va rra San tia go x x x x x

Eli zal de, José
Ma tías

Na va rra x x x

En ca la da, Juan
Fé lix (+1812)

Li ma Con de/San tia- 
go

x x x x

Es pi na ch, Mi- 
guel de

x

Es pi no za, Juan
Fran cis co

x x

Ez cu rra,
Domin go de

Na va rra x x x

Fe rrer, Joa quín Bil bao Car los III x x

Ga ra te, Juan
Bau tis ta

Es pa ña x

Gon zá lez Gu tié- 
rrez, Jo- 
seph(+1804)

Li ma Con de/San tia- 
go

x x x x

Gon zá lez y
Fuen te, Jo seph
(+1825)

Li ma Con de/San tia- 
go

x x x x x

Iz cue, Ja vier de x x

La moy Zú ñi ga,
Joa quín

Bur gos Con de x x x

La rre ta, Ma tías
Na va rra (+1815)

x x x x
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Nom bres
Lu gar

de na ci- 
mien to

Tí tu lo/or- 
den

Ac ti vi dad em pre sa rial
Car gos pú bli- 

cos

La rri va, Vi cen te Li ma x x

La va lle, Jo sé An- 
to nio (+1815)

Tru ji llo Con de x x x x

Ló pez, Mi guel Li ma x x

Men di bu ru, Mi- 
guel de

Viz ca ya x x x

Mo rei ra, Fran- 
cisco (+1848)

Li ma x x x x x

Or tiz de Fo ron- 
da, José (1765)

Li ma Con de/San tia- 
go

x x x

Orran tia, Do- 
min go de (1728-
1780)

Li ma x x

Oya gue, Mi guel
(+1816)

Li ma Con de/San tia- 
go

x x x x x

Puen te y Cas tro,
Es teban de la

Li ma Car los III x

Que re ja zu, Jo sé
de

- Con de/Ca la- 
tra va

x x x x

Que re ja zu y
Mo lli ne do, An to- 
nio (1777-1792)

- San tia go x

Qui jano, Agus- 
tín

Li ma Con de/Ca la- 
tra va

x x x x

Ra mírez de Are- 
llano, Do- 
mingo(+1811)

Vi gue ra Ca la tra va x x x x x x

Ra mírez de La- 
redo, Gas par

San tia go
de Chi le

Con de/San tia- 
go

Ax x x

Ri va Agüe ro,
José (1783)

Li ma Car los III x x
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Nom bres
Lu gar

de na ci- 
mien to

Tí tu lo/or- 
den

Ac ti vi dad em pre sa rial
Car gos pú bli- 

cos

San cho Dá vila,
Fe li pe

Li ma Mar- 
qués/Monte sa

x x x x x

San cho Dá vi la,
Jo sé María(+1834)

Li ma Car los III x

To rre Ta gle, Ma- 
tías

- Ca la tra va x x x

Tra ma rria, Pe dro
de

Li ma x

Vás quez de Acu- 
ña, Jo sé (1784-
1842)

Aya cu cho Con de x x

Vi llar, Jo sé
Anto nio del

– Viz ca ya x

No ta: (1) co mer cio (ca sa co mer cial, bo de ga, tien da); (2) ar ma dor (pro pie ta rio de na ves); (3) ma nu fac tu ra;
(4) ser vi cios (pa na de ría, pul pe ría, etc.); (5) cré di tos; (6) mi nas; (7) hacien das; (8) obra jes. (A) Ca bil do; (B)
Au dien cia; (C) Ejérci to; (D) Otros. (M) Sus crip tor del Mer cu rio Pe ruano (1790-1795).

* Ba jo el ru bro ha cien das que dan in clui das cha cras y pe que ñas propie da des.

Fuen tes: A.G.N., Pro to co los No ta ria les (ín di ce Te rán); Tri bu nal del Con su la do (H.3, L.N. 907, L.N. 975,
L.N. 1031). Ar chi vo His tó ri co Ri va Agüe ro. Clé ment. 1979. Loh mann, 1974. Men di buru, 1932. Va re la y Or- 
be goso, 1924.

Un des tino in di vi dual, el de Do min go Ra mírez de Are llano,
nos pue de ayu dar a pre ci sar otros ras gos de es ta aris to cra cia
mer can til. Ha bía na ci do en Vi gue ra, Lo gro ño, el 8 de ma yo de
1742, y pa só a Amé ri ca cuan do en 1764 falle ció su tío, el co- 
mer cian te An drés Ra mírez de Are llano, quien, al no te ner des- 
cen dien tes, lo de sig nó co mo su he re de ro uni ver sal103. Do min go
tu vo co mo prin ci pal ru bro de sus ac ti vi da des el co mer cio de ex- 
por ta ción-im por ta ción. Fue pro pie ta rio de la fra ga ta «Nues tra
Se ño ra de las Mer ce des». En los pro to co los no ta ria les apa re ce
com pran do azú car a ha cen da dos de Ca ñe te. La in ter na ba en
Chi le, de don de a su vez em bar ca ba tri go. Pe ro no se de te nía en
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Val pa raí so, sino que con ti nua ba has ta Chi loé, pa ra allí im por tar
cue ros.

Ór de nes no bi lia rias. Lima 1700-1825

Fuen te: el grá fi co se ba sa en ci fras pro por cio na das por Loh mann, 1947, t. I, pp. LXXV-LX X VI.

So bre el eje Ca llao-Val pa raí so sus ne go cios se ex pan die ron a
es ca la con ti nen tal. En su ar chi vo se pue de en con trar una in ten- 
sa co rres pon den cia con un em plea do su yo, Ber nar do Ro ca, es- 
ta ble ci do en Gua ya quil, al igual que con otros co mer cian tes,
tan to en Ce rro de Pas co co mo en Po to sí. Po se yó una re cua de
mu las pro pia y un obra je en la sie rra. Al co mer cio su mó, fi nal- 
men te, el ofi cio de presta mis ta.

El ma tri mo nio con Ca ta li na Ba quí jano y Ca rri llo le per mi tió
en trar en po se sión de la ha cien da Pan do, cer ca de Li ma. Es ta
era hi ja del Con de de Vis ta Flo ri da y he re dó el tí tu lo. Juan Bau- 
tis ta de Ba quí jano, su pa dre, vino al Pe rú du ran te el pri mer ter- 
cio del si glo XVI II. Po se yó bar cos, ca sas y ha cien das. A su vez,
Do min go Ra mírez de Are llano per te ne cía a la or den de Ca la- 
tra va. Fue tam bién ca pi tán de ala bar de ros y prior en el Tri bu nal
del Con su la do. De su ma tri mo nio tu vo una hi ja, do ña Jo se fa
Ra mírez, que se ca sa ría con Gas par de Os ma, miem bro del
Con se jo de su Ma jes tad y oi dor, un aris tó cra ta que, du ran te las
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gue rras de la in de pen den cia, emi gra ría al Ca llao, ocu pa do por
los rea lis tas.

La aris to cra cia li me ña de sa rro lló ras gos en do gá mi cos: «una
so cie dad den tro de la so cie dad», sos te nía el his to ria dor Jor ge
Gui ller mo Le guía. Pa rien te cer cano de los Ra mírez de Are llano
fue Jo sé Ma ría San cho Dá vi la, ca sa do con la Mar que sa de Cor- 
pa. El ma tri mo nio si mi lar del Mar qués de Va lle Um bro so con
do ña Gri ma ne sa de la Puen te unió un li na je cus que ño con uno
de Li ma. Alian zas ma tri mo nia les co mo es tas ga ran ti za ban la es- 
ta bi li dad de los sec to res do mi nan tes. Eran im pres cin di bles da da
la im bri ca ción en tre fa mi lias y em pre sas mer can ti les. Un ca so
ex tre mo pe ro ilus tra ti vo fue el de Juan Mi guel de Cas ta ñe da,
quien so lo tu vo cua tro hi jas mu je res y es ca sa men te agra cia das;
te me ro so de cual quier arri bis ta, op tó por «im por tar» a cua tro
aris tó cra tas pen in su la res pa ra ca sar los con ellas, uno de los cua- 
les fue Joa quín de Asín: un na va rro con el que com par ti ría la
con duc ción de una fá bri ca de pól vo ra.

Jun to a la en do ga mia, otro ras go que tra za el per fil de la aris- 
to cra cia co lo nial es el lu jo, en al gu na me di da de nun cia do por el
eco no mis ta Le quan da: las am plias ca so nas de Li ma ador na das
con lien zos, mue bles y pla te ría (Chauny, 1968, pp. 65-66); al- 
gu nas, co mo la de Osam be la, pro vis tas de un ade cua do mi ra dor
pa ra des de allí ob ser var la lle ga da de los bar cos al Ca llao; mien- 
tras otras, co mo la de Cas ta ñe da, exhi bían con or gu llo en la fa- 
cha da la proa de un na vío. Ha bi ta cio nes al tas y an chas, en la
tra di ción de la ca sa so la rie ga le vanti na, al re de dor de un pa tio
cen tral rec tan gu lar, mien tras en la par te pos te rior, un se gun do
pa tio, y en di rec ción opues ta al vien to, los cuar tos de los es cla- 
vos, pa ra que el ai re se lle va se su pues tos ma los olo res. Las dos
sec cio nes de la ca so na que da ban se pa ra das y co mu ni ca das a la
vez por un an gos to ca lle jón. La bi blio te ca y las ca le sas com ple- 
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ta ban el mo bi lia rio. Su ex ten sión ideal era de 1200 varas cua- 
dra das (Har th-Te rré & Már quez, 1962, pp. 7 y ss.).

Pe ro, más allá de la am pli tud in te rior, otros ras gos dis tin ti vos
de es tas ca so nas die cio ches cas fue ron las pa re des ex te rio res al tas,
los bal co nes y las ven ta nas en re ja das. A me dia dos del si glo XVI- 
II se de sa rro lla ba una ac ti vi dad ar te sa nal de am plia de man da: la
ba rro te ría de hie rro o bron ce con pie zas fun di das. Mam pa ras y
ven ta nas de re jas se pue den ob ser var to da vía, por ejem plo, en la
lla ma da Ca sa la Ri va. Pro te gían y ador na ban; a ve ces se les re- 
car ga ba con ador nos ro co có. Fue ron tan fre cuen tes en las fa cha- 
das li me ñas que, com pa ra do con La Ha ba na de Ale jo Car pen- 
tier (la ciu dad de las co lum nas), po dría mos lla mar a Li ma la
ciu dad de las re jas. Ellas se pa ra ban con ni ti dez a la aris to cra cia,
cu ya vi da fa mi liar trans cu rría con más fre cuen cia en las sa las y
co me do res in te rio res, de la ple be que in va día las pla zas y ca lles
de la ciu dad, co mo ve re mos más ade lan te.

Al gu nos aris tó cra tas con si de ra ban —como el Con de de Ca sa
Ji jón en car ta di ri gi da a Mi guel de Ji jón, re si den te en Li ma— al
lu jo co mo un im pe ra ti vo de su con di ción: «aun que no sea por
pro pia co mo di dad y gus to, es ta mos […] pre ci sa dos a con ser var
la de cen cia ne ce sa ria pa ra que no se bur len los ému los»104. Pe ro
no era un sa cri fi cio tan gran de si aten de mos a la mul ti tud de
dis trac cio nes que en mar ca ban la vi da de la aris to cra cia. El Con- 
de de la Ve ga el Rhen, apar te de ve la das fa mi lia res (ban que tes
co mo el que pin ta ra Ta deo Es ca lan te en un «ár bol de la vi da»,
so bre los mu ros de Aco ma yo), el jue go de nai pes, las co rri das de
to ros, era gran afi cio na do a la ca ce ría y, al igual que otros, fre- 
cuen ta ba los pan ta nos de Sur co (cer ca de la ha cien da Vi lla),
don de po día ejer ci tar se en la ca za de ve na dos o pa tos sal va jes
(Pa che co Vé lez, 1954, t. XXI, pp. 355-425). Otros «sig nos ex te- 
rio res de ri que za» eran los pe rros, los ca ba llos, las alha jas, las es- 



101

co pe tas y un cos to so ves tua rio. De es pe cial sig ni fi ca ción fue ron
las ca le sas. En ellas se exhi bían los aris tó cra tas to dos los do min- 
gos re co rrien do la ala me da que ha bía edi fi ca do el Vi rrey Amat.
Pe ro, evi den te men te, más im por tan te que cual quie ra de los
men cio na dos era la po se sión de otros hom bres: el nú me ro de
escla vos105.

De la com bi na ción de es tos ras gos tra di cio na les con los ele- 
men tos in no va do res men cio na dos pá gi nas atrás de ri vó la edi fi- 
ca ción de un pe cu liar mer ca do de tra ba jo. Se re que rían jor na le- 
ros y asa la ria dos pa ra po ner en fun cio na mien to los cir cui tos
mer can ti les. Fuer za de tra ba jo es cla va pa ra las ha cien das y tam- 
bién co mo sím bo lo de es ta tus en las ciu da des. Ar te sanos que
sus ten ta sen los pe di dos de re jas o pla te ría. La re la ción po dría
se guir. Pe ro es ta de man da era tan fluc tuan te e ines ta ble co mo el
de ve nir mis mo del ca pi tal co mer cial li me ño. Pa ra saciar se re- 
que ría una he te ro ge nei dad muy am plia de ofi cios. A es ta si tua- 
ción se aco mo da ba más el jor na le ro even tual que el asa la ria do
per ma nen te. La de so cu pa ción tem po ral y el su bem pleo son fac- 
to res cons ti tu ti vos al es plen dor mer can til. Fue ron sim ple men te
el re ver so. Se ría erró neo con si de rar es tos ras gos del mer ca do la- 
bo ral co mo anó ma los o mar gi na les. Eran par te im pres cin di ble
de la es truc tu ra colo nial.

Cuadro 4 
Efec tos per so na les. Tes ta mentos, 1770

Ti po Hom bres Mu je res To tal

Ro pa 38 44 82

Mue bles 39 43 82

Va ji lla 22 27 49

Alha jas 17 32 49
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Li bros 9 1 10

Ca le sas 10 9 19

Lien zos 15 22 37

Ar mas 12 - 12

De cla ran: 110

No de cla ran: 120

Fuen te: A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Testa men tos.

Pe ro el sus ten to del es plen dor mer can til era su ma men te frá- 
gil, co mo pu die ron ex pe ri men tar lo a me di da que el si glo XVI II
se apro xi ma ba a su fin. Los co mer cian tes ha bían si do ce lo sos
de fen so res del mo no po lio. Pa ra ellos, el contra ban do era un
«ho rren do cri men» y exi gían que quie nes lo per pe tra sen fuesen
ahor ca dos sin mi se ri cor dia106. No pu die ron sen tir nin gu na sim- 
pa tía por la aper tu ra de nue ve puer tos de Es pa ña y Amé ri ca,
de cre ta da en 1765. Ame na za ron con en tre gar las lla ves de sus
tien das y ca jo nes, anun cia ron una in mi nen te rui na ge ne ral. Si- 
mi la res pro tes tas se re pi tie ron cuan do, en 1777, se crea el Vi- 
rrei na to del Río de la Pla ta: el Atlánti co se im po ne so bre la Mar
del Sur y, aun que la po bla ción de Li ma si gue in cre men tán do se,
en fe chas si mi la res la de Bue nos Ai res se mul ti pli ca rá por cin co.
Apa re ce, de es ta ma ne ra, un po lo ri val en el con ti nen te, y tan to
los ha cen da dos co mo los co mer cian tes de San tia go que dan al
ace cho de cuan to pue da fa vo re cer los en el con flic to. La he ge- 
mo nía de los mer ca de res li me ños se de te rio ra. Al año si guien te,
Car los III de cre ta el li bre co mer cio: pa ra el Tri bu nal del Con su- 
la do fue una es pe cie de «ins ti tu cio na li za ción» del trá fi co ilí ci to
(Ma ti co rena, 1978, p. 2). Abrir Ari ca co mo puer to li bre equi va- 
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lía, glo san do nue va men te los pa re ce res de la cor po ra ción li me- 
ña, a la am pu ta ción de to do el Alto Pe rú107.

Li ma pier de, de es ta ma ne ra y en po cos años, el res pal do co- 
lo nial que siem pre le ha bía con fe ri do la Co ro na es pa ño la. Qui- 
zá es to hu bie ra apro xi ma do a los co mer cian tes ha cia po si cio nes
re for mis tas, e in clu so se pa ra tis tas, si no me dia ban otras cir cuns- 
tan cias: pa ra le la men te, en las áreas del in te rior, don de re po sa ba
—como de cía mos— el otro pi lar del fu gaz es plen dor mer can til,
los mo ti nes ur ba nos y ru ra les des em bo can en una «gran re be- 
lión», que con vul sio na, con Tú pac Ama ru II, a to do el Cus co y
des pués, con Tú pac Ca ta ri, se pro pa la has ta La Paz. El Tri bu nal
del Con su la do se com pro me te, en ton ces, a man tener 1000
hom bres ar ma dos y, ade más, otros 1000 uni for ma dos pa ra
com ba tir a los in sur gen tes108, a lo que se su ma rán al gu nos do na- 
ti vos par ti cu la res, co mo el de Que re ja zu, as cen dien te a 2000
pesos. Com pren die ron que Es pa ña se guía sien do la me jor ga- 
ran tía de su po der y que, a pe sar de la abo li ción del re par to o la
aper tu ra del li bre co mer cio, el des tino de la aris to cra cia li me ña
es ta ba in di so lu ble men te li ga do a la Co ro na: «Las Amé ri cas son
una par te in te gran te y muy prin ci pal de la mo nar quía es pa ño la.
Uni das ín ti ma men te a ella y cons pi ran do siem pre a su ma yor
lus tre, pros pe ri dad, es muy di fí cil que nin gún po der ex tra ño
con si ga trans for mar la en nin gún even to»109. Sa be mos que el va- 
ti ci nio no se cum plió. Pe ro los co mer cian tes se afe rra ron ca si
con des es pe ra ción a es te pro yec to, no obs tan te que los cam bios
des en ca de na dos por las re for mas bor bó ni cas se sin tie ron rá pi da- 
men te en sus li bros de con ta bi li dad y en el pe so de sus ar cas.
Des pués de un brus co as cen so en las re cau da cio nes de la Ca ja
Real de Li ma en la dé ca da de 1770, an tes que ter mi ne ese pe- 
río do se ini cia un des cen so que, di bu jan do una fe bril ines ta bi li- 
dad, pro se gui rá has ta ter mi nar el si glo. Una tra yec to ria si mi lar
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se rá se gui da por los in gre sos en la re cién crea da adua na de Li ma
(ver grá fi cos).

Lima, 1760-1799

Fuen te: Tord y Lazo, 1980, pp. 549 y 550.

En 1787, un mer ca der li me ño des cri be los in ter cam bios co- 
mo muy aba ti dos se ña lan do co mo cau sa el li bre comer cio:

los mu chos re gis tros que han con du ci do bas tan te ro pa, e in fi ni ta mer ce- 
ría, pues no hay ca lle en que no se vean dos o tres tien das de es te gé ne ro,
fue ra de que los Al ma ce nes se ha llan aba rro ta dos sin po der ven der ni al fia do
por que no se en cuen tra per so na se gu ra de vi da y muer te con quien ha cer de- 
penden cia110.

Se be ne fi cian na víos y co mer cian tes ex tran je ros: inun dan el
es ca so mer ca do. Mien tras pa ra los mer ca de res lo ca les las co- 
bran zas se ha cen di fí ci les. Au men tan los jui cios por deu das. La
mo ro si dad in ter fie re los ne go cios. Ter mi nan fa llan do in clu so
los más cum pli dos. Juan Do mín guez, ve cino de Li ma y co mer- 
cian te, que se enor gu lle cía de ha ber pa ga do pun tual men te las
ha bi li ta cio nes que le ha cían los al ma ce ne ros, en 1797 tie ne que
ad mi tir «la in ju ria de los tiem pos: la co mún y ge ne ral de ca den- 
cia en que se ha lla el co mer cio, me ha ve ni do a to car en des gra- 
cia de ex pe ri men tar la ad ver si dad»; se ha lla ba bor dean do «la
rui na to tal»111. Aca bó par tien do pa ra Tru ji llo, a la es pe ra de me- 
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jor suer te. Ese mis mo año los in gle ses ame na za ban la cos ta. Se
te me que el Ca llao ter mi ne blo quea do. La fra ga ta «El Car men»
op ta por no salir, en te ra da de que otra fra ga ta se en contró con
una go le ta in gle sa; los de más na vie ros de ci den exi gir que se for- 
me un con voy ar ma do. El azú car se que da en los al ma ce nes del
puer to y co rre el ries go de de te rio rar se112. El pre cio del tri go as- 
cien de, per tur ban do la vi da en la ciu dad. Aun que es tos pro ble- 
mas du ran ape nas po cos me ses, 1797 sería la ante sa la en el ca- 
lle jón sin sali da a don de se di ri gía ca si inexo ra ble men te el co- 
mer cio li me ño.

Des de dos años an tes, Ig na cio de Le quan da ha bía cons ta ta do
los ini cios de la cri sis mer can til. Las acu ña cio nes mo ne ta rias y
las ci fras de la Ca ja Real con fir man su ver sión. El fe nó meno
afec ta in clu so a las ad qui si cio nes de tí tu los no bi lia rios. «Es te
co mer cio es tá en no ta ble de ca den cia, así por la di vi sión del Vi- 
rrei na to, es ca sez de di ne ro y com pra do res, co mo tam bién por
los mu chos efec tos que hay en es ta Pla za por cu yo mo ti vo no
sa ben qué ha cer las gentes…»113.

Aquí em pe zó el epí lo go de un dra ma que, vis to des de su ini- 
cio, pu do te ner otro des en la ce: brus ca men te se in te rrum pió el
pro ce so que lle va ba a la edi fi ca ción de una cla se do mi nan te co- 
lo nial. La aris to cra cia li me ña, li de ra da por los co mer cian tes del
Tri bu nal del Con su la do, no so lo te nía un mis mo sus ten to ma- 
te rial, sino que ade más pa re cía cohe sio nar se con pro yec tos po lí- 
ti cos pro pios, la op ción a fa vor de una in te gra ción ma yor con
Es pa ña, la pro ce den cia co mún de sus miem bros, los la zos de
pa ren tes co y los há bi tos co ti dia nos. Pe ro, an te to do, la aris to- 
cra cia se de fi nía en ese em pe ño por do mi nar a las eco no mías
ve ci nas de Qui to y San tia go y, pa ra le la men te, cons truir una red
mer can til que sig ni fi ca ra la im po si ción de Li ma so bre los es pa- 
cios an di nos. Las di fi cul ta des pa ra crear es te mer ca do in terno
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co lo nial —tema que so bre pa sa los lí mi tes de nues tra in ves ti ga- 
ción— per mi ti rían en ten der las dé bi les raíces que, en de fi ni ti va,
unie ron a la aris to cra cia con el país. A la pos tre, que dó sus pen- 
di da, en tre el gran co mer cio de ex por ta ción y los vas tos es pa cios
in te rio res. En al gu na me di da, su tra yec to ria re su me esa am bi va- 
len cia de un país pro vis to de «mi lla res de puer to y ca le tas que le
pro por cio nan co mu ni ca ción có mo da con to do el res to del
mun do», mien tras de es pal da al mar se po día con tem plar «un
te rreno in men so, di vi di do por gran des e inac ce si ble cor di lle ras,
mul ti tud de cau da lo sos ríos, ta ra bi tas o pa sos di fi cul to sí si- 
mos…» (Rá vago, 1959, p. 255).
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57 En la ex po si ción de es te ca pí tu lo em plea re mos la ca te go ría «mer ca do in terno co- 
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60 A.G.N., Tri bu nal del Con su la do, Con ten cio so, leg. 155, 1789.
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IV. V     
1. U    

F      ne gro, la cla se do mi nan te co lo nial sen tía
des con fian za y te mor. Sen ti mien tos sub te rrá neos y pre cons cien- 
tes, de ma ne ra que po cos tex tos los tras lu cen. No se ori gi na ban
en un des co no ci mien to de la con di ción del es cla vo (co mo an te
los in dios, cu yas as pi ra cio nes y cul tu ra no po dían ser com pren- 
di das por la aris to cra cia), sino en la ame na za de una la ten te re- 
be lión que des tru ye ra las ha cien das y sa quea ra las ciu da des. Los
fun cio na rios me tro po li ta nos pre gun tan rei te ra da men te por el
áni mo de los ne gros. Se te me que pue dan in fil trar se agi ta do res
que so li vian ten los cam pos y, co mo siem pre, es te pe li gro tie ne
la ima gen es pe cí fi ca del ex tran je ro, trá te se de in glés o fran cés: se
ha ce una re la ción de to dos ellos, por lo me nos los re si den tes en
Li ma, pe ro es to no es su fi cien te cuan do los agi ta do res pue den
lle gar con las em bar ca cio nes que arri ban a la cos ta pre tex tan do
in ter cam bios mer can ti les, en mi sio nes cien tí fi cas, o con aque- 
llos otros na víos que vie nen atraí dos por la re cien te pes ca de ba- 
lle na. El te mor a la re be lión ne gra se acre cien ta a me di da que
lle gan no ti cias de los mo ti nes en Ve ne zue la, los pa len ques de
Nue va Gra na da y, so bre to do, cuan do los li me ños se en te ran de
la re vo lu ción de Hai tí (20, 21 y 22 de ju nio de 1793) y de có- 
mo los ne gros bo za les de esa is la con si guie ron ex pul sar a los
fran ce ses y pro cla mar una re pú bli ca in de pen dien te. ¿Po dría su- 
ce der lo mis mo en el Pe rú?

Cual quier acon te ci mien to que im pli que un des equi li brio en
la so cie dad ha ce rea pa re cer es te sor do te mor a los es cla vos. En
1780, pa ra in quie tud de los co mer cian tes li me ños, co rre el ru- 
mor de que Tú pac Ama ru II ha bría pro cla ma do en el Cus co un
ban do otor gan do li ber tad a los ne gros: en esa re gión, la po bla- 
ción es cla va lle ga ba ape nas a los 280 habi tan tes, de ma ne ra tal
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que o se tra ta ba de un edic to sim bó li co o es ta ba di ri gi do a tra- 
tar de pro pi ciar un le van ta mien to en otras re gio nes. De he cho,
por en ton ces se pro du ci rían, co mo ve re mos más ade lan te, mo ti- 
nes en al gu nas ha cien das de San ta y Ca ñe te. La po si bi li dad de
un al za mien to de «ne gros y mu la tos», jun to con in dí genas e in- 
clu so «chun chos» de la mon ta ña, es men cio na da con re ce lo por
uno de los per so na jes del Dra ma de los pa lan ga nas Ve te rano y Bi- 

so ño114.

Años an tes, cuan do su ce dió el te rre mo to de 1746, con la de- 
vas ta ción de la ciu dad, la rui na, el pe li gro de las epi de mias, las
ten sio nes ha bi tua les se agu di za ron y se te mió igual men te que a
la ca la mi dad fí si ca su ce die ra un al za mien to de es cla vos. Jo sé
Eu se bio de Llano Za pa ta, cro nis ta de esos días, re co ge es ta
impre sión:

Des pués de la pér di da de la guar ni ción del Ca llao no te nía el Vi rrey y más
que 150 sol da dos de tro pa arre gla da, y otros tan tos mi li cia nos […] do bló las
guar dias en to das par tes pa ra re pri mir las in so len cias del Pue blo, y so bre to- 
do la de los ne gros y es cla vos, pu so tres pa tru llas pa ra que in ce sante men te
ron da sen, y de es te mo do evi tó los ro bos, los plei tos, y los ase si na tos te mi- 
bles en tre tan ta con fu sión (s.f., p. IV).

Pa ra ex pli car el te mor al ne gro, dos imá ge nes in vi tan a la re- 
fle xión: la com bi na ción en tre cas ta y cla se y el nú me ro. Ex pli- 
qué mo nos. En cuan to a lo pri me ro, si re vi sa mos las ca te go rías
uti li za das en el cen so de 1791 encontra mos que pa ra los em pa- 
dro na do res exis ten «es pa ño les», «in dios», «mes ti zos», «gen te de
co lor li bre» y «es cla vos»; úni ca men te en el ca so de es tos úl ti mos
pa re cen coin ci dir los cri te rios de cla se (co mo si nó ni mo de ra za
o gru po étni co) y, por aña di du ra, con las ca te go rías cul tu ra les
(una su pues ta ideo lo gía afroa me ri ca na). La con fluen cia ar mó ni- 
ca de es tos tres cri te rios era ex cep cio nal. El si glo XVI II se ca rac- 
te ri za ba de mo grá fi ca men te por el in cre men to en la tras cul tu ri- 
za ción y el mes ti za je: no me nos de 20% de la po bla ción fue
con si de ra da mes ti za. En mu chos ca sos, la mo vi li dad eco nó mi ca
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y las alian zas ma tri mo nia les ha bían rees truc tu ra do la co rres pon- 
den cia en tre unos y otros, sien do lo co mún que una per so na —
como se ña la Jan Sze min ski— pu die se ser in dio por la cas ta,
con si de ra do es pa ñol en tér mi nos cul tu ra les y, en fun ción de su
ofi cio (arrie ro o ar te sano), vin cu la do a los mes ti zos; o, co mo en
el ca so de los cu ra cas, que sien do in dios po dían per te ne cer a la
ad mi nis tra ción co lo nial, ser con si de ra dos por igual con la no- 
ble za es pa ño la e in clu so go zar de múl ti ples pri vi le gios eco nó mi- 
cos. Na da si mi lar apa ren te men te su ce día con los es cla vos, y es- 
to, a la vez que los di fe ren cia ba ní ti da men te del con jun to de la
po bla ción co lo nial, al se pa rar los les da ba una po ten cial co he- 
ren cia de gru po, que los ha cía po co asi mi la bles a los me ca nis- 
mos de do mi na ción con ven cio na les. Apa ren te men te, si fue ran
cier tas es tas con si de ra cio nes, es ta ría mos an te el sec tor más uni- 
fi ca do en las he te ro gé neas ca pas po pu la res de la co lo nia. Di fí cil
se ría en con trar otro gru po en una si tua ción tan cla ra de opo si- 
ción con el con jun to de la so cie dad. Ubi ca dos al fi nal del pa- 
drón, apa re cían a sim ple vis ta co mo los más ex plo ta dos tan to
por lo que se pue de su po ner acer ca de su con di ción eco nó mi ca,
co mo por las va lo ri za cio nes so cia les de la épo ca. El lec tor con- 
tem po rá neo, a es ta al tu ra, pue de sen tir la ten ta ción de pro yec- 
tar so bre el es cla vo co lo nial la ima gen del pro le ta ria do en tiem- 
pos de Ma rx: el es ca so nú me ro com pen sa do por su im por tan te
rol eco nó mi co, pe ro so bre to do por su cohe sión co mo con se- 
cuen cia del em pla za mien to subal terno en la es truc tu ra so cial. El
pa ra le lo re sul ta ní ti do. Pe ro, an tes que de for mu la cio nes cla ras,
la his to ria re quie re aser cio nes ve ro sí mi les. ¿Es es to cier to? ¿Qué
era un es cla vo del si glo XVI II pe ruano? ¿Cuá les eran sus as pi ra- 
cio nes? Se tra ta, pa ra evi tar cual quier pro yec ción ana cró ni ca, de
en con trar la ver da de ra ima gen del es cla vo co lo nial.

Em pe ce mos pre gun tan do a los con tem po rá neos: ¿qué era pa- 
ra ellos un es cla vo? Las de fi ni cio nes, en apa rien cia, son muy
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sim ples y no ad mi ten du das. En 1821, po co an tes del in gre so
de San Mar tín a Li ma, Fran cis co Jo sé Col me na res, pro pie ta rio
de la cha cra Vi cen te llo, se que ja de la fu ga de ocho es cla vos que
se ha bían in cor po ra do al ejérci to pa trio ta y con si de ra im pres- 
cin di ble pro tes tar por que «no te nien do los es cla vos vo lun tad
pro pia se pa ra dos por to do de re cho de la cla se de per so nas, es tán
re pu ta dos por co sas, y en es te ca so exen tas de hos ti li dad co mo
cual quie ra otras pro pie da des…»115. Cuan do se ven día una ha- 
cien da o una pa na de ría —ejemplos que hu bie ra po di do men- 
cio nar Col me na res— se ven dían con sus es cla vos co rres pon- 
dien tes y, al leer las ta sacio nes en los pro to co los no ta ria les, se
tie ne la im pre sión de que eran equi pa ra bles a los ape ros o los
hor nos. En los con tra tos de com pra-ven ta el es cla vo era sim ple- 
men te un ob je to: «no te nía —señala el his to ria dor Fre de ri ck
Bo w ser— más dig ni dad que un ca ba llo» (1977, p. 122). Al
com prar lo se re vi sa ba pre via men te su con di ción fí si ca, aten- 
dien do a cual quier po si ble le sión, el es ta do de su den ta du ra, sus
an te ce den tes y, al mo men to de fi jar el pre cio, apar te de es tas
cir cuns tan cias, im por ta ba sa ber si era na ci do en Amé ri ca (la- 
dino o crio llo) o si re cién ha bría arri ba do del Áfri ca (bo zal), la
ex pe rien cia en el tra ba jo, su es ta do ci vil, la su mi sión a sus
amos, la edad. Re qui si tos múl ti ples so bre los cua les las opi nio- 
nes no po dían ser uní vo cas y se ha cían, por con si guien te, fre- 
cuen tes los li ti gios en tre com pra do res: a lo lar go de to do es te
pro ce so, la vo lun tad o si quie ra la opi nión del es cla vo no con ta- 
ba en ab so lu to.

En efec to. Pa ra co rro bo rar lo abra mos las pá gi nas de un pe- 
rió di co de la épo ca, el Dia rio de Li ma, pa ra lo ca li zar allí una
no ve do sa sec ción don de se re co gían las preo cu pa cio nes co ti dia- 
nas: los avi sos. Al azar, un día de no viem bre de 1790, ba jo el
ru bro «ven tas», po de mos leer: «En la Ca lle de Sta. Ro sa, Ca sa
N° 759 se ven de un Ca ba llo bue no, se da en pre cio equi ta ti vo».



115

«En la Ca lle de las Co me dias. Ca sa N° 1364 el Dr. D. Ma riano
Bal di vie so, ven de un Ne gro bo sal, agua dor y ta pie ro se nom bra
Vi cen te, ca sa do con una Ne gra nom bra da Ma ría del Car men,
car ni ce ra en la pla za ma yor su pre cio se rá equi ta ti vo»116. Lo pri- 
me ro que de fi ne al es cla vo, en ton ces, es el he cho de te ner un
pre cio: exis tía un mer ca do de es cla vos don de se po dían com- 
prar. El so lo he cho de ser un hom bre «com pra do» es ta ble cía
una dis tin ción ní ti da con su pro pie ta rio. Pe ro, co mo siem pre,
más im por tan te se ría el au to con ven ci mien to de los amos, quie- 
nes se sin tie ron res pal da dos no tan to por su di ne ro co mo por el
de re cho y la su pues ta su pe rio ri dad in te lec tual, to do lo cual fue
com pen dia do por el co mer cian te li me ño Am bro sio Al bú jar, pa- 
ra quien el amo, por «ley y ra zón», era su pe rior al sier vo117. Al- 
bú jar de bió com par tir esa con cep ción aris to té li ca de la so cie dad
que la ase me ja al cuer po hu ma no y don de ca da ór gano te nía
una fun ción es pe cí fi ca e ina mo vi ble: la ca be za pa ra di ri gir y
pen sar, los pies en el sue lo pa ra ca mi nar. Los es cla vos es ta ban
des ti na dos a tra ba jar y no po dían as pi rar a una con di ción di fe- 
ren te, por que de lo con tra rio po dría pe li grar to do el equi li brio
so cial.

En la se gu ra con cien cia de la su pe rio ri dad es ta rá el sus ten to
de la pre po ten cia y a ve ces la cruel dad ejer ci das por los pro pie- 
ta rios. Un es cla vo fue acu sa do en cier ta oca sión de ro bo por su
amo, a lo que re pli có pi dien do que se hi cie se una ave ri gua ción
re cu rrien do a la jus ti cia; no se ría aten di do por su se ñor, para
quien

allí no ha bía más jus ti cia que él que lo que ría cas ti gar, pues le ha bía cos ta- 
do su pla ta que efec ti va men te lo man dó a ama rrar de pies y ma nos de una
es ca le ra y le ti ró diez y ocho azo tes que des pués de ján do lo en la mis ma si tua- 
ción de ama rra do se fue a en cen der y chu par un ci ga rro, vol vió a con ti nuar
dán do le más azo tes cu yo nú me ro no pu do contar…118.
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Un ejem plo ex tre mo pe ro po si ble. El es cla vo era una in ver- 
sión que te nía que ser ren ta ble y pro duc ti va, pe ro es to no sig ni- 
fi ca que, por ha ber si do com pra do, el due ño dis pu sie ra de él a
su an to jo y que da ra per mi ti do cual quier abu so. Los es cla vos,
co mo ve re mos, con si guie ron cam bios sig ni fi ca ti vos en es ta si- 
tua ción e in clu so lle ga ron a im po ner con di cio nes a sus amos.
Pe ro es tas con ce sio nes no fue ron su fi cien tes pa ra des te rrar esa
idea tan arrai ga da, se gún la cual los ne gros es cla vos eran ho mo- 
lo ga bles a co sas o ins tru men tos de tra ba jo.

2. C   :    

Pa se mos a ocu par nos de la con di ción ob je ti va de los es cla vos
em pe zan do por sa ber cuán tos eran. La es cla vi tud en el Pe rú no
tu vo el pe so de mo grá fi co que en Ve ne zue la (87 000) o el Ca ri- 
be (pro por ción de 10 a 1), sin ser tan in sig ni fi can te co mo en
Chi le: el nues tro fue un ca so in ter me dio. En 1791 fue ron cen- 
sados 40 357 escla vos en el te rri to rio del vi rrei na to pe ruano, lo
que sig ni fi ca ba que eran apenas 3,7%, per di dos en una de mo- 
gra fía do mi na da por los in dí genas y los mes ti zos. Sin em bar go,
es to úl ti mo no ocu rrió, por que la po bla ción es cla va no es tu vo
dis tri bui da de ma ne ra uni for me, sino que su afin ca mien to es tu- 
vo con di cio na do por las di fe ren cias re gio na les de la co lo nia: los
ne gros fue ron es ca sos en la sie rra y abun da ron en la cos ta, en el
in te rior de la cual pre do mi na ron en la re gión cen tral.

La In ten den cia de Li ma com pren día, al igual que el Ar zo bis- 
pa do, des de el va lle de San ta has ta el va lle de Naz ca, in clu yen do
los es pa cios se rra nos que ac tual men te for man los de par ta men- 
tos de Án cash, Li ma, Pas co y Ju nín. La ma yo ría de los es cla vos
de la in ten den cia se en contra ba en la cos ta, don de lle ga ron a
su mar más de 29 000 habi tan tes, lo que equi va lía a 26,7% de la
po bla ción to tal en la cos ta cen tral pe rua na, equi pa ra ble al nú- 
me ro de in dios, su pe rior al de es pa ño les, mes ti zos o cas tas con- 
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si de ra dos in di vi dual men te, de ma ne ra tal que la es ca sa im por- 
tan cia de mo grá fi ca a es ca la del vi rrei na to se com pen sa ba, en es- 
ta re gión, con el cre ci do nú me ro que al can za ron allí los es cla- 
vos.

Cuadro 1 
Pe rú: po bla ción es clava, 1791

In ten den cias Es cla vos %

Li ma 29 763 73,7

Tar ma 236 0,5

Tru ji llo 4725 11,7

Are qui pa 5268 13

Huanca ve li ca 41 0,1

Hua man ga 30 0

Cus co 284 0,7

To tal 40 347 100

Fuen te: A.G.I., Es ta do, legs. 73 y 38.

Pe ro en la cos ta la dis tri bu ción tam po co fue uni for me, es- 
tando 60% de los es cla vos en un so lo par ti do, Li ma, don de fue- 
ron cen sados 17 881, canti dad equi pa ra ble a la po bla ción es pa- 
ño la de la lo ca li dad y a con si de ra ble dis tan cia de las mi no rías
in dí genas o mes ti za. El par ti do de Li ma es ta ba for ma do por la
ca pi tal del vi rrei na to, el puer to del Ca llao, los va lles ale da ños a
la ciu dad y, ade más, los va lles ve ci nos de Ca ra ba y llo y Lu rín.
Pe ro aquí tam po co era uni for me la dis tri bu ción de los es cla vos:
la ma yo ría ter mi na ron con cen tra dos en el in te rior de las mu ra- 
llas de la Ciu dad de los Re yes, don de los es cla vos aca ba ron
cons ti tu yendo 25,6% de la po bla ción ur ba na. A su vez, esos 13
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479 escla vos de Li ma eran 33,4% del to tal, lo que sig ni fi ca ba, si
aña di mos la con si de ra ble dis per sión de la es cla vi tud ru ral en va- 
lles y ha cien das de la cos ta, que la es cla vi tud tu vo un sig ni fi ca ti- 
vo com po nen te ur bano en el Pe rú co lo nial.

Cuadro 2 
Po bla ción de la ciu dad de Lima, 1791

%

Eclesiás ti cos 1939 3,6

Es pa ño les 18 047 34,2

In dios 4332 8,2

Mes ti zos 4807 9,1

Cas tas 10 023 19

Es cla vos 13 479 25,6

To tal 52 627 99,7

Fuen te: A.G.I., legs. 73 y 38; In di fe ren te Ge ne ral, leg. 1524.

Den tro del re cin to ur bano, la po bla ción es cla va ter mi na ría
pre do mi nan do en las pa rro quias de La Ca te dral y San Lá za ro:
la pri me ra era el cen tro mis mo de la ciu dad, don de al re de dor
de la Pla za Ma yor se agol pa ban tan to las ca so nas, co mo ca lle jo- 
nes y pul pe rías, lu ga res ver da de ra men te tu gu ri za dos; la se gun- 
da, an ti guo arra bal de ca ma ro ne ros, es ta ba ha cia las afue ras, en
di rec ción del ca mino que salía pa ra Tru ji llo, en tre el río y la re- 
cién cons trui da Ala me da: área po pu lo sa y de vi si ble po bre za. La
de mo gra fía dio un per fil contras ta do a la ciu dad de Li ma. Un
si glo an tes, en la ca pi tal, ha bía si do in dis cu ti ble el pre do mi nio
ne gro: en 1636 fue la ca te go ría más nu me ro sa de la ciu dad con
13 620 habi tan tes, por en ci ma de los 10 758 espa ño les. La dis- 
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mi nu ción re la ti va de los es cla vos que se pro du ci ría des pués se
ex pli ca por la ba ja cre cien te en las im por ta cio nes y por el pa ra- 
le lo in cre men to de las «cas tas», es de cir, el re sul ta do del mes ti- 
za je ne gro. Mien tras que a prin ci pios del si glo XVII ape nas se
con taron 900 cas tas, a fi nes del si glo si guien te ha bían as cen di do
a más de 10 000: la de mo gra fía mos tra ba así el pro ce so de in te- 
gra ción del ne gro a la cul tu ra ur ba na. Vol ve re mos so bre el te- 
ma.

Es sis te má ti co el pre do mi nio de hom bres so bre mu je res en la
po bla ción es cla va de Li ma. A su vez, si nos re mi ti mos a los in- 
ven ta rios tes ta men ta les, el nú me ro de ni ños re sul ta in signifi can- 
te.

Cuadro 3 
Es cla vi tud en Lima, 1770

Due ños Es cla vos Es cla vas Ni ños No esp. To tal

Con 1 escla vo(s) 11 6 5 – – 11

2 7 11 3 – – 14

3 4 9 3 – – 12

4 3 9 3 – – 12

5 4 9 11 – – 20

7 1 2 5 – – 7

18 1 14 4 – – 18

21 1 21 — – – 21

35 1 23 12 – – 35

44 1 5 5 – 44 54

86 1 35 38 13 – 86
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94 1 — — – 94 94

To tal 36 144 89 13 138 384

Fuen te: A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Tes ta men tos, 1770.

No ta: el cua dro se ba sa ex clu si va men te en los tes ta men tos mas cu linos: 118 casos en to tal.

La po bla ción ne gra ten dió a dis mi nuir al ter mi nar el siglo
XVI II. 
Los 13 479 escla vos cen sa dos en Li ma en 1791 se con vier ten en
12 263 en 1813, y ter mi nan re du ci dos a 8589 sie te años des- 
pués119. Dos cir cuns tan cias con tri bu ye ron a es te des cen so de mo- 
grá fi co: el ele va do pre cio de los es cla vos y las tra bas que de bía
so por tar su co mer cio. Entre 1760 y 1810, el pre cio pro me dio
de un es cla vo jo ven y en buen es ta do fí si co fluc tuó entre 400
pesos y 650 pesos, y lo que en los tér mi nos ra cis tas de la épo ca
era una «he rra mien ta» de tra ba jo fue tam bién un ar tícu lo de lu- 
jo, si te ne mos en cuen ta que al ter mi nar el si glo una ca le sa cos- 
taba 300 pesos120. Los co mer cian tes de nun cia ban que en Li ma
el es cla vo cos ta ba por lo menos 20% más que en Bue nos Ai res.
En 1813, Gas par Ri co fue más pre ci so al se ña lar que mien tras
en Li ma el pre cio de un es cla vo so bre pa sa ba los 500 pesos, en el
Río de la Pla ta su va lor fluc tua ba en tre los 180 y 200 pesos
(Rico, 1813).

Al Pe rú los es cla vos lle ga ban vía Bue nos Ai res y Val pa raí so:
otra ex pre sión del cam bio en las ru tas mer can ti les de la Mar del
Sur. Las par ti das ca da vez eran me nos nu me ro sas. La úl ti ma lle-
ga ría en 1812, du ran te la ad mi nis tra ción del vi rrey Abas cal. Es- 
to tran qui li zó a mu chos, pa ra quie nes los ne gros y las em bar ca- 
cio nes don de se les trans por ta ba eran por ta do res de vi rus y epi- 
de mias, pe ro preo cu pó, en cam bio, a los co mer cian tes y an gus- 
tió a los ha cen da dos. El pre do mi nio de los ne gros en la ciu dad
de Li ma ha bía si do con se gui do en des me dro del cam po, lo cual
tor na ba más gra ve la es ca sez de es cla vos en las ha cien das121. Un
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in di ca dor con ve nien te de lo que aca ba mos de se ña lar pue den
ser los bau ti zos de es cla vos ma yo res: bau tis mos nu me ro sos —
cinco o diez per so nas— de bo za les re cién arri ba dos. La ten den- 
cia ní ti da era a dis mi nuir.

El ele va do pre cio de los es cla vos, uni do a la es ca sez cró ni ca,
con du jo a que los amos tra ta ran de re cu pe rar lo más rá pi da- 
men te po si ble una in ver sión que no es ta ba exen ta de ries gos. El
es cla vo po día ac ci den tar se, na da lo ga ran ti za ba contra una epi- 
de mia, in clu so po día mo rir, to do lo cual aca rrea ba so lo gas tos a
su pro pie ta rio. A su vez, co mo los es cla vos no es tu vie ron li bra- 
dos a la ex clu si va vo lun tad de su amo, se in ge nia ron en contran-
do di ver sos me dios pa ra con se guir la an sia da li ber tad, con lo
que el pro pie ta rio al com prar un es cla vo se sen tía ini cian do una
es pe cie de ca rre ra contra el tiem po y su sier vo, en la que ter mi- 
na ba con éxi to si con se guía ha cer pro du cir al es cla vo has ta los
lí mi tes de sus po si bi li da des fí si cas. Pen sar que el es cla vo era una
in ver sión y ne ce si tar re cu pe rar la en el cor to pla zo con du jo ine- 
vi ta ble men te a la so breex plo ta ción de su fuer za de tra ba jo. Da- 
do que el es cla vo se re sis tía, el amo ine vi ta ble men te re pli ca ba
con la vio len cia. Un co rre la to de es ta si tua ción fue el de te rio ro
en cier tos ser vi cios que de bían re ci bir los es cla vos: en al gu nas
ha cien das era co rrien te ver los mal ves ti dos, con ro pas des hi la- 
cha das, con ver ti das en añi cos por el uso in ten si vo y pro lon ga- 
do. La ali men ta ción no abun da ba en car nes, pe ro sí en ha ri nas,
tor nán do se mo nó to na: el san go, aguar dien te, y los días do min- 
go un ma no jo de ta ba co, era la re gla que ine vi ta ble men te ge ne- 
ró si tua cio nes de «ham bre si len cio sa» o ma la ali men ta ción cró- 
ni ca. Des de lue go que hu bo ex cep cio nes en aque llos ca sos don- 
de el pa ter na lis mo con si guió per sis tir: fa mi lias de es cla vos vin- 
cu la das ge ne ra cio nal men te a al gu nos li na jes o a cier tas ór de nes
reli gio sas.
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Bau tis mo de ne gros adul tos. San Lá zaro, 1802-1820

Fuen te: A.A. Li bros de bau tis mos de ne gros e in dios. Pa rro quia de San Lá za ro.

Du ras jor na das de tra ba jo y ca ren cias ali men ti cias hi cie ron
de los es cla vos víc ti mas pro pi cias pa ra las epi de mias que, pe rió- 
di ca men te, fue ron aso lan do a la re gión: en 1708 hubo una epi- 
de mia que se pre ten dió apla car con la pro ce sión de San Ro que;
se re pi tió en 1723 y 1742; cua tro años des pués se pro du ci ría
una epi de mia de ta bar di llo, nom bre ge né ri co con el que se de- 
no mi na ba al ti fus (ver la nota 122); en 1749 fue la vi rue la, que
se re pe ti ría en 1764; el año 1779 hubo otra epi de mia; en 1781
el puer to del Ca llao de bió so por tar una epi de mia de ti fus; en
1784 la mor ta li dad as cen dió en Li ma a cau sa del sa ram pión,
que se re pi tió dos años des pués y nue va men te en 1790 y 1795
(Las tres, 1951, vol. II, pp. 243 y ss.). De 603 escla vos de cla ra- 
dos en los tes ta men tos de 1770, pa sa ron a 335 en 1810. Hi pó- 
li to Una nue in di ca ba que el «pas mo» (pa lu dis mo) era en dé mi co
en los va lles. En 1818, otra epi de mia se pro lon ga du ran te tres
me ses y su irra dia ción mor tal lle ga has ta Ica (Pa re des, 1877).
Los epi so dios de la in de pen den cia que cul mi nan con el si tio de
Li ma aca rrea ron, fi nal men te, una in ten si fi ca ción de las en fer- 
me da des, ge ne ran do in clu so una ba ja en la na ta li dad ob ser va ble
en la po pu lo sa pa rro quia de San Lá za ro.

Bau tis mos, San Lá za ro (1768-1820)
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Fuen te: Ar chi vo Ar zo bis pal, Li bros de Bau tis mo, San Lá za ro.

Una de las epi de mias más de vas ta do ras fue la de ta bar di llo,
pro du ci da en 1796: co men zó en el pe que ño po bla do se rrano de
Cal pa, de don de pa só a la ha cien da An dahua si, cau san do la
muer te a 74 per so nas y pro pa lán do se la Vé gue ta (10 muer tos),
Hua cho (300 muer tos) y Huau ra (44 muer tos). En la vi da de
las ha cien das de la re gión no fue, en cier ta ma ne ra, un año ex- 
cep cio nal. Ca da cier to tiem po, un va lle o al gu na lo ca li dad de- 
bían so por tar el fe bril as cen so en las cur vas de mor ta li dad, re fle- 
jo en las fuer tes hen di du ras que se per fi lan en las pi rá mi des de
eda des. En 1770, la ha cien da San Ge ró ni mo de Ica, apar te de
so por tar una ma la co se cha, fue de so la da por una epi de mia y
«ca si lle ga a fal tar gen te», pa san do de 90 los en fer mos y en tre
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los muer tos fi gu ró la es po sa del pro pio ad mi nis tra dor122. En
1786 se pro du ce una epi de mia de vi rue la en La Hua ca y Chan- 
cay.

Al gu nas ve ces, las epi de mias ve nían del cam po a la ciu dad,
pe ro otras la di rec ción era in ver sa. En Li ma, la pro pa ga ción de
en fer me da des se veía fa vo re ci da por el des a seo rei nan te en la
ciu dad: ca lles don de la ba su ra se iba se di men tan do, re co rri das
por ace quias y des agües, ex ce si va men te po pu lo sas: era fre cuen te
en con trar los res tos fé ti dos de pe rros o acé mi las que, su ma dos a
los des per di cios de las chin ga nas, pro por cio na ban el ali men to
co ti diano de los ga lli na zos y ge ne ra ban la he dion dez rei nan te,
es pe cial men te en los me ses del so fo can te ve rano de Li ma. Por
en ton ces co men za ron a in tro du cir se las va cu nas, pe ro los li me- 
ños, tan to de las cla ses al tas co mo ba jas, te nían más con fian za
en las ro ga ti vas y pro ce sio nes. Cuan do en 1802 se pro du ce una
epi de mia de vi rue la, el Ca bil do acep ta la pe ti ción ma yo ri ta ria
de sa car en pro ce sión a Nues tra Se ño ra del Ro sa rio123. Es ce nas
si mi la res se re pe ti rían du ran te la epi de mia de 1818.

Al mo men to de in da gar por las cau sas de las epi de mias, las
opi nio nes en el Ca bil do o el Su pe rior Go bierno pa re cen coin ci- 
dir en la ac ción pro pa ga do ra de los ne gros bo za les: se pi de que
sean so me ti dos a cua ren te na, se les quie re man te ner por un
tiem po ale ja dos de la ciu dad, se exi ge que sean va cu na dos (in- 
ven to re cien te del si glo), se re cla ma igual men te aseo en los gal- 
po nes y en los bar cos… De jan do de la do cual quier aná li sis so- 
bre los fun da men tos bio ló gi cos de es ta es pe cu la ción, lo cier to
fue que se su mó así otro pre jui cio contra el ne gro: un agen te (a
pe sar su yo) de la muer te. Te nien do pre sen tes es tas ela bo ra cio- 
nes del «sen ti do co mún» de bió es cri bir su li bro el mé di co crio- 
llo Bal ta zar Vi lla lo bos: un de te ni do aná li sis de la epi de mia de
1794, don de ar gu men tó es pe cí fi ca men te contra aque llos que
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ra zo na ban la me di ci na me dian te ci tas de au to res clá si cos y
reem pla zó la lec tu ra por la ob ser va ción, atri bu yen do al am bien- 
te fí si co la pro pa ga ción del ta bar di llo (1800, p. 57). Pe ro un li- 
bro nun ca es su fi cien te pa ra de rri bar la to zu dez de los pre jui cios
y no que dó ro ta la aso cia ción en tre es cla vi tud y epi de mias, don- 
de lo úni co que real men te no ad mi tía du da es que, en años de
epi de mias, la muer te en contra ba sus ma yo res adep tos en los ba- 
rrios po pu lo sos de Li ma o en los gal po nes de las ha cien das: pre- 
ci sa men te en tre esos es cla vos ago ta dos por las du ras jor na das y
de fi cien te men te ali men ta dos. Las epi de mias die ron su cuo ta de
muer te pa ra acre cen tar la cró ni ca es ca sez de es cla vos.

3. E   

a. Las ha cien das

La vi da de los es cla vos en el cam po apa re ce aso cia da con dos
cul ti vos: la ca ña y la vid. No re pe ti re mos lo di cho en el se gun do
ca pí tu lo; so lo in te re sa re cor dar que am bas plan tas exi gían dis- 
po ner de una fuer za de tra ba jo nu me ro sa pe ro, so bre to do, es ta- 
ble y dis ci pli na da, con mi ras a de sa rro llar mo no cul ti vos de ex- 
por ta ción. Fue en torno a la ca ña y la vid que se for ma ron las
más ex ten sas y efi cien tes ha cien das co lo nia les, mu chas de las
cua les ter mi na ron ad mi nis tra das por los je sui tas y, lue go de la
ex pul sión de es tos (1767), por el Es ta do es pa ñol a tra vés de
Tem po ra li da des, has ta el mo men to de ser ven di das o arren da- 
das a sus nue vos con duc to res lai cos124. To do lo an te rior po dría
ha cer su po ner que nu me ro sas po bla cio nes ne gras se ha brían
con cen tra do en los gal po nes de las ne go cia cio nes azu ca re ras o
vi ti vi níco las, pe ro ya vi mos co mo las ha cien das de en ton ces no
fue ron tan ex ten sas co mo las de aho ra; so lo por ex cep ción la
po bla ción es cla va ex ce día a los 400 habi tan tes, co mo en el ca so
de Vi lla, en el va lle de Sur co. San Fran cis co Re gis, una de las
más gran des ha cien das de vid, tenía 302 negros; El In ge nio, en
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Huau ra, dis po nía de 256 escla vos; Bo ca ne gra, 270; La Huaca,
230 y An dahuasi, 228. Entre 100 y 200 escla vos la bo ra ban en
San Ge ró ni mo (Ica), Cau ca to (Pis co), Co lli que (Ca ra ba y llo) y
Mo to ca che (Ne pe ña).

Un por cen ta je na da des pre cia ble de la po bla ción es cla va ru ral
se en contra ba en las me dia nas y pe que ñas pro pie da des: ha cien- 
das me no res, cha cras, cha ca ri llas, don de los es cla vos eran em- 
plea dos pa ra cul ti vos co mo el maíz, la al fal fa, fri jo les, crian za de
cer dos, re co lec ción de le ña. La ha cien da Puen te, ca mino al Ca- 
llao, dis po nía de 26 escla vos, la Cha ca ri lla, de 24 y la fin ca de
San ta Bea triz, ape nas tres. En los al re de do res del pue blo de Ma- 
g da le na, pr óxi mo a Li ma, sal vo la ha cien da Ma ran ga que dis po- 
nía de 123 escla vos, la ma yo ría eran co mo las ha cien das Oya- 
gue (42 escla vos), Pan do (44), Mi ro nes (6), Des am pa ra dos (7),
Pa lo mino (11), As co na (23), Bor da (120)125. En el cam po, apar- 
te de dis per sa, la po bla ción es cla va es ta ba frag men ta da, a di fe- 
ren cia de lo que con tem po rá nea men te se po dría ob ser var en el
Ca ri be, por ejem plo, en Hai tí (Le pko wski, 1968).

Los gran des pro pie ta rios de la cos ta, co mo ya in di ca mos,
pre fe rían a los ne gros crio llos: con ellos era más fac ti ble de sa rro- 
llar los la zos pa ter na les y ade más se po día es pe rar que es tu vie- 
ran en tre na dos en cul ti vos tan la bo rio sos co mo la ca ña o tan
de li ca dos co mo la vid. El con trol so bre la fuer za de tra ba jo re- 
po sa ba en dos me ca nis mos clá si cos, la vio len cia y el con sen so,
que a su vez te nían una pre sen cia fí si ca ní ti da en las ca sas ha- 
cien das: no era po si ble des cri bir las sin in di car la ca pi lla o ado ra- 
to rio, ge ne ral men te en buen es ta do, sea cual fue re la mar cha
eco nó mi ca de la em pre sa y, por otro la do, no fal ta ba al gu na ha- 
bi ta ción —muchas ve ces ubi ca da en el in te rior de la pro pia ca sa
ha cien da— que sir vie ra de cár cel y don de se dis pu sie ra de un
ce po, ca de nas y lá ti gos. En la ha cien da San Juan, la cár cel es ta- 
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ba pr óxi ma a las ha bi ta cio nes y en Co lli que, de ba jo del mi ra- 
dor, jun to a la sa la y el co rre dor de lan te ro de la ca sa, de ma ne ra
tal que to dos po dían es tar en te ra dos de su exis ten cia: pen día
co mo una ame na za la ten te126.

Qui zá por des via ción pro fe sio nal, los je sui tas y otras ór de nes
re li gio sas (fran cis ca nos y do mi ni cos, por ejem plo) pre fi rie ron el
re cur so a las pré di cas re li gio sas y la im plan ta ción de un rí gi do
ca len da rio de fes ti vi da des y ri tos que, pro por cio nan do ho ras de
des can so, con du cían al es cla vo ha cia un fiel cum pli mien to de
nor mas y dis po si cio nes (Ma cera, 1977, t. III, p. 68). Pe ro la
ges tión de una ha cien da —como la en ten die ron por lo me nos
los pa dres de la Com pa ñía de Je sús— no fue so lo pro ble ma de
lá ti go y prác ti cas pia do sas: hu bo que rea li zar al gu nas con ce sio- 
nes ca si ine vi ta bles a los es cla vos. Ocu rre que cual quier ne go- 
cia ción se hu bie ra di ri gi do a una inexo ra ble quie bra si pre ten- 
día cu brir to dos los gas tos ne ce sa rios pa ra la re pro duc ción de su
fuer za de tra ba jo: ali men tar los, ves tir los, pro por cio nar les me di- 
ci nas y otros ser vi cios. El es ca so de sa rro llo del mer ca do in terno
im pe día sol ven tar po co one ro sa men te to dos esos gas tos, de ma- 
ne ra que no hu bo otra al ter na ti va sino de jar que los pro pios es- 
cla vos con si guie ran par te de su sus ten to fa mi liar pro por cio nán- 
do les pe que ños cam pos de cul ti vo den tro de las ha cien das: se
tra tó de las lla ma das «cha cras de es cla vos», so bre las que han es- 
cri to Pa blo Ma ce ra y Ma nuel Bur ga (Ma cera, 1977, p. 92;
Burga, 1978).

El sis te ma no hu bie ra po di do ser pa ten ta do por los je sui tas
pe rua nos. Exis tía en el es cla vis mo nor tea me ri cano, en el área
del Ca ri be, en Ve ne zue la y en Bra sil. En to dos esos lu ga res los
es cla vos po seían (en ca li dad de usu fruc tua rios o arren da ta rios,
pe ro nun ca en pro pie dad) cam pos de cul ti vo, im pres cin di bles
pa ra cu brir de ter mi na das ne ce si da des. Pe ro en la cos ta pe rua na
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el sis te ma lle gó en cier ta ma ne ra a sus lí mi tes ame na zan do al
pro pio equi li brio in terno de la ha cien da. Vea mos con ma yor
de te ni mien to las ca rac te rís ti cas de es tas «cha cras de escla vos».

En la ha cien da La Hua ca, por ejem plo, la es cla va Dio ni sia de
Je sús dis po nía de su te rreno, don de criaba 200 galli nas (ca da
una ava lua da en 4 rea les, lo que ha cía un equi va len te de 100
pesos), cu yo pro duc to co mer cia li za ba li bre men te en la lo ca li dad
cer ca na de Chan cay. Aun que ella re co no cía que el es cla vo no
po día te ner nin gún bien, en la prác ti ca es to que da ba re du ci do a
una fór mu la que, en to do ca so, se aca ta ba pe ro no se cum plía
(Ma cera, 1975b, p. 61). Otros es cla vos cria ban ga na do por cino.
No fal ta ban ha cien das don de los ne gros tu vie ran has ta ca ba llos
y mu las. Las cha cras fue ron cre cien do a cos ta no siem pre del
mon te (de nue vas tie rras que eran ga na das pa ra la agri cul tu ra),
sino que, a ve ces, la ex pan sión se ha cía en des me dro del pro pio
ha cen da do. En la mis ma ha cien da La Hua ca, el ad mi nis tra dor
nom bra do por Tem po ra li da des atri buía la ma la si tua ción de la
em pre sa a «el au men to de co chi nos y bes tias que tie nen los ne- 
gros, cu yo ga na do per ju di ca a la co se cha de maíces que se ha ce
en be ne fi cio de la mis ma ha cien da pa ra la man ten ción de
ellos…» (Ma cera, 1975b, p. 66). En otros lu ga res, los es cla vos
sem bra ban, apar te de hor ta li zas y gra nos, al go dón, con lo cual
las «pe que ñas se men te ras» tu vie ron que in cre men tar se. En
Ocu ca je, apar te de res tar tie rras a la ha cien da, lle ga ron a in va dir
pro pie da des li mí tro fes. Ha cien das que obe de cían al mo de lo de
un «se ño río de pro duc ción», don de las tie rras es ta ban con cen- 
tra das ba jo la con duc ción di rec ta del pro pie ta rio, pa re cían mar- 
char a con ver tir se en «se ño ríos de arren da mien to», don de la
pro pie dad se di vi día en tie rras del se ñor y par ce las de los
campe si nos.
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Las «cha cras de es cla vos» per mi tie ron una in de pen den cia del
tra ba ja dor fren te a la ha cien da. Pa ra los es cla vos co men za ron a
ser in dis pen sa bles por que, co mo de cía la ci ta da Dio ni sia de Je- 
sús, el pro duc to de sus 200 galli nas le era ne ce sa rio pa ra ves tir se
ella, su ma ri do, sus hi jos e in clu so pa ra su ma nu ten ción dia ria,
da do que no le era su fi cien te el po co fri jol y los ma tes de ha ri na
que re ci bía de la ha cien da. Se jus ti fi ca la cha cra, de es ta ma ne ra,
por la in ca pa ci dad de la ha cien da pa ra re pro du cir la fuer za de
tra ba jo es cla va. Pe ro ocu rre que, una vez cu bier tas in dis pen sa- 
bles ne ce si da des, los es cla vos lle ga ron a co mer cia li zar su pro- 
duc ción, con lo que ter mi na ron anu lan do otra nor ma de la vi da
en los gal po nes: la su pues ta ina mo vi li dad. Pa ra in ter cam biar los
pro duc tos de sus cha cras te nían que ir a una po bla ción cer ca na,
lo cual sig ni fi ca ba rom per con el es tre cho mun do de la ha cien- 
da, to mar con tac to con otros es cla vos, que brar la dis ci pli na…
De es ta ma ne ra, el sis te ma de «cha cra de es cla vos», que al gu nos
je sui tas jus ti fi ca ron co mo un me dio de re ten ción de fuer za de
tra ba jo, a la pos tre y co mo con se cuen cia de su de te rio ro, tu vo
un efec to in ver so. Los ho ra rios per die ron su an ti gua ri gi dez. En
la no che ya no es ta ban to dos los ne gros re co gi dos en el gal pón.
Au men ta ron así las oca sio nes (y las ten ta cio nes) pa ra fu gar,
cam biar de amo, ir se al mon te, unir se a una par ti da de ban do- 
le ros. No ha bía ha cien da que no con ta ra con sus ci ma rro nes:
dos o cua tro es cla vos que apro ve cha ban de cual quier oca sión
pa ra des apa re cer. El ci ma rro na je se vol vió en dé mi co.

La cha cra de es cla vos im pli có la in tro duc ción de «ras gos feu- 
da les» en el in te rior del sis te ma es cla vis ta127. En efec to, la cen tra- 
li za ción, la di rec ción uni fi ca da de una plan ta ción de di ca da al
mo no cul ti vo, co men zó a des com po ner se des de el in te rior mis- 
mo de la em pre sa y el es cla vo ter mi nó ase me ján do se al cam pe- 
sino ya na co na de la cos ta. No so lo eso. Las cha cras, al cre cer,
aca ba ron re pro du cien do el en fren ta mien to clá si co en tre la eco- 
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no mía cam pe si na y la eco no mía te rra te nien te; en otras pa la bras:
la agri cul tu ra pa ra el mer ca do in terno ver sus la agri cul tu ra pa ra
el ex te rior. Fue un avan ce len to, si len cio so, ca si im per cep ti ble.
Lo que al prin ci pio era una con ce sión gra tui ta (des de la
perspec ti va de los amos), en la prác ti ca se aca bó trans for man do
en un ina mo vi ble de re cho de los es cla vos. Al gu nos pro pie ta rios
co men za ron a cul par al sis te ma de cha cras de cuan tos in con ve- 
nien tes se pro du cían. Tal vez, en par te te nían ra zón cuan do sos- 
te nían que por esas se men te ras se ha bían «re la ja do» los ne gros.

Pe ro, vis to el pro ble ma des de la óp ti ca de los es cla vos, las
cha cras no eran su fi cien tes pa ra com pen sar los ex ce si vos es fuer- 
zos que re que ría el la bo reo de las ha cien das. Da da la es ca sez de
es cla vos, los pro pie ta rios pro cu ra ban apro ve char al má xi mo la
ca pa ci dad de tra ba jo de los ne gros, lo que da ba co mo re sul ta do
el cre ci do nú me ro de en fer mos y li sia dos. En San Ge ró ni mo,
por ejem plo, de 96 escla vos va ro nes, 6 esta ban en fer mos, 20
lisia dos, 3 anu la dos pa ra el tra ba jo por ser, res pec ti va men te,
«lo co», «ton to» y «ri dícu lo de cuer po»; ha bría que aña dir que
54 tenían me nos de 9 o más de 50 años y que dos ha bían hui- 
do128. En El In ge nio, sobre 156 varo nes, 9 esta ban ac ci den ta dos,
19 tenían más de 60 años y 56 menos de 10, ade más de 17
enfer mos y un fu gi ti vo129. En la Hua ca, sobre 114 negros, 15
pade cían de her nias, go ta, lla gas e in clu so ha bía un le pro so130.
En Be lén, sobre 112 escla vos, 29 esta ban li sia dos y he ri dos,
mu chos de los cua les arro ja ban «san gre por la bo ca»131. En San
Juan, de 75 escla vos, 11 esta ban en ma las condicio nes132.

Si a es tos an te ce den tes su ma mos lo di cho so bre las epi de- 
mias, no sor pren de que, en cier tos años, la mor ta li dad so bre pa- 
sa ra a los na ci mien tos. En La Hua ca, en tre di ciem bre de 1767 y
di ciem bre de 1768, la re la ción fue de 8 naci mien tos y 13
defun cio nes, y en El In ge nio, du ran te ese mis mo año, 7 y 16,
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res pec ti va men te133. Es tos y otros nú me ros dis per sos tras lu cen la
du ra exis ten cia de los es cla vos en las ha cien das, pe ro, ade más,
te nían un sig ni fi ca do de so la dor pa ra los pro pie ta rios: in di ca ban
que el sis te ma es cla vis ta de la cos ta, con de na do a su pro pia re- 
pro duc ción por la es ca sez de es cla vos y las di fi cul ta des en su in- 
ter na ción, te nía lí mi tes muy pre ci sos pa ra su de sa rro llo. No era
via ble. Si se le aña de la ero sión in ter na que sig ni fi ca ba la pro pa- 
la ción y la ex pan sión de las «cha cras de es cla vos», so lo que da ba
con cluir que el es cla vis mo, de for ma do des de un ini cio por el
sis te ma co lo nial, es ta ba en des com po si ción. La ex pli ca ción de
es te des afor tu na do des en la ce (des afor tu na do des de la perspec ti- 
va de los amos) te nía su ori gen en la im po si bi li dad de im ple- 
men tar un sis te ma de plan ta cio nes en una eco no mía con es ca sa
cir cu la ción mo ne ta ria, dé bil di vi sión del tra ba jo, li mi ta do mer- 
ca do in te rior y ca da vez más di fí cil ar ti cu la ción con Eu ro pa. Pa- 
ra le la men te a la va ria ción en rit mos y di rec cio nes del co mer cio
ex te rior pe ruano, al ter mi nar el si glo XVI II se pro du jo un cam- 
bio ad mi nis tra ti vo que tras to ca ría el fun cio na mien to de las ha- 
cien das: la ex pul sión de los jesui tas.

b. Des com po si ción del es cla vis mo

Los je sui tas se ha bían de sem pe ña do co mo los pro pie ta rios
más mo der nos y efi cien tes de la cos ta. Cuan do se pro du ce su
ex pul sión, en 1767, es te he cho aca rrea ine vi ta bles cam bios en la
ges tión de sus em pre sas que ter mi nan per tur ban do a la pro duc- 
ción ag rí co la. Aun que el fe nó meno no afec ta el ni vel de las re- 
cau da cio nes de ci ma les, con ex cep ción del va lle de Chan cay, sí
se no ta con ni ti dez en la pro duc ción par ti cu lar de al gu nas ha- 
cien das134. Po cas lo gra ron man te ner o au men tar sus ren di mien- 
tos, co mo Bo ca ne gra o ini cial men te El In ge nio; en otras, se ob- 
ser vó por el con tra rio un sig ni fi ca ti vo des cen so, co mo ocu rrió
en Vi lla, Maca co na, San Ge ró ni mo, La Hua ca, Mo taca che y
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San Jo sé135. Se ini cia, de es ta ma ne ra, el des man te la mien to del
sec tor mo derno en el agro co lo nial. El pro ce so ten drá su pro- 
lon ga ción con la cri sis co mer cial de 1810 y las gue rras de la in- 
de pen den cia. De ma ne ra que la cri sis agra ria ini cia su ges ta ción
an tes que la cri sis comer cial.

La ex pul sión de los je sui tas y el in cre men to de las cha cras de
es cla vos qui zá po drían ex pli car esa «re la ja ción» de cos tum bres
que ob ser va ron des de un ini cio los nue vos ad mi nis tra do res: los
es cla vos pa re cían no su je tar se a ho ra rios pre ci sos, al gu nos te- 
nían has ta ar mas, las cha cras jus ti fi ca ron que po se ye ran sus pro- 
pios ins tru men tos de la bran za, la co mer cia li za ción de sus pro- 
duc tos va li da ba la au sen cia de al gu nos… Se vol vie ron fre cuen- 
tes los ro bos. El di rec tor ge ne ral de Tem po ra li da des, es de cir, el
fun cio na rio res pon sa ble de la con duc ción de es ta es pe cie de «re- 
for ma agra ria» sec to rial que fue la ex pul sión de los je sui tas, tu vo
que pro mo ver un au to an te el Su pe rior Go bierno re fi rien do la
gra ve si tua ción exis ten te en las ha cien das que ha bían per te ne ci- 
do an tes a la Com pa ñía don de «los do més ti cos co me ten ex ce si- 
vos ro bos de ca ña, acei tu nas y le ña, que lue go se los com pran
en las ca sas de abas tos y tam bos». En es ta cla se de ro bos se han
«ce ba do» los ne gros de las ha cien das de San Juan, Vi lla, San ta
Bea triz y Bo ca ne gra, pa ra los cua les exi ge drás ti cas san cio nes
por que, de lo con tra rio, la de so be dien cia pue de pro pa lar se a
otras pro pie da des136. En Li ma, fá cil men te, ven dían sus ro bos: en
la ciu dad exis tía un mer ca do clan des tino137. Los ro bos eran ex- 
pre sión de una si tua ción ge ne ral: el no aca ta mien to a los nue- 
vos amos. Sea co mo fue re, los es cla vos es ta ban fa mi lia ri za dos
con el rit mo de tra ba jo y las re la cio nes pa ter na les im pues tos por
los je sui tas. Los ad mi nis tra do res co lo nia les pre ten die ron man te- 
ner y ele var la pro duc ción dis mi nu yen do los días fe ria dos y res- 
tan do cier tos be ne fi cios de los es cla vos. Fue así co mo se in te re- 
sa ron por las cha cras y, sin lle gar a com pren der el por qué de ese
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sis te ma, op ta ron por su abo li ción. En otras pa la bras, so lo re pa- 
ra ron en los per jui cios que aca rrea ba a la ad mi nis tra ción cen tra- 
li za da de la ha cien da, pe ro des aten dien do por com ple to la fun- 
ción in dis pen sa ble que te nían pa ra el sus ten to de la fa mi lia es- 
cla va.

Ha cien das je sui tas-pro duc ción de pa nes de azú car

Fuen te: Cus h ner, 1980, pp. 97-99.

A.G.N. Tem po ra li da des, legs. 71, 08, 04,y 88.

La ad mi nis tra ción de Tem po ra li da des, fren te a las cha cras de
es cla vos, tra tó de re ver tir la ten den cia que ha bía re gi do has ta
en ton ces, y le jos de to le rar las, bus có re du cir las y su pri mir las: el
ar gu men to cen tral fue que ab sor bían de ma sia do tiem po a los
es cla vos y que, a cau sa de las cha cras, des cui da ban los cul ti vos.
La eco no mía te rra te nien te pa sa así a la contra ofen si va. Des de
lue go, se pre ten dió que es ta fue ra in me dia ta y tu vie ra rá pi dos
éxi tos, por que

no hay de re cho que se au to ri ce una prác ti ca tan per ni cio sa al amo, pues ni
el es cla vo de be su je tar se a otra ley, que al or de na do […] de su Se ñor; ni es
re gu lar que su in dul gen cia se ex tien da contra sus pro pios in te re ses, me es
igual men te for zo so re cla mar la jus ti fi ca ción de V.Ex. a fin de que la pro vi- 
den cia se ex pi die se se or de ne del pro pio mo do, que di cho Sub de le ga do pro- 
ce da a qui tar, y re mo ver se me jan tes obs tácu los, ha cien do se ven dan los ex- 
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pre sa dos bes tias y co chi nos, ce dien do su pro duc to a fa vor del due ño de la
Ha cien da pa ra en par te del com pen sa ti vo de tan gra ves perjui cios138.

Se pen só que la cha cra era una con ce sión y que, así co mo en
un mo men to se hi zo, en otro po día su pri mir se. Pe ro la si tua- 
ción era más com pli ca da da do que los te rre nos y ga na dos del
es cla vo eran ne ce sa rios pa ra su sus ten to y que, por otro la do, el
sis te ma se ha bía de sa rro lla do en un gra do tal que ter mi nó pa re- 
cien do más un de re cho que una gra cia de los pro pie ta rios: de la
po se sión se ha bía pa sa do a la pro pie dad efec ti va.

La la bor de Tem po ra li da des se com pli có en la me di da en que
sus ad mi nis tra do res eran nue vos, re cién lle ga dos a las ha cien- 
das, ca ren tes de cual quier vin cu la ción con los tra ba ja do res, en
la ig no ran cia com ple ta so bre sus as pi ra cio nes. Por aña di du ra,
con la sali da de los je sui tas en al gu nas ha cien das, co mo San Jo- 
sé, ha bía co rri do un ru mor se gún el cual la es cla vi tud lle ga ba a
su fin: los par dos y los crio llos eran li bres y los bo za les so lo ten- 
drían que tra ba jar por diez años más. In flui dos tal vez por estas
ideas

se pu sie ron en peor es ta do que nun ca, de mo do que no obe de cían a co sa
al gu na que se les man da ba […] an da ban en co pla das tra ba jan do en al gu na
co sa y otros en na da. Si se les que ría co rre gir co sa al gu na, sea el que fue re
salían to dos, a pa los y pe dra das y cu chi llo (Kap soli, 1975, p. 67).

En la mis ma ha cien da de San Jo sé, el es cla vo Fran cis co Te ja- 
da «al bo ro ta ba e in du cía a los de más es cla vos a la re pug nan cia
del tra ba jo, acon se ján do les pú bli ca men te a que no obe dez can al
ad mi nis tra dor» (Kap soli, 1975, p. 59)139. Au men ta ron los ro bos,
en otras ha cien das se des truían mis te rio sa men te los ape ros, los
es cla vos se re sis tían a su je tar se a la nue va jor na da… No fal ta ron
los mo ti nes di ri gi dos contra quie nes eran, se gún los es cla vos,
«ma los ad mi nis tra do res» y en de fen sa de sus cha cras. Los ad mi- 
nis tra do res se rea fir ma ron en la ne ce si dad de re pri mir lo que
pa ra ellos era «or gu llo» y «al ta ne ría» de los ne gros. Lo cier to es
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que, des de en ton ces, se tor nó per ma nen te la ten sión en tre se ño- 
res y es cla vos en las hacien das.

El va lle de Ne pe ña fue qui zá el más con vul sio na do. Ocu rrie- 
ron mo ti nes en 1768 en San Ja cin to, en 1779 en San Jo sé y
1786 en Mo to ca che. En to dos los ca sos se tra tó de al za mien tos
ais la dos que no lle ga ban a tras cen der los lin de ros de las ha cien- 
das y que so lo as pi ra ban a re for mas en la con duc ción de la em- 
pre sa. No eran po cos los que la men ta ban la ex pul sión de los pa- 
dres de la Com pa ñía y año ra ban otros tiem pos. Des de lue go
que el mal tra to no fue mo no po li za do por Tem po ra li da des.
Reim plan tar el de te rio ra do po der de los se ño res fue un ejem plo
se gui do en otras ha cien das. En el va lle de Ma la, el ad mi nis tra- 
dor de la ha cien da San Jo sé del Mon te quie re so me ter a sus es- 
cla vos a los ri go res de la dis ci pli na y así con tro lar a esa «in dó mi- 
ta gen te», que so lo obe de cía a su «muy des en fre na da vo lun ta rie- 
dad», pe ro so lo con si gue pro pi ciar un mo tín de es cla vos en
1786: apre san a un ca po ral y le aplican 25 azo tes, en otra oca- 
sión aban do nan las se men te ras y, fi nal men te, dos es cla vos in ter- 
po nen un jui cio en el Ar zo bis pa do contra el ad mi nis tra dor140. El
ca po ral de San Jo sé no fue el úni co que salió malhe ri do lue go
de sus in fruc tuo sas ges tio nes. Cer ca de Li ma, en la ha cien da
Chu qui tan ta, ese mis mo año, un gru po de ne gros rap tan a Ma- 
nuel Ál va rez, ayu dan te del ad mi nis tra dor y «lo in tro du je ron en
el mon te en tre sie te y des pués que des can sa ron vol vie ron por
se gun da vez a dar le azo tes»141, co mo con se cuen cia de lo cual
ago ni za rá y mo ri rá en Li ma.

Los mo ti nes de ne gros aca ba ron así di ri gi dos contra quien vi- 
sua li za ban co mo el «ene mi go in me dia to». Ca re cie ron de ca pa ci- 
dad pa ra pro pa lar se, di fun dir se y mo vi li zar a gran des ma sas. La
pra xis apa re cía ri gu ro sa men te con di cio na da por la frag men ta- 
ción ocu pa cio nal de las hacien das.
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c. Ci ma rro nes y pa len ques

Los mo ti nes, en de fi ni ti va, no fue ron muy fre cuen tes. Ocu- 
rre que los es cla vos, an te la ofen si va de los pro pie ta rios, te nían
otras al ter na ti vas: la pri me ra y más evi den te era la hui da de las
ha cien das, es de cir, la op ción por el ci ma rro na je. En es te ca so,
la geo gra fía ve nía al au xi lio del re bel de: los va lles de la cos ta de
ese en ton ces es ta ban ro dea dos por áreas bos co sas, lu ga res don de
los pan ta nos y el cre ci mien to hir su to de la «ca ña bra va» di fi cul-
ta ban el ac ce so, a la vez que ocul ta ban fá cil men te a cual quier
hom bre. Pe ro los ci ma rro nes no so lo re cu rrían al mon te; po- 
dían en con trar un re fu gio igual men te se gu ro en la ciu dad, en la
pro pia Li ma, que con sus 52 000 habi tan tes y 400 hec tá reas era
una ver da de ra me tró po li de acuer do con las es ca las del si glo
XVI II pe ruano. En los abi ga rra dos ca lle jo nes y tu gu rios de San
Lá za ro era im po si ble lo ca li zar a un ne gro fu gi ti vo. La ciu dad
pro por cio na ba así la so li da ri dad de los li ber tos, sin em bar go,
mu chos pre fi rie ron la pro tec ción de pan ta nos y cañave ra les.

Ca si no he mos en contra do pa drón de po bla ción de ha cien- 
das en el que no fi gu re al gún ci ma rrón .En va rias, la si tua ción
era alar man te, co mo en Be lén, don de fi gu ra ban do ce es cla vos
hui dos: las eda des de ca si to dos ellos fluc tua ban en tre los 20 y
30 años y es ta ban acu sa dos de «ro bo» o «ebrie dad»142. Siem pre
ha bía una rup tu ra en el ini cio de la aven tu ra de un ci ma rrón:
un plei to con el ad mi nis tra dor, un ro bo des cu bier to, a ve ces po- 
día tra tar se de un cri men… Por otro la do, los ci ma rro nes te- 
nían que sub sis tir de al gu na ma ne ra y pa ra ello el mon te era
po co pró di go, de ma ne ra que so lo que da ba asal tar a al gún via- 
je ro o ro bar en las ha cien das. Es así co mo for zo sa men te hu bo
una es tre cha re la ción en tre ci ma rro nes y ban di dos.

En las cer ca nías de Vi lla, los pan ta nos y to to ra les de la zo na
pro te gían a un gru po de ci ma rro nes, que fre cuen te men te asal ta- 
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ban a esa ha cien da y otras pro pie da des. Da do que el lu gar ape- 
nas es ta ba a tres le guas de Li ma, fue per ci bi do co mo una ame- 
na za y se man dó contra esos ne gros, cu yo nú me ro se ig no ra ba,
una par ti da de cien to cin cuen ta hom bres de ca ba lle ría que no
pu dien do pe ne trar en la ma le za op ta ron por echar le fue go143. El
mon te de Bo ca ne gra, cer ca de la des em bo ca du ra del río Rí mac,
tam bién ser vía de re fu gio a los ci ma rro nes, de ma ne ra que vi- 
vían re la ti va men te cer ca de las ha cien das, con vir tién do se en
una ten ta ción per ma nen te pa ra otros es cla vos. Su so la pre sen- 
cia, a la vez que mos tra ba la de bi li dad del es ta do co lo nial era
una pro pa gan da en fa vor de la fu ga. No ex tra ña que de Bo ca ne- 
gra fre cuen te men te hu ye ran es cla vos144. En 1780, la mis ma ha- 
cien da es ame na za da por vein te ci ma rro nes145. En otras oca sio- 
nes, los es cla vos pre fe rían po ner el má xi mo de dis tan cia en tre
ellos y las ha cien das, co mo ocu rrió con dos es cla vos de San Ni- 
co lás, en Su pe, o con tres ne gros de la ha cien da Maca co na en
Ica, que des de esos lu ga res lle ga ron a Li ma.

La li ber tad con quis ta da por el ci ma rrón era in se gu ra: se ig- 
no ra ba cuán to po día du rar. En al gu nos ca sos se ano ta que el es- 
cla vo es un ci ma rrón que lle va cua ren ta años fue ra de la ha cien- 
da, en otras, ape nas dos o me nos. Pe ro la cap tu ra, pa ra la cual el
Ca bil do ofre ce ca da vez re com pen sas más ele va das, no sig ni fi ca
el fin de la «pro fe sión» de un ci ma rrón. Por el con tra rio, eran
fre cuen tes los rein ci den tes, co mo lo ilus tra la vi da del ne gro
Ana cle to, es cla vo de Bo ca ne gra: «Uno de los ne gros, se gún el
ad mi nis tra dor, de más per ver sas in cli na cio nes» que no du ra más
de cua tro o seis días en el tra ba jo, se re sis te a los arres tos y tor na
a fu gar146. En ca sos co mo es tos, no bas ta la pro tec ción del mon- 
te o de la ciu dad y se vuel ve ine vi ta ble la ayu da de al gu na ban-
da. Fue, en cier ta ma ne ra, la bio gra fía del es cla vo Ma ria ni llo,
que tra ba ja ba por el año de 1805 en la ha cien da de San Ni co- 
lás: dis gus ta do por el mal tra to del ad mi nis tra dor, hu ye a una
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ha cien da ve ci na, An dahua si, don de es apre sa do. Vuel ve a huir,
es ta vez a Ca ñe te, y de allí a Ica, don de in ten ta tra ba jar co mo
arrie ro, pe ro ter mi na unién do se a otros tres ne gros y con ellos
re gre sa a Su pe pa ra asal tar. Lo apre san en 1806. Al año si guien- 
te ha fu ga do de la cár cel y for ma otra ban da, con dos es cla vos
fu gi ti vos, tam bién de San Ni co lás, que aca ba rán in cor po rán do- 
se a una ban da de sal tea do res de ca mi nos, que ac túan en las in- 
me dia cio nes de Chan cay y que es tán di ri gi dos por los «chi nos»
Ja cin to Re yes y Ma nuel Cam pos. La ban da con si gue per sis tir y
aso la una vas ta re gión com pren di da en tre Su pe y Ca ñe te, pe ro
sus aven tu ras ter mi nan cuan do to dos caen pre sos. Ma ria ni llo
se rá con de na do a re cibir 200 azo tes y a 6 años de des tie rro en el
pre si dio de Val di via147.

El ci ma rro na je no se com pren de sin los pa len ques: es te ame- 
ri ca nis mo ser vía pa ra de sig nar un lu gar im pro vi sa da men te for- 
ti fi ca do. En efec to, se tra ta de una mo da li dad de pro tes ta so cial
ne gra por la cual un gru po de es cla vos, hom bres y mu je res, bus- 
ca ban un lu gar apar ta do, don de, pro te gi dos por mu ros de ca ña
y ba rro, in ten ta ban re pro du cir sus for mas tra di cio na les de vi da.
El pa len que es la oca sión pa ra tra tar de re cu pe rar una cul tu ra
que apa re ce irre me dia ble men te per di da. Es te ob se si vo pro pó si- 
to lle va in clu so a re pe tir vie jas ri va li da des en tre los gru pos étni- 
cos del Áfri ca que mu chas ve ces po nen en pe li gro la sub sis ten- 
cia de to da la co mu ni dad148. Su ma yor au ge fue al can za do a fi- 
nes del si glo XVII e ini cios del si guien te. En ton ces los pa len- 
ques con gre ga ban po bla cio nes nu me ro sas. Al ter mi nar el si glo
XVI II, en cam bio, si bien se pue den en con trar en Hua cho, Su- 
pe, Bo ca ne gra, Ta boa da, Ca ra ba y llo, Ma la, Bu ja ma, son po cos
nu me ro sos y no pa re cen su je tar se al ideal de la au to sub sis ten cia.
Sa len des de esos pa ra jes pa ra asal tar, con lo cual ter mi nan de la- 
tan do su pre sen cia. En 1761 se or ga ni za una ex pe di ción contra
el pa len que de Ca ra ba y llo, ubi ca do a una le gua del río Chi llón,
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en un lu gar «in tra fi ca ble de los ca mi nos», por su «as pe re za» y la
«fro go si dad del mon te». Van vein te sol da dos, di ri gi dos por los
al cal des de Li ma y Chan cay, y aca ban des tru yen do el pa len que
y apre san do tres ne gros y tres ne gras, ca li fi ca dos co mo «fo ra ji- 
dos y mon ta ra ces». Pro ba ble men te, otros es cla vos al can za ron a
fu gar, pe ro lo cier to es que eran gru pos re du ci dos, in ca pa ci ta- 
dos pa ra vi vir su pro pia pro duc ción149. Cuan do no asal tan, tie- 
nen que ofre cer se co mo jor na le ros en las ha cien das pr óxi mas.
Los ad mi nis tra do res si mu lan ig no rar que son ci ma rro nes y,
apre mia dos por la es ca sez de es cla vos, acep tan sus ser vi cios.

El pa len que, al igual que el ci ma rro na je, de ri va en el ban do- 
le ris mo: a fi nes del si glo XVI II y co mien zos del XIX es te fe nó- 
meno se tor na rá en dé mi co en los ca mi nos y va lles de la cos ta.
El ban do le ris mo, a di fe ren cia de los pa len ques, no se rá una ex- 
pre sión ne gra del ma les tar so cial; por el con tra rio, co mo ve re- 
mos en el si guien te ca pí tu lo, las ban das ten drán una com po si- 
ción plu rié tni ca. La de ca den cia del pa len que no es so lo atri bui- 
ble a me jo res me dios de con trol, o una ac ción más efec ti va de la
re pre sión co lo nial. La cau sa es tá en esa ten den cia a la in te gra- 
ción que se pue de ob ser var en la cul tu ra ne gra. El ideal de re cu- 
pe rar la vi da afri ca na no con si gue un sus ten to só li do, por que
por en ton ces se ha per di do el pa ren tes co tra di cio nal, ca si no se
uti li zan las len guas abo rí genes150, mien tras se in cre men ta pa ra le- 
la men te el mes ti za je con los otros gru pos étni cos de la co lo nia.
Es por to do es to que siem pre lla ma rán nues tra aten ción esas
po cas co mu ni da des ne gras de la cos ta que, so li ta ria y te naz men- 
te, han sa bi do man te ner, has ta hoy, sus pro pias tra di cio nes. Se
for ma ron en la pro xi mi dad de las ha cien das e in cre men ta ron
sus ha bi tan tes a cos ta de ci ma rro nes o li ber tos. Fue el ca so de El
Car men, cer ca de Chin cha, o La Ban da y El In ge nio, en Naz ca.
El pro ce so de in te gra ción de la cul tu ra ne gra, en ton ces, tu vo
ras gos más ní ti dos en la ciu dad que en el cam po. Fue un ca- 
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mino di fe ren te del que con tem po rá nea men te si guie ron los
cam pe si nos an di nos: en la sie rra, es pe cial men te en el sur y des- 
de la se gun da mi tad del si glo, los mo ti nes ru ra les se con vir tie- 
ron en re be lio nes que, a su vez, cul mi nan en re vo lu cio nes co mo
las de Tú pac Ama ru II (1780) y los her ma nos An gu lo (1814).
La vuel ta al Tawantin su yo es una ver da de ra es pe ran za co lec ti va
que em bar ga a los co mu ne ros, de ma ne ra que esas re be lio nes
no se en ten de rían sin el re na cer de la cul tu ra an di na que las sus- 
ten ta: el que chua re cu pe ra el te rreno per di do, se di fun de el tea- 
tro y la pin tu ra es ga na da por co lo res y mo ti vos in dí genas, los
in dios se es fuer zan por ha cer re co no cer sus tí tu los. La so cie dad
in cai ca es re crea da en la me mo ria co lec ti va y plan tea da co mo
al ter na ti va al or den co lo nial: se for ma ba una uto pía an di na. El
com por ta mien to dis tin to de los ne gros res pon de a que, en de fi- 
ni ti va, son una «mi no ría», a la que no se pue de re cla mar una
res pues ta uni for me y ma si va fren te al or den co lo nial por que la
di ver si dad ocu pa cio nal anu la la cohe sión, dis gre ga a los es cla vos
e im pi de una ac ción con cer ta da (Cfr. La zo & Tord 1978; Hü- 
ne feldt, 1979, pp. 17 y ss.). Du ran te la in de pen den cia no exis- 
tió un «mo vi mien to de li be ra ción ne gro» pa ran go na ble con el
crio llo o el in dí gena.

4. E    

a. Ar te sa na do y ser vi cio do més ti co

He mos in di ca do el con te ni do re la ti va men te ur bano de la es- 
cla vi tud. En Li ma es ta ba la ma yor con cen tra ción de es cla vos de
la co lo nia, pe ro es tos, a su vez, se ha lla ban des per di ga dos en
múl ti ples ofi cios y ac ti vi da des. La más sig ni fi ca ti va —o, me jor
di cho, la que reu nía un ma yor nú me ro de tra ba ja do res— era el
ser vi cio en las ca sas. El es cla vo era un lu jo, un «ob je to» de os- 
ten ta ción pa ra los gran des co mer cian tes, pe ro tam bién una ne- 
ce si dad pa ra los pro fe sio na les, los bu ró cra tas o los pe que ños



141

em pre sa rios y qui zá una fuen te in dis pen sa ble de in gre sos pa ra
unas ca pas me dias que lin da ban con la pau pe ri za ción. Cual- 
quier per so na que qui sie ra di fe ren ciar se de los po bres de la ciu- 
dad de bía te ner por lo me nos un es cla vo. Es así co mo la de- 
man da ur ba na com pi tió con las ha cien das en la po se sión de tra- 
ba ja do res. En 1770, en 38% de tes ta men tos li me ños se in di can
es cla vos.

Al ter mi nar el si glo XVI II fue ron cen sa dos en Lima 11 132
sir vien tes, que se di vi dían en 9229 escla vos y 2903 de cas tas li- 
bres. Es to sig ni fi ca que el 82,59% de la po bla ción es cla va de Li- 
ma es ta ba de di ca da —aparen te men te, co mo ve re mos lue go—–
al ser vi cio do més ti co, dis tri bu yén do se, en pri mer lu gar, en las
500 gran des ca sas de la ciu dad y en los mo nas te rios, co mu ni da- 
des y hos pi ta les: es tos úl ti mos te nían en total 445 escla vos151.
Hay que aña dir a con ti nua ción las huer tas, don de los es cla vos
la bra ban o cui da ban cul ti vos que se ha cían en el in te rior de los
mu ros de la ciu dad. En las ca sas, las ocu pa cio nes eran múl ti- 
ples: co ci nar, la var, cui dar y ama man tar a los ni ños, re pa rar la
vi vien da… Ha bía otras más es pe cia li za das: ser ca le se ro; por ese
en ton ces, en Li ma ha bía al re de dor de 1500 cale sas.

Al gu nos es cla vos per ma ne cían una o más ge ne ra cio nes al ser- 
vi cio de una ca sa, otros, por el con tra rio, cam bia ban con fre- 
cuen cia de amo, lo que sig ni fi ca ba a ve ces re co rrer lu ga res muy
di ver sos. La es cla va Ro sa Mon te ne gro ha bía na ci do en San tia go
de Chi le, en la ca sa de don Juan San ta Cruz, quien la ven de ría a
Jo se fa Santi bá ñez, ve ci na de Cai llo ma, de don de Ro sa pa só a
Are qui pa. Allí —al pa re cer, por sus «vi cios» y «ma lig ni dad»—
cam bió mu chos amos, in clui do el cu ra au xi liar del obis po de
Are qui pa. Se ig no ra có mo lle gó a Li ma, don de su pri mer amo
aca bó de po si tán do la en una pa na de ría. Es tu vo fu gi ti va, has ta
que la com pro Ma ría Hur ta do de Men do za, quien, a su vez, la
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ven dió por «pros ti tu ción» y acu sa da de te ner va rios «aman- 
cios»”152. Una cier ta pi ca res ca ro dea ba la vi da de es tos es cla vos;
fá cil men te pue den des li zar se al mun do lum pen de la ciu dad.

Pe ro la ma yo ría de los es cla vos no vi vían pre ci sa men te en
una gran ca sa. De 87 due ños de es cla vos que ha cen tes ta men tos
en 1770, 65 tie nen me nos de 5 escla vos, en el la do opues to, so- 
lo uno tiene 94, si gue otro con 86, otro con 58… Sien do pro- 
pie dad de per so nas de me no res in gre sos, los es cla vos no po dían
ser des per di cia dos en ac ti vi da des do més ti cas sino que el amo
tra ta ba de re cu pe rar su in ver sión y ga nar al gún di ne ro a cos ta
del tra ba jo de su sier vo, pa ra lo que eran man da dos a bus car
jor nal, es de cir, salir a las pla zas, po ner se en las es qui nas, a la es- 
pe ra de al guien que con tra ta ra sus ser vi cios, te nien do la obli ga- 
ción de en tre gar una de ter mi na da su ma dia ria o se ma nal a su
pro pie ta rio. Al gu nos de es tos es cla vos con si guie ron gran in de- 
pen den cia y no te nían la obli ga ción de vi vir en la ca sa del amo,
de ma ne ra que po dían te ner su pro pia fa mi lia.

En Li ma fue ron cen sados 363 jor na le ros. Esos eran los es ta- 
bles, pe ro, por de fi ni ción, un ne gro jor na le ro te nía una ocu pa- 
ción tem po ral, de ma ne ra que de bie ron al can zar un nú me ro
sus tan cial men te ma yor. Las ocu pa cio nes per ma nen tes y me jor
re mu ne ra das eran las de car pin te ro (12 pesos) y al ba ñil (11
pesos), pe ro al la do de ellas exis tían otras, co mo las de agua dor
y en car ga do del alum bra do, etc. Se gún el rit mo de lle ga da de
los bar cos al Ca llao se in cre men ta ba la de man da de tra ba ja do res
pa ra el puer to, de co se cha do res de al fal fa o de arrie ros pa ra
trans por tar y dis tri buir las mer ca de rías des de el Ca llao a Li ma.
La cons truc ción de edi fi ca cio nes en la ciu dad, fre cuen tes en la
se gun da mi tad del si glo, tam bién de man da ba jor na le ros es tacio- 
na les153.
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Los ne gros jor na le ros pa sa ban por ofi cios dis tin tos y re co- 
rrían los más va ria dos lu ga res de la ciu dad. Aca ba ron así en
con tac to es tre cho con otros gru pos so cia les que es ta ban en con- 
di ción si mi lar: los se miem plea dos y los de so cu pa dos que, en su
ma yo ría (en tér mi nos étni cos), eran ubi ca bles en tre las cas tas154.
Aquí es ta rá el ori gen de una es pe cie de su b cul tu ra ur ba na que,
en las pro xi mi da des de la cri mi na li dad, el ban do le ris mo, se fue
for man do por esos años. Las acua re las del obis po Mar tí nez de
Com pa ñón (1781) re co gie ron el contras te en tre los es cla vos de
ha cien da, que man te nían to da vía sus ro pa jes afri ca nos, con los
ne gros de Li ma y otras ciu da des, ves ti dos a la ma ne ra oc ci den- 
tal. En tre los apor tes cul tu ra les ne gros es tu vie ron la mú si ca y las
dan zas. Al gún via je ro re cuer da con pre ci sión los rit mos so no- 
ros, otro alu de a los ins tru men tos im pro vi sa dos (tron co hue co,
qui ja da de asno, pa los), no fal tan men cio nes a la sen sua li dad de
los mo vi mien tos155. A los ne gros de ben atri buir se tam bién cier- 
tas va ria cio nes en la die ta de la cos ta. Lo que ocu rrió en el Pe rú
con es tos mi gran tes afri ca nos fue un ver da de ro pro ce so de
acultu ra ción.
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Cuadro 4 
Es cla vos en Lima, 1770

Due ños Es cla vos Es cla vas Ni ños Sin esp. To tal

Con 1 escla vo(s) 27 13 14 – – 27 27

2 23 22 24 – – 46

3 8 14 10 – – 24

4 7 16 12 – – 28

5 5 9 11 – 5 25

6 1 3 3 – – 6

7 4 17 11 – – 28

8 1 1 7 – – 8

10 1 7 3 – – 10

16 1 7 9 – – 16

18 1 14 4 – – 18

21 1 21 – – – 21

29 1 18 11 – – 29

35 1 23 12 – – 35

44 1 5 5 – 34 44

58 1 – 3 – 55 58

86 1 35 38 13 – 86

94 1 – – – 94 94

Va rios 1 – – – – Va rios
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To tal 87 225 177 13 188 603 + va rios

Fuen te: A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Tes ta mentos, 1770.

A pe sar de que los es cla vos se veían con fre cuen cia en las ca- 
lles, e in clu so po dían per te ne cer a la mis ma co fra día, las exi gen-
cias de sus amos ha cían que fue ra a ve ces bru tal la com pe ten cia
en tre ellos pa ra con se guir tra ba jo y al can zar el jor nal de sea do.
Una es cla va re fie re que cuan do su amo la com pró es ta ba em ba- 
ra za da y, dos me ses des pués de dar a luz, la en vió a la ca lle con
la obli ga ción de en tre gar le seis pe sos ca da mes156. Una viu da es- 
pe ra con se guir al gún «cor to ali vio» que le per mi ta «sos te ner su
es ta do» com pran do una es cla va a la que des ti na a ven der en las
ca lles y con se guir jor nal157.

Cuan do el amo no re que ría los ser vi cios de un es cla vo, es ta ba
des con ten to con él o no po día sol ven tar sus gas tos, re cu rría a
ven der lo. Le po nía un pre cio y el pro pio sier vo, co mo cuan do
salía en bus ca de jor nal, te nía que re co rrer pla zas, mer ca dos y
ca lles ofre cién do se en ven ta, pa ra lo que dis po nía de un tiem po
li mi ta do. Si no cum plía, era re pri mi do o cas ti ga do. Al gu nos es- 
cla vos se que ja ban del ele va do pre cio en que ha bían si do ta sa- 
dos y de la im po si bi li dad con si guien te de en con trar ca sa y amo.
«En el día [1791] no es co sa tan fá cil que los es cla vos ha llen
quién los com pre en tér mi nos tan pre ci sos den tro de es ta ca pi- 
tal, y es pe cial men te cuan do su pre cio es cre ci do»158.

Una con di ción di fe ren te, ca rac te ri za da por su es ta bi li dad, fue
la que con si guie ron los ar te sanos. Pe ro aquí no se tra tó tan to de
es cla vos co mo de mu la tos y ne gros li bres. Eran bas tan te me nos
nu me ro sos y se en contra ban dis tri bui dos en ac ti vi da des tan va- 
ria das co mo za pa te ros, al fa re ros, he rre ros o bar be ros159. Se gún el
pa re cer del ba rón Ale jan dro de Hum bol dt, su tra ba jo les pro- 
du cía más de lo ne ce sa rio pa ra el sus ten to e in clu so al gu nos pu- 
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die ron reu nir ca pi ta les de 10 a 15 000 duros: fue ron las ex cep- 
cio nes. En efec to, ter mi na ron agremián do se.

Cuadro 5 
Gre mios me no res, Lima, 1815

Gre mios Con tri bu ción anual

Za pa te ros 590

Al fa re ros 91

Zu rra de ros, cur ti do res y cuer de ros 233

Ca jo nes de fierro vie jo 287

Herra do res 10

Carpin te ros 352

Ca jo nes de Ri be ra 439

Boti ca rios 225

Choco la te ros 240

Pla te ros 500

Ce re ros 425

He rre ros, bron ce ros, hoja la te ros 306

Carro ce ros 200

Man te ros y col che ros 107

Ti ra do res 100

Sombre re ros 226

To tal 4331

Fuen te: A.G.I., Lima, 751. «Ex pe dien te se gui do por la Jun ta Ex tra or di na ria de Tri bu na les pa ra fa ci li tar ar- 
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bi trios con que au xi liar a la Real Ha cien da, en las ur gen tes ne ce si da des del día», Li ma, B. Ruiz, 1815, p. 43.
Tam bién en Anna, 1979.

b. Un sui ci dio

En los ini cios del si glo XIX, la con di ción de los ne gros en Li- 
ma se de te rio ró sen si ble men te. La cri sis co mer cial que co men- 
za ba a afec tar a la ciu dad re per cu tió en una no to ria ba ja en la
de man da de tra ba jo y en los jor na les, a pe sar de lo cual, los
amos man te nían el mis mo ni vel de exi gen cia a sus es cla vos. Al- 
gu nos op ta ron por la fu ga, in cor po rán do se a los gru pos mar gi- 
na les de la ciu dad o salien do en bus ca de los mon tes y las par ti- 
das de ban do le ros (Hü ne feldt, 1979, p. 20). Pe ro a la ma yo ría
so lo le que dó asu mir la re sig na ción o, en to do ca so, re cu rrir a
ese «con sue lo de in fe li ces» que, en de fi ni ción del Mer cu rio Pe- 

ruano, era la re li gión. Tam bién que da ba un ca mino más des es- 
pe ra do: el sui ci dio que, co mo se ña la Ch ris ti ne Hü ne fel dt en su
ex ce len te es tu dio so bre los ne gros de Li ma, era «el chan ta je má- 
xi mo» por que per dien do la vi da el sier vo, per día to do su di ne ro
el amo. Fue una ame na za fre cuen te, so lo ex cep cio nal men te eje- 
cu ta da.

Hi pó li to Una nue, en sus Ob ser va cio nes so bre el cli ma de Li ma

(obra im pre sa en Ma drid en 1815), de cía que «en las po bla cio- 
nes ci vi li za das del Pe rú», den tro de las que es ta ría se gu ra men te
in clui da la ca pi tal, el sui ci dio era ig no ra do, cir cuns cri bién do lo a
los lu ga res apar ta dos, don de vi vían in dí genas ale ja dos de «la
pro tec ción be né fi ca de la re li gión cris tia na» (1815, p. 139).
Pro ba ble men te des co no cía que tres años an tes, en la Ala me da
del Pino, den tro de su pro pia ciu dad, el se reno ha bía des cu bier- 
to una ma ña na de ma yo el cuer po pen dien te de un na ran jo de
un ne gro lla ma do An to nio, de cas ta An go la, de más de cua ren- 
ta años, ca sa do, con cin co hi jos. Al in da gar las cau sas del sui ci- 
dio se des cu bre que era es cla vo y que su amo le re cla ma ba la en- 
tre ga de seis rea les dia rios, pa ra lo que no era su fi cien te su ofi cio
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de agua dor, por lo que te nía que con se guir otros em pleos, pe dir
di ne ro pres ta do y en deu dar se más. Su si tua ción se agra vó cuan- 
do una de sus hi jas en fer mó gra ve men te. Fue en ton ces que to- 
mó la re so lu ción de fi ni ti va: un 13 de ma yo de 1812, co mo to- 
dos los días, muy de ma ña na, fue a la Ala me da, es co gió el ter cer
ár bol y se ahor có. El ges to era pro duc to de la des es pe ra ción pe- 
ro te nía un ob je ti vo muy con cre to que se des cu bre lue go cuan- 
do, co mo con se cuen cia del jui cio, las au to ri da des pres tan aten- 
ción a esa fa mi lia de es cla vos y con de nan al amo a que otor gue
una re pa ra ción a la viu da y los hi jos en la canti dad de 150
pesos; con si guen así un ali vio si quie ra pa sa je ro160. An to nio ha bía
tra ba ja do du ran te trein ta años pa ra su amo: su ca so, ade más de
ilus trar el de te rio ro del há bi tat ur bano al ter mi nar la co lo nia,
mues tra pa té ti ca men te el es ca so va lor de una vi da, es pe cial men- 
te si per te ne cía a un es cla vo no muy jo ven y con nu me ro sa fa- 
mi lia.

Pa ra An to nio, pro ba ble men te, su tra ge dia per so nal y fa mi liar
era im pu ta ble a don Ig na cio Me lén dez, su amo, a quien ha bía
ser vi do con «hon ra dez», «jui cio» y «con duc ta», sin ser de bi da- 
men te re com pen sa do. Al sui ci dar se con si guió un be ne fi cio pa ra
su fa mi lia y un do ble per jui cio eco nó mi co a su amo: la pér di da
del es cla vo y el pa go de la in dem ni za ción. Una so lu ción co mo
la de An to nio pu do ten tar a mu chos es cla vos. La frag men ta ción
ocu pa cio nal blo quea ba la emer gen cia de una con cien cia de gru-
po a pe sar de la mi se ria y la ex plo ta ción, de jan do abier tos en
cam bio los ca mi nos in di vi dua les: hay un pa ren tes co im plí ci to
en tre es te sui ci dio, el ci ma rro na je y el ban do le ris mo; en to dos
esos he chos, la de ci sión per so nal pri ma so bre la op ción colec ti- 
va.

Pe ro, pa ra en ten der a An to nio, ha cen fal ta otras con si de ra- 
cio nes. Pa ra él, su vi da trans cu rría so lo en dos ám bi tos: la re la-
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ción con su fa mi lia y la de pen den cia de su amo. Era di fí cil ver
más allá y des cu brir qué po día ha ber de trás de la fi gu ra del se- 
ñor; por lo tan to, ig no ra ba que, en su ca li dad de jor na le ro y
agua te ro, era so lo el úl ti mo es la bón de una ca de na que, re mon- 
ta da, lle va ría a en con trar que tras de Ig na cio Me lén dez se en- 
contra ba al gún mer ca der con el que po si ble men te es ta ba en- 
deu da do y que lo ase dia ba tan to co mo él de bía pre sio nar a An- 
to nio. A su vez, tras de ese mer ca der, se ría ve ro sí mil tro pe zar se
con la ima gen se ñe ra de un po de ro so bo de gue ro o na vie ro, de- 
ten ta dor de al gún tí tu lo no bi lia rio y res pe ta do per so na je de la
Au dien cia y Ca bil do, co mo un Que re ja zu, un Cas ta ñe da, un
Ra mírez de Are llano, quie nes, por su par te, ig no ra ban por com- 
ple to las des ven tu ras de An to nio y que, de ha ber si do in te rro ga- 
dos so bre cual quier res pon sa bi li dad en ese sui ci dio, se hu bie ran
des con cer ta do y sor pren di do. To da una red de in ter me dia rios
se in ter po nía pa ra que es tos per so na jes contra pues tos y an ta gó- 
ni cos no al can za ran a vi sua li zar se con ni ti dez. La con cien cia so- 
cial de ve nía ca si ine vi ta ble men te opa ca y con fu sa. En esa red de
in ter me dia rios, don de se agol pa ban in dis tin ta men te pro fe sio na- 
les, ar te sanos, pe que ños co mer cian tes, due ños de pul pe rías y
chin ga nas, arrie ros, pa na de ros, bu ró cra tas, la aris to cra cia en- 
contra ba una ba rre ra y una pro tec ción fren te al en cres pa do uni- 
ver so so cial ur bano.

La frag men ta ción so cial de los ne gros se vio acen tua da —
como ha ex pli ca do tam bién Ch ris ti ne Hü ne fel dt— por las di fe- 
ren tes etnias de las que pro ve nían, pe ro es pe cial men te por el
fuer te dis tin go que se en ta bló en tre «crio llos» y «bo za les»: con- 
fun dir los nom bres era in sul tar los. Si a es to su ma mos lo di cho
rei te ra da men te so bre la frag men ta ción ocu pa cio nal, la dis per- 
sión en el pla no de la ciu dad y la com pe ten cia fra tri ci da por el
jor nal, de be mos con cluir que es tos es cla vos de Li ma, más que a
la ima gen de una cla se so cial, se ase me ja ban a una ma sa in di fe- 
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ren cia da. No se po dría ha blar de una éli te ne gra: so lo al gu nos
in di vi duos al can za ban cam bios sig ni fi ca ti vos en su con di ción
(even tual men te un ar te sano, por ejem plo). La de sin te gra ción y
la mi se ria eran ten den cias so cia les que im pe dían que emer gie ra
cual quier pro ce so de di fe ren cia ción in ter na o que se for ma ran
es tra tos y gru pos.

5. S  

«A La Mo li na no voy más 
por que echan azo tes sin ce sar».

Can ción po pular li me ña

En no viem bre de 1775, el ne gro es cla vo Jo sé Cal de rón pre- 
sen tó un re cur so an te los tri bu na les ecle siás ti cos de Li ma —que
re co ge mos ca si al azar en tre otros ejem plos po si bles— pa ra de- 
nun ciar los re pe ti dos cas ti gos que de bían so por tar y que cul mi- 
na ron cuan do, en oca sión de ha ber re gre sa do tar de a la cha cra,
su amo lo con du ce a Ga ra gay, pro pie dad ve ci na que te nía la re- 
pu ta ción de ser un lu gar «ho rro ro so», contra la cual me nu dea- 
ban que jas y pro tes tas an te el Su pe rior Go bierno por par te de
es cla vos gol pea dos y malhe ri dos.

Re du ci do el su pli can te a la Cha cra de Ga ra gay y se le cas ti ga ba to dos los
días y mu cho más si a las cua tro de la ma ña na no es ta ba en pie pa ra la sie ga
de al fal fa: ri gor que per se ve ró el tiem po de seis me ses in clui dos los días que
es tu vo en la pa na de ría sien do muy dig no de ex po ner se a la Su pe rior Jus ti cia
de V.Ex. que en tre los cas ti gos se com pren dió uno que ha in ven ta do la cruel- 
dad cual es el de ha ber lo azo ta do cu brién do le la ca ra y la ca be za con un cos- 
tal sin ad ver tir la muer te que por fal ta de am bien te pa ra la res pi ra ción po día
so breve nir le161.

Por esos mis mos años, la ne gra Ca ta li na del Cas ti llo pre sen ta
un re cur so an te el Ca bil do pa ra pro tes tar por el mal tra to a que
el pa dre Juan de la Re y na ga, de la or den de San Fe li pe Ne ri, so- 
me te a su hi jo en una ha cien da de la Rin co na da: «lo ha cas ti ga- 
do cua tro ve ces, man dán do le dar azo tes, la pri me ra por que no
salió bre ve al cor te de la hier ba, la se gun da por que ha llán do se
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en fer mo di cho mi hi jo, no pu do pun tual men te asis tir al tra ba- 
jo, la ter ce ra igual men te por que no salió pun tual men te al cor te
de la hier ba, y la cuar ta por que ha llán do se ac ci den ta do no se le- 
van tó de su ca ma»162, a lo que el pa dre re pli ca ría di cien do que
no fue ron tan tos los azo tes y que es ta ban jus ti fi ca dos por que el
es cla vo era un al bo ro ta dor y sal tea dor de ca mi nos.

El se ñor po día ad mi nis trar la jus ti cia, li te ral men te, con su
pro pia ma no. Lo que se cri ti ca es el abu so en la po tes tad de
blan dir el lá ti go, mien tras en la de fen sa se in ten ta ne gar que no
exis tie se mo ti vo al guno o que fue se un cas ti go ex ce si vo. La vio- 
len cia no es tá prohi bi da. Se dis cu te sim ple men te la cruel dad
que el amo pue de im pri mir a sus ac tos. Pe ro es tos dos ca sos, en
pa ra jes di fe ren tes co mo Ga ra gay y La Rin co na da, ¿son ex cep- 
cio na les? ¿Se ex pli can por el ais la mien to que, le jos del am pa ro
de las au to ri da des, po si bi li ta abu sos? O, por el con tra rio, ¿son
acon te ci mien tos nor ma les en la vi da de los es cla vos?

Re vi se mos otros ca sos: en una za pa te ría de la Ciu dad de los
Re yes, el ma es tro za pa te ro sos pe cha que un es cla vo ha co me ti- 
do un ro bo, y por so lo es ta intui ción

me tió o en ce rró en un cuar to, le pu so un par de gri llos y por ma no de
Juan Evan ge lis ta le man dó dar de ra to en ra to cien to cin cuen ta y más azo tes
de tal suer te que le pu sie ron las sen ta de ras he chas una lla ga y aún en es ta úl- 
ti ma se ma na se le aca ba ron de ce rrar las heri das163.

Co mo con se cuen cia del cas ti go ter mi nó «con fe san do» el ro- 
bo: pro ba ble men te fue el re cur so obli ga do pa ra evi tar otras he- 
ri das.

La vio len cia ri ge las re la cio nes de los di ver sos gru pos so cia les.
Ven tu ra Sin fuen tes, par da li bre y aman te de un cu ra, te mien do
la com pe ten cia se xual de su es cla va, la so me te con ti nua men te a
gol pes y pa los que le in fie ren con tu sio nes y he ri das164. Al gu nas
ve ces, las acu sacio nes no re quie ren la me nor fun da men ta ción.
En otras, se tra ta de pre sun cio nes: pa re cie ra que los amos dis- 
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po nen de la fa cul tad de equi vo car se a cos ta de los es cla vos. Un
se ñor acu sa a su es cla vo de la drón y bo rra cho, pe ro que es una
evi den te exa ge ra ción ter mi na tras lu cién do se en las pro pias pa la- 
bras del acu sa dor. «Bien en ten di do que nun ca ha ve ni do que ja
a mi ca sa por cau sa de di cho ne gro por lo que no me cons ta
que ha ya ro ba do a per so na al gu na más que a mí, y eso un pe da- 
ci llo de ce ra y no otra co sa»165. El su pues to la drón so lo ha bía co- 
me ti do un hur to que, tra tán do se de un «pe da ci llo de ce ra», te- 
nía que ser de me nor cuan tía o qui zá fue sim ple men te una pér- 
di da.

Se rei te ran con fre cuen cia que jas co mo las del es cla vo Juan
Ig na cio, quien di ce que don Jo sé An to nio de los Ríos, su amo,

me mal tra ta gran de men te sin mo ti vo al guno no más que en un día me
ha lló aga rran do dos cho clos en el cho clar aga rró un cu chi llo y me ti ró tres
pu ña la das de las cua les una me dio en el bra zo […] y no con ten to con es to
me me tió en el ce po, fue ra de mu chas ro tu ras de ca be za166.

Es to su ce dió en 1783. Ese mis mo año, un tes ti go ad vier te al
Ar zo bis pa do de Li ma que «en lo ab so lu to y ge ne ral, es gran de el
ri go ris mo, con que en es ta ciu dad se ma ne jan los amos y tra tan
a los mi se ra bles es cla vos»167. En efec to, si uno re vi sa los jui cios
in ter pues tos en tre amos y es cla vos en la Au dien cia, el Ca bil do,
el Su pe rior Go bierno o los tri bu na les ecle siás ti cos (sec ción
«Cau sas de Ne gros» del Ar chi vo Ar zo bis pal de Li ma), tie ne que
con cluir ine vi ta ble men te que la acu sación más fre cuen te, el de- 
li to que mo ti va un ma yor nú me ro de li ti gios, es la se vi cia:
cruel dad ex ce si va. Es ine vi ta ble des car tar la ima gen de una con- 
vi ven cia pa ter nal. En to do ca so, el amo ter mi na sien do pa ra el
es cla vo un pa dre ex ce si va mente se ve ro.

Po dría mos enu me rar mu chos otros ejem plos: una ne gra de- 
nun cia ha ber re ci bi do cin cuen ta azo tes de la pro pia ma no de su
due ño; un es cla vo per ma ne ció nue ve me ses en el ce po de una
ha cien da en Ica; una es cla va pier de un ojo a con se cuen cia de
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gol pes re ci bi dos de su amo; otra ter mi na con una ma no que ma- 
da… No siem pre se re cu rre a un in ter me dia rio (otro es cla vo, el
ca po ral de ha cien da, el ayu dan te de un ma es tro ar te sano), sino
que mu chas ve ces, co mo en los ejem plos men cio na dos, es el
pro pio due ño que de su «pu ño y le tra» (en es te ca so, «pu ño y
lá ti go») en se ña al es cla vo qué es lo jus to y có mo de be com por- 
tar se (Adán, 1968, p. 234). Re sul ta que la au to ri dad y el po der
en una so cie dad co mo Li ma del si glo XVI II no se mi de so lo
por el tí tu lo no bi lia rio, las di men sio nes de una man sión, el nú- 
me ro de na víos, la ri que za de una bo de ga, el di ne ro que mue ve
una ca sa co mer cial… Se mi de tam bién por el do mi nio que se
tie ne so bre los hom bres: el nú me ro de es cla vos y la su mi sión de
es tos. Por eso que una jus ti fi ca ción rei te ra da de la se vi cia es la
«in so len cia» y la «al ti vez» de los es cla vos, que en rea li dad ex pre- 
san en el com por ta mien to co ti diano esa an sia de li ber tad que
día a día com pro me te a más ne gros.

La se vi cia tu vo un ine vi ta ble co rre la to en la vi da co ti dia na: la
ven gan za. Pe ro los ca sos don de los es cla vos op tan por eje cu tar
su pro pia jus ti cia y de vol ver la vio len cia que re ci ben de sus
amos son más bien ex cep cio na les. Es tas po cas oca sio nes tie nen
lu gar más en el cam po (contra ca po ra les o ad mi nis tra do res) que
en la ciu dad; sin em bar go, son muy fre cuen tes en Li ma las de- 
nun cias acer ca de su pues tas ame na zas de es cla vos fu gi ti vos o
pre sos contra sus an ti guos se ño res. Al gu nos de ellos se pa sean
por la ciu dad, lue go de ha ber pur ga do sus pe nas y al en con trar- 
se fren te a fren te con el amo o el de nun cian te, la agre si vi dad se
tras lu ce por lo me nos en la mi ra da. Un es pa ñol que se en fren tó
cu chi llo en ma no con un es cla vo que pre ten día huir de una pa- 
na de ría pi de que es te sea tras la da do a otra ciu dad, por que «se
an da pa sean do con tan ta des en vol tu ra y atre vi mien to que pro- 
cu ra po nér se me de lan te cuan tas oca sio nes se le pro por cio nan
con ade ma nes de pro vo ca ción de mo do que te mo pre ci pi tar me
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y cas ti gar por mi ma no a es te de lin cuen te»168, o qui zá te me ser
he ri do nue va men te. Una fa mi lia de nun ció que va lién do se de la
no che y el sue ño de sus amos, la es cla va Ber nar da de Sa las se
apo de ró de las lla ves de las ar cas y tra tó de hur tar el di ne ro allí
guar da do, sin éxi to por que fue des cu bier ta y lue go ven di da: a
pe sar de ha ber trans cu rri do dos años des de es tos acon te ci mien- 
tos, di cha fa mi lia te me que la ne gra, cual quier no che, qui zá
acom pa ña da por sal tea do res y la dro nes, pe ne tre a la ca sa (cu yos
res qui cios te nía que co no cer bien) y to dos «aca ba sen con nues- 
tras vi das y caudal…»169.

Los amos no se con for man con la de ten ción del es cla vo, sino
que, por lo ge ne ral, exi gen el des tie rro: a Ica, Chan cay, in clu so
Val di via en Chi le. Cuan to ma yor sea la dis tan cia, más se gu ros
se sien ten. Co mien za a lar var se así una cier ta pa ra noia que se
ori gi na en un ra zo na mien to muy ele men tal: si el es cla vo no ad- 
mi te la su pe rio ri dad del amo pue de em plear contra él las mis- 
mas ar mas y la se vi cia se pue de trans for mar en ven gan za. En tre
se ño res y es cla vos hay se pa ra ción pe ro no la su fi cien te pro tec- 
ción. Por lo me nos es el sen ti mien to de los amos: en la pa rro- 
quia de la Ca te dral se con fun den las ca sas de unos y otros, pe ro
ade más, con vi ven den tro de una mis ma vi vien da. Es te con tac to
di rec to, es ta re la ción ca ra a ca ra, así co mo acre cien ta los abu sos,
tam bién ofre ce múl ti ples oca sio nes de respues ta.

Si es te sier vo —razona ba un amo re fi rién do se a su es cla vo— que dan do re- 
si den te en la ciu dad di li gen cia se mi muer te, o la de mi es po sa en odio a la
ven ta he cha co mo de be mos su po ner lo a pen sar co mo pro ba bi li dad que con- 
si de ra da su fe roz con di ción tra ba ja se pa ra dar me la muer te ¿no ten dría en es- 
te he cho la prin ci pal par te to do lo que le pres te pa tro ci nio a es te sier vo?170.

Sin em bar go, los ac tos de ven gan za —como ya di ji mos— no
fue ron tan fre cuen tes co mo te mi dos. Se les es pe ra, aun que no
se pro du cen. Nos en contra mos así con que ese «ocul to te mor»
al ne gro que in di ca mos al ini cio del ca pí tu lo con ta mi na la vi da
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de to dos los días en Li ma: des con fian za, re ce lo, preo cu pa ción
por una ame na za in mi nen te… Pa re cie ra que el te mor al ne gro
no na ce tan to de la creen cia en el agi ta dor ex tran je ro o del po si- 
ble im pac to del ejem plo hai tia no, sino que emer ge del tra to co- 
ti diano en tre aris tó cra tas y es cla vos o, de ma ne ra más ge ne ral,
en tre amos y sier vos. El te mor al ne gro es una pro yec ción de los
se ño res: es el te mor a la vio len cia de ellos mis mos, a la so cie dad
so bre la cual se le van tan, a las re glas que han im pues to.

6. C       

En 1776, un gru po de es cla vos en una pla za de Li ma eje cu- 
tan una pa ro dia de la pa ra da de al cal des (bur la de la aris to cra- 
cia), en la que se em plea un es tan dar te don de apa re ce un ne gro
que tie ne co lo ca do en el cue llo una ca de na: opro bio so sím bo lo
de la es cla vi tud (Hü ne feldt, 1979, p. 19). Un tes ti go de la épo- 
ca se asom bra ba del «amor a la li ber tad» que com par tían los es- 
cla vos: no te ne mos que con ta giar nos de su in ge nui dad; las ex- 
pli ca cio nes de ese anhe lo ter mi nan por ser de ma sia do abun dan- 
tes. La bús que da de la li ber tad es uno de los fac to res que ri gen
el com por ta mien to de los ne gros, pe ro pa ra al can zar esa me ta
los po si bles sen de ros se di vi den y ha ce fal ta una op ción pre via,
que por lo ge ne ral es in di vi dual. De jan do a un la do la hui da al
mon te, al pa len que o a la ciu dad y la in cor po ra ción a una par ti- 
da de ban di dos, que da ban otros ca mi nos que no exi gían ne ce- 
sa ria men te la rup tu ra con el or de na miento so cial.

A es ta al tu ra, es im pres cin di ble in di car que, en el trans cur so
de los tres si glos co lo nia les, los es cla vos ad qui rie ron al gu nos de- 
re chos. Hum bol dt enu me ra cua tro: bus car un me jor amo (ge- 
ne ral men te con anuen cia del an te rior); ca sar se se gún su gus to
(aun que re que rían la au to ri za ción del pro pie ta rio pa ra que se
rea li za ra el ma tri mo nio); com prar su li ber tad; y po seer bienes
(Des cola, 1962, pp. 33-34). Es tos de re chos eran fá cil men te vio- 
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la bles por amos que es ta ban con ven ci dos de que tra tan do con
un es cla vo se en fren ta ba a una «co sa», pe ro los ne gros se ini cia- 
ron pa ra le la men te en un adies tra mien to mí ni mo en los me ca- 
nis mos le ga les. En con tra ron am pa ro en el he cho de que el es ta- 
do co lo nial ad mi tía es tar su je to a un cor pus ju rí di co, en fun ción
del cual ac tua ban ins ti tu cio nes co mo la Au dien cia, el Ca bil do y
la Igle sia. Bus ca ron co no cer la le gis la ción tan to co mo los in dí- 
genas y, al igual que es tos, su pie ron in ter po ner li ti gios contra
sus amos. Es evi den te que al gún abo ga do o cu ra los au xi lia ba
pre pa ran do los re cur sos, pe ro, da da la fre cuen cia de jui cios en- 
tre amos y es cla vos, es tos te nían que dis po ner de al gu nos co no- 
ci mien tos mí ni mos pa ra ini ciar y man te ner los pro ce sos. Sor- 
pren de to da vía más que, en al gu nas de cla ra cio nes ora les de es- 
cla vos, es tos su pie ran re pli car dies tra men te a sus amos, in clu so
cri ti car los por un de fi cien te co no ci mien to de la le gis la ción o del
ra zo na mien to ju rí di co. Los sor pren di dos so mos no so tros, pe ro
no los jue ces y au to ri da des co lo nia les, ha bi tua dos a es tos en- 
fren ta mien tos. Fue, co mo se ña la Fer nan do de Tra zeg nies, «un
ca so de re sis ten cia al po der», pe ro dis cre pa mos con él cuan do lo
ca li fi ca de in só li to (1981, p. 139)171. Ma nue la, una zam ba es cla- 
va, de 25 años, ar gu men ta así contra los pa dres de San to Do- 
min go, pro pie ta rios de la ha cienda Pal pa:

Aho ra se di ce por par te del Con ven to que los Es cla vos son vi cio sos pa ra
en cu brir el ex ce so que se co me tió en la ven ta se pa ra da de los cón yu ges. Si
bas ta ra de cir que un hom bre es fa ci ne ro so pa ra es ti mar lo por tal, na die hu- 
bie ra ino cen te, ni sin acu sacio nes. Pa ra que se crean los vi cios, es ne ce sa rio
que se prue ben en for ma es pe cí fi ca; por que el De re cho que es ar te de pru- 
den cia y equi dad ha es ta ble ci do por re gla de juz gar, que na die se pre su ma
ma lo, mien tras no se pruebe tal.

Y con ti nuó di cien do: «No se al can za con que mo ral, se in fa-
me la per so na de un ne gro por ser de la mí se ra con di ción de es- 
cla vo, so lo por que im por ta la in fa ma ción a los in ten tos del
Con ven to…»172. La fa mi lia ri dad con el ra zo na mien to ju rí di co
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no se en tien de sin la asun ción de la cul tu ra oc ci den tal por el
ne gro173. Es to, a su vez, fa ci li tó el em pleo de otros me dios pa ra
con se guir la li ber tad.

Uno de los más in ge nio sos fue el ma tri mo nio en tre dos es cla- 
vos re si den tes en lu ga res dis tan cia dos. Da do que la Igle sia de- 
fen día la uni dad en la fa mi lia, im po si ble sin vi da ma ri tal, los
tri bu na les ecle siás ti cos dis po nían que uno de los con tra yen tes se
tras la da ra al lu gar don de vi vía el otro es cla vo, con lo que su
amo se veía obli ga do a ven der lo, a ve ces a un pre cio in fe rior al
ha bi tual, co sa que era apro ve cha da por los es cla vos pa ra com- 
prar su li ber tad.

Eran fre cuen tes los ca sos de es cla vos que, lue go de múl ti ples
es fuer zos (co mo jor na le ros, por ejem plo), con se guían reu nir los
450 o 500 pesos en que es ta ban ta sa dos y así con se guir ser
hom bres li bres. Si los amos se re sis tían, les en ta bla ban jui cio.
Pe ro, des de lue go, no era fá cil reu nir su mas se me jan tes: re que- 
ría mu chas ve ces el tra ba jo con cer ta do de una fa mi lia, la co la- 
bo ra ción de una co fra día, el au xi lio del ba rrio… La com pra de
la li ber tad era fac ti ble cuan do el es cla vo te nía el res pal do de ha- 
ber aca ta do la le ga li dad vi gen te: se ha bía por ta do bien con su
amo, nun ca ha bía si do de te ni do y ni si quie ra ha bía sen ti do la
ten ta ción del ci ma rro na je. De ma ne ra tal que, si bien era un
res qui cio den tro de la apa ren te ri gi dez del sis te ma, ter mi na por
ser —emplean do una me tá fo ra de Ja vier Tord y Car los La zo—
una es pe cie de «me ca nis mo en vol ven te», que ase gu ra ba la su je- 
ción de los es cla vos a la so cie dad co lo nial.

En el mis mo sen ti do, exis tía otro ca mino po si ble pa ra la li- 
ber tad: la da ción gra tui ta de es te don por el amo. Era un ca- 
mino ex ce si va men te pro lon ga do y po co se gu ro por que el es cla- 
vo po día ex te rio ri zar to das las mues tras de fi de li dad po si ble y
nun ca re ci bir el an sia do pre mio o, en to do ca so, so lo con se guir-
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lo en su ve jez. Pe ro aquí in ter ve nía con fre cuen cia el au xi lio de
cu ras y frai les, jun to con la pre sión que los sier vos ejer cían so- 
bre los se ño res gra cias a su po si ble com pe ne tra ción con las
prác ti cas re li gio sas. Exis tía lo que se de fi nía co mo «ca ri dad»:
otro sig no de la su pe rio ri dad del amo, por que se eje cu ta ba de
arri ba ha cia aba jo, pe ro al es cla vo no le in te re sa ban es tas es pe- 
cu la cio nes, sino los he chos, y ocu rre que cier tas oca sio nes eran
pro pi cias pa ra las obras ca ri ta ti vas. Dos fue ron las más fre cuen- 
tes: el bau tis mo y la de fun ción, ac tos cen tra les pre ci sa men te de
la vi da cris tia na. Es fre cuen te en con trar en los tes ta men tos (tal
vez co mo arre pen ti mien to pos tre ro o bús que da des es pe ra da de
in dul gen cias) que el amo con ce da de in me dia to o in di que la fe- 
cha pa ra li be rar al es cla vo, aña dien do a ve ces otras com pen- 
sacio nes. En los li bros de bau tis mo de Pis co he mos po di do ob- 
ser var có mo, con oca sión del in cre men to en la fa mi lia de una
es cla va, se li ber ta ba al re cién na ci do o se pro me tía ha cer lo en
de ter mi na da fe cha. En los pro to co los no ta ria les apa re ce la fi gu- 
ra ju rí di ca de la «li ber tad gra cio sa» en pre mio al «buen sier vo» o
co mo re com pen sa por de ter mi na dos servi cios174.

Otro ca mino —esta vez con tin tes real men te sór di dos— era
la re la ción se xual con los amos. Fue más fre cuen te en tre es cla vas
y se ño res y ocu rría, en el ca so de aque llas que per te ne cían a fa- 
mi lias po bres, sin po si bi li da des de com prar su li ber tad, te nien- 
do en com pen sación atrac ti vos fí si cos, que en ese ca so la es cla va
bus ca ba re sal tar pa ra, de una ma ne ra u otra, se du cir al amo. A
ve ces era a la in ver sa: ba jo la pro me sa de la li ber tad, el amo tra- 
ta ba de con se guir el fa vor se xual de su ser vi do ra. Es tos he chos
fue ron bas tan te ha bi tua les en tre aque llos que, por al gu na prohi- 
bi ción ex pre sa, es ta ban con de na dos a sa tis fa cer clan des ti na men- 
te su se xua li dad, co mo ocu rría con los frai les, cu ras y pá rro cos.
Des de lue go que no siem pre se cum plía con la pro me sa y, una
vez con se gui dos los fa vo res de una es cla va, se bus ca ba por el
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con tra rio re te ner la: era fac ti ble no ha bien do, co mo re sul ta ló gi-
co su po ner, tes ti mo nio es cri to pro ba to rio. Los amos, ade más,
siem pre po dían re pli car re cu rrien do a un es te reo ti po que pe sa ba
es pe cial men te so bre las es cla vas, por el que se con fun día sus
prác ti cas se xua les li bres con la pros ti tu ción. Cuan do la es cla va
Mer ce des Ola vi de —un ca so en tre mu chos— de nun ció al pres- 
bí te ro don Pa blo Ba rrón por ha ber la se du ci do, ha cer vi da ma ri- 
tal con ella y no cum plir su pro me sa de li ber tad, un tes ti go pre- 
ten de de se char fá cil men te la va li dez de las acu sacio nes de es ta
ma ne ra:

el ri dícu lo pre tex to de re duc ción y de vio len cia a que se aco ge la es cla va,
co mo si ne ce si ta se ella, una vil ra me ra, y pú bli ca pros ti tu ta, co mo no to ria-
men te lo es, pa ra en tre gar su cuer po a la tor pe za, no di go yo a per so nas del
ca rác ter y re pre sen ta ción de don Pa blo, pe ro aún al más fa ci ne ro so, y de lin- 
cuen te, y es to con la ma yor es pon ta nei dad y con so li ci ta ción, co mo lo tie nen
de cos tum bre es ta vil por ción del ba jo pueblo…175.

El es cla vis mo con ta mi na ba, con su do sis de vio len cia e im- 
po si ción, al con jun to de la so cie dad, dis tor sio nan do in clu so la
vi da sen ti men tal y se xual. Las es cla vas que se re sis tían a las pro- 
po si cio nes de sus amos co rrían el ries go de so por tar en to da su
in ten si dad la vio len cia de que es tos eran ca pa ces: fue el ca so,
por ejem plo, de la es cla va Na ti vi dad y por ese mo ti vo aca bó tra- 
ba jan do for za da men te en una pa na de ría, don de se le ra pó la ca- 
be za; no fue su fi cien te y el amo la tras la dó a su ha cien da en
Ma chay, don de el ma yor do mo la azo tó y, no con ten to con eso,
el pro pio se ñor to mó el lá ti go176. La fre cuen cia del de seo eró ti co
de los amos hi zo que cir cu la ra en la jer ga le gal un nue vo tér- 
mino: «se vi cia es pi ri tual». La es cla va que con se guía pro bar que
ha bía te ni do re la cio nes con su due ño (vo lun ta ria o for za da men- 
te) aca ba ba con si guien do la li ber tad, en cas ti go por la fal ta de
con ti nen cia de su due ño. De allí que no se po día dar fá cil men te
cré di to a cual quier acu sación de vio la ción: aun que era un sen- 
de ro sór di do y di fí cil, tam bién con du cía a la li ber tad.
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Siem pre hay ex cep cio nes, co mo aque lla his to ria de un in glés
que tra ba ja ba en una ha cien da de Co lli que y que se ena mo ra de
una ne gra en Li ma, no sa be su nom bre, la lla ma Ma ría, se vuel- 
ven aman tes y, cuan do se en te ra de que es es cla va, a pe sar de
que la due ña in ter po ne un pro ce so contra él acu sán do lo de ro- 
bo, se es fuer za por con se guir su li ber tad177. El contras te en tre es- 
te y los ca sos an te rio res re sal ta con ma yor ni ti dez los ras gos me- 
lo dra má ti cos del idi lio. So lo que da re pe tir su tó pi co: el me lo- 
dra ma en la vi da an te ce de a su in ven ción lite ra ria.

Al ini cio de es te ca pí tu lo, la ima gen del es cla vo co lo nial pa re- 
cía muy ní ti da: el es cla vo era ne gro y el ne gro era es cla vo, una
tau to lo gía que in di ca ba la su pues ta aso cia ción en tre cas ta y cla- 
se y que de fi nía apa ren te men te al sec tor so cial más in te gra do
en tre las cla ses subal ter nas de la co lo nia. Pe ro lue go, al di bu jar
con ma yor pre ci sión la ima gen del es cla vo, pa ra dó ji ca men te, es- 
ta se fue di lu yen do en tre el cam po y la ciu dad, en los ba rra co- 
nes y ca lle jo nes, pa ra mul ti pli car se no en dos sino en mu chas
imá ge nes, con se cuen cia de la ines ta bi li dad del mun do co lo nial.
Du ran te el si glo XVI II irán de cli nan do aque llos mo vi mien tos
so cia les que ha bían ex pre sa do el in ten to de re cu pe rar una iden- 
ti dad afri ca na a tra vés de los pa len ques reem pla za dos por otros,
co mo el ban do le ris mo, don de, al igual que en la vi da co ti dia na,
los ne gros con vi ven con otras cas tas. La cul tu ra ne gra en la cos- 
ta pe rua na no al can za rá los ras gos ní ti dos que tu vo en Bra sil o
Cu ba (Lauer, 1982, p. 6D). Si se tra ta de de cir lo en po cas pa la- 
bras: los es cla vos eran una cla se en dis gre ga ción. Po dían en fren- 
tar se a la aris to cra cia, pe ro no al can za ban a pro po ner nin gu na
al ter na ti va. De ma sia dos ras gos di fe ren cia ban a la es cla vi tud en
el Pe rú y Hai tí: aquí los es cla vos eran una mi no ría a es ca la del
vi rrei na to, frag men ta da en ocu pa cio nes múl ti ples en la cos ta
cen tral, en el in te rior de un sis te ma que no es ta ba pre ci sa men te
en ex pan sión co mo en el Ca ri be.
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Per sis te to da vía la ten den cia a ima gi nar la es truc tu ra so cial de
la co lo nia co mo in te gra da por per so na jes ina mo vi bles. Pe ro, co- 
mo to dos los es te reo ti pos, es te tam po co re sis te a la me nor in da- 
ga ción. Los es cla vos se tras la da ban, de sem pe ña ban uno y otro
ofi cio; po cas bio gra fías re sul tan mo nó to nas o rei te ra ti vas, te- 
nían dis tin tos amos e in clu so po dían en con trar ata jos en el pro- 
pio apa ra to de do mi na ción co lo nial pa ra al can zar la li ber tad.
Exis tían los des es pe ra dos, los ver da de ros «con de na dos de la tie- 
rra», co mo el ne gro An to nio; pe ro el sis te ma, en me dio de sus
injus ti cias fla gran tes y su vio len cia, de ja ba cier tos res qui cios dis- 
po ni bles. Te nían que exis tir. Era im pres cin di ble que, cuan do se
en fren ta ban en la Au dien cia o el Ca bil do un amo y un es cla vo,
no siem pre ga na ra el pri me ro, pa ra que así fun cio na ra fren te al
tri bu nal, por lo me nos, la si mu la ción de una equi dad a pe sar de
la es cla vi tud, y la apa rien cia de jus ti cia no obs tan te el co lo nia- 
lis mo. Sin em bar go, no de be mos exa ge rar: que esa po bla ción
ne gra es tu vie ra en cons tan te ebu lli ción y mo vi mien to no sig ni- 
fi ca que exis tie ran ca na les de as cen so so cial (mo vi li dad ver ti cal).
El ne gro po día de jar de ser es cla vo, pe ro con se guir la li ber tad
no equi va lía a re mon tar la po bre za. Pa re cie ra que la mi se ria
eco nó mi ca era una es pe cie de se llo in des li ga ble de la con di ción
del ne gro en la co lo nia, más di fí cil de rom per que las ca de nas.
Prue ba fi nal de es to úl ti mo es que la aso cia ción en tre ne gri tud y
po bre za per sis te has ta hoy en el Pe rú.
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V. R     
1. B      

S «     equi va le a li ber tad», co mo di ce Eric
Hobs bawm, no nos pue de sor pren der que los ban di dos pro li fe- 
ra ran en las lo mas, las ru tas y los va lles de la cos ta pe rua na: al
co men zar el si glo XIX, las ac tas del Ca bil do de Li ma re co gen
con fre cuen cia los te mo res de co mer cian tes y via je ros, pa ra
quie nes salir de la ciu dad sig ni fi ca co rrer el ries go in mi nen te de
un asal to; apar te de re cla mar pro tec ción, exi gen que los ban di- 
dos sean apre sa dos o muer tos: que se les erra di que. Pe ro el fe- 
nó meno ter mi na por ad qui rir ca rac te rís ti cas en dé mi cas. En
1812, un fun cio na rio es pa ñol, jun to con una nu me ro sa co mi ti- 
va, em pren de el lar go y pe sa do via je de Are qui pa a Li ma: más
de 30 días atra ve san do de sier tos, pa ra jes yer mos y de so la dos.
Lle gan a Ica y, lue go de un im pres cin di ble des can so, pro si guen
y, cuan do fal tan to davía 56 leguas, es de cir, nue ve días pa ra en- 
trar a Li ma, co mien zan a to mar pre cau cio nes: «no nos apar ta- 
mos de la re cua en to da la jor na da por que des de allí de cían que
em pe za ba el pe li gro de sal tea do res»178. Ra ro era el via je ro so li ta- 
rio. En la re gión com pren di da en tre Ica y Hua cho era im pres- 
cin di ble via jar en la com pa ñía de arrie ros y, así, tan to el nú me ro
co mo la po si bi li dad de que el gru po por ta se ar mas de fue go po- 
dían di sua dir a even tua les asal tan tes, que en ton ces se li mi tan a
ob ser var des de el mon te o los ris cos.

Hay pa ra jes que son co no ci dos por la in ten si dad de los asal- 
tos: las lo mas de La chay, la pam pa de «Me dio Mun do» ubi ca da
en tre Chan cay y An cón, Lo mo de Cor vi na al sur de la ca pi tal,
las in me dia cio nes de ha cien das co mo Bo ca ne gra y Vi lla. In clu- 
so el pue blo de Be lla vis ta y las afue ras del Ca llao son po bla cio- 
nes ame na za das por ban di dos que in cur sio nan en sus su bur- 
bios. El ca mino en tre Li ma y el puer to es un ries go per ma nen- 



166

te: no se le pue de tran si tar de no che. Igual su ce de con otras ru- 
tas, co mo las que lle van de Li ma a Ce rro de Pas co por San ta
Cla ra o Can ta: los ban di dos se apos tan en la es pe ran za de di vi- 
sar a un mi ne ro, a cual quier gru po de co mer cian tes iti ne ran tes
o al gún des pre ve ni do fun cio na rio es pa ñol. Lo mis mo ocu rre en
el puen te de Sur co. Hay siem pre el pe li gro de que, en un rap to
de au da cia, los sal tea do res pe ne tren en Li ma, pe ro las mu ra llas
de sem pe ñan una im pres cin di ble fun ción pro tec to ra: fue ron
edi fi ca das co mo de fen sa an te un even tual ata que ex tran je ro (la
ima gen mí ti ca de los pi ra tas), pe ro aca ba ron de sem pe ñan do un
pa pel más pro sai co con ver ti das en ba rre ras del bandole ris mo.

Pe ro, co mo en otros ca sos, el mie do tien de a exa ge rar la ac- 
ción de los ban di dos: la cri mi na li dad no tu vo ras gos de vio len- 
cia in con te ni ble. Los asal tan tes se li mi tan a apro piar se de ob je- 
tos de va lor, po cas ve ces ma tan o hie ren a sus víc ti mas, los que
se re sis ten so lo aca ban gol pea dos; se pue de en con trar por ex cep- 
ción el ca so ane cdó ti co de un via je ro a quien de jan des nu do en
me dio del de sier to. Las au to ri da des, sin em bar go, in sis ten en
rei te rar una ima gen te rro rí fi ca de los ban di dos. De Ro jas, un
crio llo cha ca re ro, re si den te en Sa yán, que ejer ció el ban do le ris- 
mo en Chan cay, se di ce que «es cons tan te a to do el va lle el te- 
mor que se le tie ne […] y que a la ca sa que lle ga le dan lo que
pi de, a la bue na o a la ma la co mo su ce dió en la ha cien da de
Pal pa…»179. Él y sus hom bres (me nos de seis) ha brían con se gui- 
do ate mo ri zar no so lo a via je ros o ha cen da dos, sino in clu so a
cha ca re ros y pe que ños pro pie ta rios, a quie nes obli gan a en tre- 
gar les ali men tos, dar les pro tec ción y pro por cio nar les cuan to ne- 
ce si ten, exi gien do ade más ra pi dez y efi cien cia en es tos ser vi cios.
Ig na cio Ro jas es tra ta do co mo un «con de»: la com pa ra ción,
aun que enun cia da co mo un re pro che, pue de tras lu cir el res pe to
que al can za ron al gu nos ban di dos y el lu gar com pe ti ti vo con los
aris tó cra tas en la ima gi na ción po pu lar. El 12 de no viem bre de
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1814 ter mi na trá gi ca men te la tra yec to ria de Ro jas cuan do, des- 
cu bier to por un gru po de sol da dos en el mai zal de la ha cien da
Ca qui, les ha ce fren te y cae muer to. Lo ca li zar lo fue una ta rea
di fí cil: el ca pi tán que di ri gió la bús que da em pe zó re vi san do los
pue blos, re gis tran do to dos los gal po nes de ha cien das, re co rrien- 
do los más va ria dos rin co nes del va lle sin ob te ner al gu na pis ta.
Tam po co en contró la ayu da que es pe ra ba de las au to ri da des,
del sub de le ga do de Chan cay o del al cal de, quie nes no te nían la
me nor re fe ren cia pre ci sa so bre el ban di do. Ro jas apa re cía así co- 
mo un per so na je ubi cuo. So lo cuan do se ofre cie ron cien pe sos a
quien pro por cio na se in for ma ción, el ban di do pu do ser ha lla do.

Ig na cio de Ro jas te nía fa ma de hom bre ge ne ro so y, pa ra
man te ner ese cier to ha lo mí ti co que co men zó a en mar car su fi- 
gu ra, acos tum bra ba asal tar ves ti do con una «ca pa ver de bo te-
lla», co lor que, co mo contras ta ba con la are na, era vi si ble a la
dis tan cia. Sus cap to res, a la pos tre, ad mi tie ron que era «de ma- 
no pró di ga», por lo que no po día fal tar quien lo aler ta ra so bre
la pre sen cia de las tro pas y era di fí cil, a pe sar de la ame na za de
pri sio nes o tor tu ras, des cu brir lo. Se acuer da en te rrar lo rá pi da- 
men te pa ra evi tar «el con cur so de gen tes que por una ra ra cu-
rio si dad, o una pie dad mal en ten di da ha cen más bien un tu- 
mul tuo so con curso…»180.

La tra yec to ria de Ro jas co mo ban di do fue cor ta pe ro in ten sa.
Un asal to de me nor cuan tía lo lle vó a pri sión an tes de los 20
años, de don de fu gó, bus có re fu gio en los mon tes y fue for man- 
do su ce si vas ban das con es cla vos y mes ti zos. Asal tó a un mi ne ro
en An cón, ro bó en las in me dia cio nes de Su pe, hi zo otro ro bo
en Hua cho, ata có a un re li gio so que via ja ba acom pa ña do por
un es cla vo… Vol vió a caer pre so y vol vió a fu gar. Pe ro la ver- 
sión so bre el te rror im pues to por Ro jas no era del to do in fun- 
da da. Has ta aho ra su bio gra fía pa re ce ajus tar se al mo de lo clá si- 



168

co del ban do le ro so cial: ro ba ba a los ri cos y ayu da da a los po- 
bres. Pe ro ocu rre que los «se rra nos» y los «in dios» es tu vie ron
tam bién en tre sus víc ti mas. En las lo mas de La chay, acom pa ña- 
do por el es cla vo ci ma rrón Ju lia ni llo, asal tó a unos cam pe si nos
y pos te rior men te, él y un mes ti zo lla ma do Gre go rio Ve ga asal-
ta ron a otros in dí genas en un pa ra je cer cano: no ex tra ña en ton- 
ces, que fue ran per se gui dos por los in dios de Hua cho. Es pro- 
ba ble, in clu so, que su cap tu ra no ha ya si do tan to con se cuen cia
de una de la ción alen ta da por la re com pen sa pe cu nia ria, co mo
la even tual ven gan za de al gu nos campe si nos.

He chos si mi la res se re pi ten en las his to rias de otros ban di- 
dos. Ma nuel Bra vo, un ban do le ro mes ti zo de Ica, ayu da ba a los
ci ma rro nes y a los es cla vos cha ca re ros; in clu so en cier ta oca sión
lle gó a li ber tar a un gru po de ne gros que eran con du ci dos en ca- 
de na dos de Cau ca to a la ha cien da Bu ja ma, pe ro la sim pa tía pa- 
ra los es cla vos contras ta con la con duc ta que tie ne fren te a los
in dios: les ro ba co mo si fue ran ri cos o es pa ño les, sin ha cer dis- 
cri mi na ción al gu na. En tre Ca ñe te e Ica, Bra vo asal ta a un gru- 
po de tres in dí genas, a los que des po ja de to do. Más ade lan te
ata ca unas cha cras. Los in dios ya na co nas de esos lu ga res se con-
vir tie ron en los per se gui do res más te na ces de los ban do le ros, re- 
cla man con in sis ten cia la in ter ven ción del cuer po de Dra go- 
nes181. Ca so ex cep cio nal se ría el de Pe dro León que, cuan do dos
de sus hom bres die ron muer te a un in dio, él mis mo los en tre gó
a las au to ri da des (Tord & Lazo, 1980b, p. 298).

Zo nas de bando le ris mo
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No ex tra ña, por to do lo an te rior, que al re vi sar la com po si- 
ción de las ban das ca si no se en cuen tren in dios. En tre más de
vein te ban do le ros —exclui dos mu chos ca sos in cier tos o du do- 
sos— pro ce sa dos entre 1791 y 1814, en contra mos ne gros es cla- 
vos o li ber tos, zam bos, chi nos, al gu nos mes ti zos, in clu so crio- 
llos, pe ro no hay un so lo in dio. En la úni ca re la ción de pre sos
de la «cár cel de la ciu dad» que he mos po di do en con trar, aten- 
dien do a la pro ce den cia étni ca de los con de na dos, re sul tan las
si guien tes ci fras:

Cuadro 1 
Cár cel real de la ciudad (1796)

Cas ta de los pre sos



170

Blan cos 15

Mes ti zos 12

Mu la tos 7

Zam bos 5

Ne gros 7

Chi nos 2

In dios 6

Cho los 2

Sin res pues ta 3

To tal 59

Fuen te: A.G.N., Su pe rior Go bierno, leg. 26, cuad. 774, 1796.

De los seis in dios que fi gu ran en la re la ción, so lo dos eran
con si de ra dos «sal tea do res de ca mi nos». Si aña di mos que ocho
de los blan cos es ta ban en car ce la dos ba jo la acu sación de una
cuantio sa de frau da ción as cen den te a 5000 pesos (un acon te ci- 
mien to ex cep cio nal), ten dre mos que la cri mi na li dad en contra ba
ma yo res adep tos en tre los gru pos étni cos mix tos: a los 12 mes- 
ti zos, po de mos sumar 2 cho los y 14 cas tas (mu la tos, zam bos y
chi nos), con lo que da ría la ci fra de 28 pre sos. La men ta ble men- 
te, sa be mos po co acer ca de sus ocu pa cio nes: po de mos in di car
que, del to tal de en car ce la dos, so lo nue ve eran es cla vos. En lo
que se re fie re a los de li tos: 9 esta ban con de na dos por ho mi ci- 
dio, 4 por in ten to de ho mi ci dio, 16 por asal to de ca mi nos y 23
por ro bos, res tan otros 7 por de li tos di ver sos.

Las ban das que pro li fe ran en la cos ta es ta ban, en su ma yo ría,
com pues tas por hom bres jó ve nes, cu yas eda des fluc tua ban en tre



171

los 20 y 30 años. Ra ro era el ban di do que es ta ba ca sa do, pe ro
nin guno de ellos de ja ba de te ner una o más con vi vien tes. En lo
que se re fie re a ocu pa cio nes, es tas se re par ten por igual en tre
ofi cios del cam po (ga ñán, es cla vo de ha cien da) y de la ciu dad
(sas tre, jor na le ro, za pa te ro, al ba ñil), ca si no hay nin guno que
res pon da ca re cer de ocu pa ción. Es tos da tos in te re san pa ra ano- 
tar que el ban do le ris mo no fue un fe nó meno ex clu si va men te
ru ral. Mu chos ban di dos pro ve nían de las ciu da des y en las ca- 
lles y tu gu rios de Li ma ha lla ban tan ta pro tec ción co mo en los
mon tes. To da vía más: la ciu dad era el úni co lu gar don de po- 
dían en con trar se per so na jes tan di ver sos y he te ro gé neos, de
ocu pa cio nes va ria das y de pro ce den cia étni ca in dis tin ta, pa ra
po ner se de acuer do, unir se y salir a re co rrer los ca mi nos. Fue el
ca so pre ci sa men te de la ban da di ri gi da por Ma nuel Bra vo, un
mes ti zo men cio na do lí neas atrás, de ser tor que aban do nó a su
tro pa en Ica y se re fu gió en Li ma, don de in ten ta so bre vi vir co- 
mo sas tre y po der así man te ner a su aman te, una «chi na» lla ma- 
da An drea Man si lla, pe ro la pe nu ria eco nó mi ca lle va a que am- 
bos se aso cien con dos es cla vos ci ma rro nes y un ne gro li bre, ad- 
quie ran una pis to la, tres sa bles y cua tro ca ba llos y, te nien do co- 
mo ba se de ope ra cio nes una ca sa ubi ca da en San Lá za ro, cer ca
de la quin ta de Pre sa, pro ce dan a or ga ni zar fre cuen tes in cur sio- 
nes en tre Li ma e Ica182. Las bio gra fías de es tos ban di dos se ins- 
cri ben ex clu si va men te en la his to ria de las ca pas más ba jas de la
so cie dad co lo nial. No hay un so lo te rra te nien te, ma yor do mo de
ha cien da, ni me nos aris tó cra ta que re cu rrie ra al ca mino de la
ile ga li dad o el de li to.

Las ban das eran po co nu me ro sas: un pro me dio de cin co
hom bres (La zo & Tord, 1977, p. 81)183. Es ta ban por lo ge ne ral
mal per tre cha das: po cas ve ces dis po nen de ar mas de fue go; por
lo co mún, por ta ban unos sa bles he chos por ellos mis mos con
ho jas vie jas y moho sas, dien tes en los fi los y una im pro vi sa da
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abra za de ra. Eran lla ma dos «cha fa lo tes»: se con vir tie ron fá cil- 
men te en el ar ma sim bó li ca de los ban di dos de la cos ta y el he- 
cho de que así fue ra tras lu ce la es ca sa pe li gro si dad del ban do le- 
ris mo184. Em plea ron tam bién esas ho jas den ta das y pun tia gu das,
es pe cie de lan zas, a las que el ham pa li me ña con ti núa lla man do
«ver du gui llos». Por el nú me ro y por las ar mas, re sul ta ba ló gi co
que sus víc ti mas fre cuen tes fuesen los via je ros des pre ve ni dos.
Al ter na ban los asal tos de ca mi nos con even tua les ac cio nes de
cua tre ra je: así pro ce dían por 1793 Ig na cio Ris co y sus hom bres
en los al re de do res de chin cha y Pis co. De es ta ma ne ra se en fren- 
ta ban con per so na jes que eran ape nas es la bo nes fi na les en la red
or ga ni za da por el ca pi tal mer can til li me ño, sin per tur bar sig ni- 
fi ca ti va men te la vi da de la aris to cra cia. No sa be mos —antes de
1821— de nin gu na ha cien da ame na za da o ata ca da por ban di- 
dos; tam po co de en fren ta mien tos con fun cio na rios co lo nia les
(co rre gi do res, in ten den tes, sub de le ga dos). La vio len cia de los
ban di dos ter mi na en una cier ta es te ri li dad, aun que el ban do le- 
ris mo no se re fu gia en áreas eco nó mi ca men te mar gi na les, sino
que lle ga a es ta ble cer se en las mis mas ru tas mer can ti les y ame- 
na za las puer tas de la ca pi tal. Pe ro es so lo una ame na za: la ima- 
gi na ción co lo nial exa cer ba la ac ción de los ban di dos co mo re- 
sul ta do de la com bi na ción en tre el re cu rren te te mor de la cla se
do mi nan te y el en tu sias mo que el ban di do, co mo hom bre li bre,
des pier ta en una so cie dad que ad mi te el tra ba jo es cla vo. El pue- 
blo y la aris to cra cia coin ci den, aun que por mo ti vos di fe ren tes,
en la mi ti fi ca ción del mis mo per so na je: com pa ran do a los ban- 
di dos con con des y dán do les tí tu los co mo «ca pi tán de ban di- 
dos» o atri bu yén do les crí me nes atro ces, unien do ca si en una
mis ma bio gra fía dos sen ti mien tos contra dic to rios que na cían de
las re la cio nes en tre blan cos y ne gros, es de cir, la ob se sión por la
li ber tad con el mie do. Al gu nos per so na jes, co mo el zam bo lla- 
ma do «Rey del Mon te», con si guie ron inu si ta das sim pa tías: ves-
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ti do de mo ni go te se pre sen ta ba en las co rri das de to ros, ha cien- 
do reír a ni ños y adul tos; años des pués se ría ajus ti cia do en la
hor ca, jun to con tres com pa ñe ros, en oc tu bre de 1815 (Val di- 
zán, 1919, p. 26).
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Cuadro 2 
Ban di dos en la cos ta pe ruana, 1791-1814

Lu gar de na ci mien- 
to

Es ta do ci- 
vil

Cas ta o ra- 
za

Ofi cio Lo ca li dad Edad

Chin cha solte ro chino li bre car pin te ro Supe-Chan- 
cay

Pis co-Ica solte ro chino es cla vo jor na le ro Supe-Chan- 
cay

26-28

Su pe solte ro zambo es cla vo ga ñán Supe-Chan- 
cay

28

Li ma ca sa do negro li bre sas tre Supe-Chan- 
cay

28-30

Canta-Sa yán solte ro crio llo ga ñán Supe-Chan- 
cay

26-30

Hua ri solte ro ––— ca le ro Supe-Chan- 
cay

26

Piu ra-San Mi guel solte ro ––— ar ti lle ro Supe-Chan- 
cay

25

San tia go de Chi le solte ro ne gro es cla vo ga ñán Chan cay 30

Li ma solte ro cho lo za pa te ro Callao-Li ma 22-25

Li ma solte ro chino sas tre Li ma 34

Li ma solte ro chino za pa te ro /abas te ce- 
dor

Li ma 29

Piu ra ––— mes ti zo de ga na do Chan cay 26

Cho ta solte ro cuar te rón Sin ofi cio Huau ra +27

Li ma solte ro mulato li bre za pa te ro Ca ñe te 19

Na ran jal ca sa do es cla vo ga ñán Sur co 30

Ica solte ro mes ti zo sas tre Ca ñete-Chil- 
ca

20

ca sa do es cla vo arrie ro Ca ñete-Chil- 
ca

23
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solte ro negro li bre al ba ñil Ca ñete-Chil- 
ca

28

solte ro ne gro es cla vo ci ma rrón Ca ñete-Chil- 
ca

56

solte ro ne gro es cla vo ci ma rrón Ca ñete-Chil- 
ca

44

solte ro ne gro es cla vo ga ñán Bu ja ma 21

ne gro es cla vo ––— ––— —

Fuen te: A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 108, cuad. 1307-A; leg.109, cuad. 1314; leg.
71, cuad. 863; leg. 138, cuad. 1683; leg. 126, cuad. 1539; cuad. 1544; cuad. 1546-A.

En cier ta ma ne ra, el ban do le ris mo ter mi na por ser fun cio nal
a la so cie dad co lo nial. No aca ta ni a los cen tros de po der ni a
los me ca nis mos de ex trac ción de ex ce den tes. Agu di za, por otro
la do, las ten sio nes en tre ne gros e in dios. No con si gue ser erra di- 
ca do, pe ro tam po co lle ga a unir se con nin gún mo vi mien to de
ma sas. Di fe ren cia sus tan cial con los ban di dos que, por esos
mis mos años, re co rrían los lla nos de Ve ne zue la y que se alis ta- 
ron du ran te las gue rras de la in de pen den cia, pri me ro con el rea- 
lis ta Bo ves y des pués con Bo lí var. En la cos ta pe rua na ha brá
que es pe rar hasta 1821 para que las ban das, con ver ti das en
mon to ne ras, rea li cen al gu nas ac cio nes de en ver ga du ra y ad quie- 
ran cier ta perspec ti va po lí ti ca. Pe ro, an tes, no pa san de pe que- 
ños gru pos, es ca sa men te ar ti cu la dos. Qui zá de ba mos atri buir,
pre ci sa men te, a la com bi na ción en tre ban do le ris mo y ci ma rro- 
na je (la fu ga co mo al ter na ti va fren te a la ha cien da) el que fue-
ran po co fre cuen tes las su ble va cio nes de es cla vos. Al fin y al ca- 
bo, el ban do le ris mo es es en cial men te «re for mis ta»: en el me jor
de los ca sos, se li mi ta a cas ti gar o san cio nar al ri co, pe ro no de- 
sea su abo li ción co mo cla se. En una so cie dad don de, ade más, la
cla se do mi nan te te nía so lo una re la ción mar gi nal con la pro pie- 
dad te rra te nien te, el ban do le ris mo no re pre sen ta ba nin gu na
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ame na za di rec ta. Las ru tas co mer cia les po dían vol ver se pe li gro- 
sas, el ofi cio de co mer cian te iti ne ran te re que ría cier tas pre cau- 
cio nes, pe ro la aris to cra cia mer can til per ma ne cía ocul ta tras los
mil ros tros de sus in ter me dia rios, sin ser per ci bi da por hom bres
co mo Ro jas o Bra vo. Ellos ig no ra ban que, con sus ac tos, de- 
sem pe ña ban tam bién el pa pel de con duc tos por los que se des- 
em bol sa ban las ten sio nes so cia les, evi tan do así una re pen ti na
rup tu ra en los di ques de con ten ción. Se re pi te la opa ci dad que
ob ser va mos en la con cien cia so cial de los es cla vos.

El ban do le ris mo, en la cos ta, blo queó in clu so otras mo da li- 
da des de la pro tes ta so cial. He mos ha bla do de la de ca den cia de
los pa len ques: por el es ca so nú me ro de sus miem bros y la po ca
or ga ni za ción, ter mi na ron re cu rrien do al asal to en los ca mi nos,
el abi gea to o el ro bo en las ha cien das pa ra po der sub sis tir, y así
se con fun die ron con el ban do le ris mo, has ta el pun to que, al
ter mi nar el si glo, en los tes ti mo nios ju di cia les, el tér mino «pa- 
len que» es ape nas si nó ni mo de «lu gar de re si den cia». En otras
pa la bras: la re bel día ne gra ter mi na sus ti tui da por un mo vi mien- 
to so cial que, ca si por de fi ni ción, era plurié tni co.

Li bra do a sus pro pias fuer zas, el ban do le ris mo no con si gue
trans for mar se cua li ta ti va men te. Al igual que con otros as pec tos
y per so na jes de la so cie dad co lo nial, ana li za do con de te ni mien- 
to, pa re ce per der sus tra zos ní ti dos, des di bu jar se, con ver tir se en
un mo vi mien to im pre ci so. Mien tras pa ra los ne gros, Ro jas o
Bra vo po dían ser «ban do le ros so cia les», pa ra los cha ca re ros in dí- 
genas de Chan cay y Hua cho eran sim ples «cri mi na les». El ban- 
do le ris mo no fue esa «es pe cie de ven gan za contra el se ñor»
(Brau del, 1976, t. II, p. 126) que Fer nand Brau del ob ser vó en
las cos tas del Me di te rrá neo; aquí pa re ce ale jar se de la his to ria
cons cien te de las cla ses po pu la res, pa ra re du cir se so lo a la ex pre- 
sión del ma les tar so cial, un sig no del de te rio ro de las ha cien das,



177

del ini cio de la cri sis co mer cial y de la des com po si ción po lí ti ca
que an te ce de a la in de pen den cia. La per sis ten cia del ban do le ris-
mo, a pe sar de su de bi li dad in ter na, no se en tien de sin con si de- 
rar la pa té ti ca de bi li dad del Es ta do co lo nial. Así co mo el ban- 
do le ris mo no con si gue con quis tas sig ni fi ca ti vas en su ne bu lo so
en fren ta mien to contra el or den co lo nial, tam po co pue de ser de- 
rro ta do; no mo ri rá de muer te re pen ti na, sino de una pro lon ga- 
da ago nía, por con sun ción, mu chas dé ca das des pués, re cién en
los ini cios del si glo XX. En al gu na me di da, es to fue sos pe cha do
por las au to ri da des, pe ro mien tras el ban do le ris mo for ma ra par- 
te del pai sa je de la cos ta y, por ser un fe nó meno en dé mi co, se
con vir tie ra en cier ta ma ne ra en al go ha bi tual, po co te nía que
te mer real men te la aris to cra cia co lo nial. Era, en úl ti ma ins tan- 
cia, el re cur so des es pe ra do de ci ma rro nes que, co mo Do min go
Men do za o esos ne gros apo da dos «El Ga vi lán» y «Rey del Mon- 
te», asal ta ban cer ca de Sur co.

2. V       

Hay una evi den te des pro por ción en tre los ac tos de los ban di-
dos y las pe nas que re ci ben en los tri bu na les. La ley pres cri bía
ta jante men te la muer te pa ra los sal tea do res de ca mi nos. Se
cum plió en mu chos ca sos. En 1772, fue ron ahor ca dos en la
pla za de ar mas de Li ma Ma nuel Mar tí nez, el al fé rez Juan Pu li- 
do, por ha ber ca pi ta nea do una ban da, y cua tro ne gros de Ca ra- 
ba y llo; al año si guien te se rían ajus ti cia dos on ce pre sos. Da do
es te des tino inexo ra ble, al gu nos ban di dos pre fe rían mo rir, co- 
mo Ig na cio de Ro jas, en fren tán do se a los sol da dos y con las ar- 
mas en la ma no. So lo el des tie rro o la pri sión pro lon ga da sus ti- 
tuían a la muer te.

¿Por qué es tos cas ti gos? La vio len cia te nía una fun ción ejem- 
pli fi ca do ra: no se ejer cía re ca ta da men te, en lu ga res re ser va dos,
le jos de los cu rio sos. To do lo con tra rio: el es ce na rio pre fe ri do
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era la pla za prin ci pal de la ciu dad. «Nin gún es cla vo era cas ti ga- 
do en pri va do», se gún pu do ob ser var Wi lliam Ben net Ste ven- 
son, via je ro e his to ria dor in glés. No es ta ba prohi bi da la tor tu ra
en los in te rro ga to rios, has ta el pun to de obli gar a mu chos ci ma- 
rro nes a ad mi tir crí me nes no co me ti dos: la con fe sión arran ca da
por la vio len cia po día dis cul par al reo, pe ro na die pen sa ba en
in cri mi nar al ver du go (un ofi cio co mo cual quier otro). Aque llos
que se li bra ban de la hor ca no po dían evi tar los azo tes en pú bli- 
co. El ne gro Ana cle to, un ci ma rrón, re cibió 200 azo tes, re co- 
rrien do las ca lles de Li ma pre ce di do por un pre go ne ro que ex- 
pli ca ba sus fal tas185. Ma nuel Chom bo, pro ce sa do por abi gea to,
fue con de na do tam bién a 200 azo tes por las ca lles y otros 25 en
el po yo de la pla za ma yor186. Cuan do el ne gro Pe dro León fue
acu sa do del ho mi ci dio de dos in dios (al pa re cer, no tu vo más
res pon sa bi li dad que la «ma la fa ma» de ban di do y el te mor que
en Sur co des per ta ba su nom bre), el fis cal pi dió la pe na de
muer te, pe ro, a fal ta de prue bas, so lo ten dría que asis tir al ahor- 
ca mien to de sus dos su pues tos cóm pli ces, To ri bio Puen te y Do- 
min go Men do za, quie nes se rían saca dos de la pri sión con una
so ga de es par to al cue llo, con du ci dos a la pla za ma yor, «en don- 
de es ta rá una ahor ca de tres pa los» y col ga dos. Ter mi na do el su- 
pli cio, a am bos se les cor ta ría la ca be za. Co mo es car mien to, se- 
rían fi ja das y exhi bi das en una es car pia cer ca na al puen te de
Sur co. Pe dro León, apar te de con tem plar to do, de bía pa sar, co- 
mo ex pre sa men te se pres cri bía en la sen ten cia, de ba jo de la hor- 
ca, des pués de lo cual par ti ría cua tro años a la is la pre si dio de
Juan Fer nán dez, en el reino de Chi le187.

Exis tía la con vic ción —por lo me nos en tre los ma gis tra dos
de la Au dien cia— que las fal tas de bían ser pur ga das. El cas ti go
era fí si co y vi si ble: en una épo ca en que se des cu bría tan to la ca- 
lle co mo los es pec tácu los pú bli cos (to ros, tea tro, ga llos, pa seos,
ca fé), ter mi nó sien do un es pec tácu lo más, ca si una dis trac ción.
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El prin ci pal ver du go de Li ma te nía el sig ni fi ca ti vo mo te de
«Fes te jo». Era im po si ble ima gi nar la pla za de ar mas sin el pa la- 
cio vi rrei nal y sin la hor ca: re sul ta así que en el cen tro de la ciu- 
dad fi gu ra ban los sím bo los de la vio len cia. ¿Por qué? En cier ta
ma ne ra, se tra ta de un ras go co mún con otras so cie da des del
«an ti guo ré gi men». En Ve ne cia po dían ob ser var se, co mo nos lo
ha in di ca do Ru ggie ro Ro ma no, sím bo los pa re ci dos. Pe ro la pre- 
gun ta, en rea li dad, no es por el cas ti go, sino por la des pro por- 
ción en tre es te y el de li to, es de cir, por es ta apa ren te in fla ción
de la vio len cia.

Qui zá los ban di dos fue ron la oca sión ejem pli fi ca do ra contra
el pe li gro que se ani da ba en el in te rior de los mu ros de la ciu- 
dad: la fre cuen cia de asal tos en las pro pias ca lles de Li ma. Una
de plo ra ble ilu mi na ción pro te ge los ro bos noc tur nos. Pe ro, a
me di da que trans cu rre el si glo, es tos su ce den in clu so de día y
en los lu ga res más pú bli cos: las prin ci pa les ca lles, el puen te, la
pla za, los atrios de las igle sias. Se ro ban car te ras, som bre ros, ca- 
pas… Sur ge una pa la bra pa ra de sig nar es tos he chos: el «ca peo».
Por ac ción de los «ca pea do res», des de los tiem pos del vi rrey
Amat, se con si de ró pe li gro so atra ve sar de no che el puen te so bre
el Rí mac. Hacia 1798, allí se ha bía es ta ble ci do, li te ral men te,
Es te ban Vi lla pán, un car te ris ta cu yo ofi cio ori gi nal era el de sas- 
tre, pe ro que «tiem po ha que no tra ba ja»188. Por en ton ces, se
vol vió co rrien te el asal to noc turno a los do mi ci lios «es ca lan do
pa re des», a pe sar de la pro tec ción que po dían ga ran ti zar los pe- 
rros y las ar mas de los pro pie ta rios. Se for ma ron ver da de ras
ban das ur ba nas.

Un buen ejem plo po dría ser la ban da de An to nio Gu tié- 
rrez189. Era un za pa te ro an da luz que fue apre sa do en 1772,
cuan do tenía 25 o 26 años. En su iti ne ra rio de lic ti vo fi gu ra ban
el ro bo a la huer ta de un pai sano, el se vi lla no Fran cis co Du rán,
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lue go un asal tó más au daz en la ca sa de Ven tu ra Ta gle. Via jo a
Bue nos Ai res, es tu vo pre so, pe ro, co mo mu chos otros, fu gó sin
gran di fi cul tad. Por en ton ces ha bía for ma do una ban da que tu- 
vo en tre seis y sie te miem bros. To dos vi vían en un con ven ti llo
en San Lá za ro que les ser vía co mo ba se pa ra di ver sas ope ra cio- 
nes: el ro bo de la pla te ría de una ca sa o el hur to a una ne gra
chi cha rro ne ra. Las víc ti mas, de es ta ma ne ra, mu chas ve ces eran
per so na jes de una po bre za si mi lar. Por esos mis mos años, otra
ban da, así co mo asal tó una tien da de pla te ría, ro bó en una
chin ga na. A Gu tié rrez lo lla ma ban ca pi tán: te nía una pis to la,
es me ril y ca ba llo, pe ro qui zá pa ra dis cul par se an te las au to ri da- 
des, él pre sen tó una ima gen más de mo crá ti ca: «la di rec ción era
mu tua, y re cí pro ca en tre to dos apun tan do ca da uno a lo que te- 
nía por con ve nien te en el lo gro de su fin…». Am pa ra do en es- 
tas con si de ra cio nes, du ran te el pro ce so em pleó el tér mino
«com pa ñía» en lu gar de ban da. Al gu na ra zón tu vo: el fun cio na- 
mien to efi caz de esa aso cia ción exi gía, jun to con el tra ba jo en
equi po, ar ti cu lar se clan des ti na men te con otros sec to res so cia les.
Apar te de la pro tec ción de los ve ci nos (a los que se de bía gra ti fi- 
car en fies tas o chin ga nas), pri me ro se re que ría el con tac to con
in for man tes so bre las ca sas que po dían asal tar se (los es cla vos
do més ti cos eran los me jo res), el au xi lio de al gún mi li tar que les
pro por cio na se ar mas (en es te ca so fue ese al fé rez Juan Pu li do,
ahor ca do el mis mo año en que fue apre sa do Gu tié rrez) y, al fi- 
nal, al guien a quien ven der el bo tín (en una oca sión, fue el ma- 
yor do mo de la cha cra Puen te que in ter cam bió la pla ta la bra da
por un ca ba llo). To da una red de lic ti va que se re pe tía en el ca so
de otras ban das, co mo la de Mi guel Alón190. Se en cuen tran así
vi das que apa re cen en dis tin tos pa sa jes de este li bro.

Los de so cu pa dos y se miem plea dos, los jor na le ros even tua les
cu yas vi das de pen dían del rit mo de lle ga da de los bar cos, las re- 
cuas de mu las, el in cre men to en las edi fi ca cio nes ur ba nas o la
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de man da en los ta lle res con tri bu yen a que au men te o dis mi nu- 
ya, se gún el pe río do, la ma rea de una ma sa ur ba na que con vi ve
con los sal tea do res de ca mi nos. En tér mi nos étni cos, es tos tra- 
ba ja do res even tua les son mes ti zos o cas tas (es pe cial men te zam- 
bos y mu la tos), de ma ne ra que, a su frá gil con di ción eco nó mi- 
ca, aña den la ex clu sión so cial: no per te ne cen a nin guno de los
tres gru pos de fi ni dos (blan cos, ne gros, o in dios) y de ben so por- 
tar el me nos pre cio que des de la con quis ta que da re ser va do a to- 
dos los mes ti zos, «esos hom bres de vi das des trui das». Pe ro las
de fi ni cio nes y los ca li fi ca ti vos que se ad jun tan a los tér mi nos
«zam bo» y «mu la to» son to da vía peo res: «cas ta in fa me», «la peor
y más vil de la tie rra» (Vi cens Vi ves, 1950-59, t. III. pp. 550-
552). El doc tor Ma riano de la To rre, ca nó ni go de la San ta Igle- 
sia Me tro po li ta na de Li ma, aña día otras pre ci sio nes po co edi fi- 
can tes: «La re gla ge ne ral es que to da mis tu ra con in dio y es pa- 
ñol pro du ce mes ti zos, que es de ri va ción del ver bo la tino mi seo
y la mez cla con ne gro ori gi na mu la tos que es una ana lo gía de
los mu los co mo ani ma les de ter ce ra es pe cie»191. A los zam bos, a
su vez, se les acha ca ba cuan to ro bo o cri men ocu rría. Ben net
Ste ven son —conta gia do de los per jui cios li me ños— les ad jun tó
los ca li fi ca ti vos de «cruel, ven ga ti vo e im pla ca ble», jun to con los
de «pe re zo so, es tú pi do y pro vo ca dor» (1971, t. XX VII, vol. 3,
pp. 170-171).

Fran cis co Mo re y ra y Ma tu te, miem bro de la bu ro cra cia co lo- 
nial, vin cu la do por pa ren tes co a los gran des co mer cian tes de Li- 
ma y pro pie ta rio de tie rras y ca sas, en un in for me de la Au dien- 
cia de Li ma fe cha do en agos to de 1814, ha cía las si guien tes ob- 
servacio nes:

las cas tas, que ha cen el ma yor nú me ro de la po bla ción son gen tes en te ra- 
men te in mo ra les, sin edu ca ción, ni prin ci pios de ho nor que los con ten gan
en los jus tos lí mi tes de su de ber, así es que son de ma sia do fre cuen tes los crí- 
me nes de hur to, he ri das y ho mi ci dios y to do gé ne ro de exceso…192.
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Las cas tas se ha bían in cre men ta do en el si glo XVI II: es tos
hom bres, ex clui dos y me nos pre cia dos, edi fi ca ron sus vi das en
con tes ta ción co ti dia na a la le ga li dad y re li gio si dad vi gen tes. Pa- 
ra na die era un se cre to la li be ra li dad en sus prác ti cas se xua les, el
pre do mi nio de hi jos na tu ra les y las pa re jas for ma das al mar gen
de la Igle sia: la aso cia ción en tre la dro nes y «aman cias».

Cuadro 3 
Bau tis mos San Lá za ro*

Años Le gí ti mos % Na tu ra les % No se in di ca % To tal

1760 83 71,6 33 28,4 – – 116

1770 107 69 48 31 – – 155

1780 99 66,9 48 32,4 1 0,6 148

1790 142 62,2 83 36,4 3 1,3 228

1800 183 60,4 119 39,2 1 0,3 303

1810 162 57,2 121 42,7 – – 283

Fuen te: A.A., Li bros de bau tis mos de es pa ño les, San Lá zaro 1760-1810.

* En el ar chi vo fi gu ran se pa ra da men te los bau tis mos de in dios.

Los por cen ta jes más al tos de ile gi ti mi dad co rres pon den a las
cas tas. El año 1800, por ejem plo, del to tal de hi jos na tu ra les
(119), ca si to dos es pe ci fi ca ron su pro ce den cia étni ca y en tre
mes ti zos, mu la tos, cuar te ro nes, chi nos, zam bos y re quin te ro nes
su maron 66. Es tas ci fras son co rro bo ra das por in for ma ción no- 
ta rial: para 1770 resultan 14% de hi jos na tu ra les y para 1810,
13%193. Por cen ta jes, to dos es tos, muy ele va dos en com pa ra ción
con las pa rro quias de Eu ro pa, e in clu so con las de Chi le. Hacia
1770, una mu jer se jac ta ba pú bli ca men te de te ner tan tos aman- 
tes que «ca da año po ne a un hom bre en Val di via», es de cir, lo
re mi tía a pri sión194. Se ría per ti nen te aña dir que la pros ti tu ción
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no es una ac ti vi dad cla ra men te de li mi ta da. Se le ejer ce en las vi- 
vien das im pro vi sa das del puer to, en las pul pe rías y chin ga nas de
Li ma, en «oyos» cer ca del hos pi tal y las bo de gas de Be lla vis ta
(Val di zán, 1919)195.

El au men to de la ple be fue ob ser va do con preo cu pa ción por
el via je ro Haen cke:

Es de ad ver tir que, aun que en ge ne ral crez ca la ma sa to tal en la po bla ción,
ofre ce la ma yor aten ción que es te au men to de po bla do res es de nú me ro, y
no de ca li dad: de ser to res, ma ri ne ros, po li zon tes, va gos, gen te sin otra for tu na
que su per so na, po ca dis tin ción y mu cho pro ble ma.

Des pués de se ña lar su cre ci da pre sen cia en los asien tos mi ne- 
ros, aña día que «abun dan no po co en la ca pi tal» (Haen cke,
1901, pp. 93 y 94)196. Otro tes ti go in di ca ba, de ma ne ra más ro- 
tun da, que en Li ma «la ma yor par te de la gen te es ocio sa y va- 
ga bun da» y la si tua ción era de tal ma ne ra alar man te que «ape- 
nas van co rri dos diez días del pre sen te mes [se tiem bre, 1780] y
ya se han he cho do ce hur tos de magni tud»197.

Contra es ta po bla ción se fun dó en 1787 el ra mo de po li cía y
en 1790, la pla za de al gua cil de ocio sos198. Se hi zo obli ga to ria la
ilu mi na ción de la ciu dad, por los me nos entre 8 y 10 de la no- 
che, y se es ta ble ció un ser vi cio de se re nos y pa tru llas, es tos úl ti- 
mos pa ra vi gi lar los al ma ce nes de los co mer cian tes. Las puer tas
de la ciu dad se man te nían ce rra das en tre las 11 de la no che y las
4 de la ma dru ga da. Pe ro no fue ron su fi cien tes es tas me di das. La
po bla ción de Li ma se in cre men ta ba cons tante men te. Tan to en
1770 como en 1810, 21% en tre los que hi cie ron tes ta men tos
en Li ma eran pro vin cia nos199. El fe nó meno, a su vez, obe de cía al
cre ci mien to de mo grá fi co que el vi rrei na to ex pe ri men ta ba en ca- 
si to das sus re gio nes, en al gu nos lu ga res des de me dia nos del si- 
glo XVII, en otros des de ini cios del XVI II. Es ta po bla ción nue- 
va ter mi nó obli ga da a mi grar, li be ra da de aque llos la zos que la
unían a sus co mu ni da des y con de na da mu chas ve ces a con se- 
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guir so lo em pleos tem po ra les o a su mar se a esos va ga bun dos,
tan fre cuen tes en ciu da des co mo Aya cu cho o Cus co.

El va ga bun da je era vi si ble en las ca lles de Li ma. El te ma mo- 
ti vó dos ar tícu los en el Mer cu rio Pe ruano. En uno de ellos se
des cri bió la «in nu me ra ble tro pa de men di gos [que] hu yen al or- 
den, abo rre cen la dis ci pli na». El ar zo bis pa do pre ten dió ate nuar
la si tua ción ad mi nis tran do una Ca sa de Po bres, desde 1732. El
vi rrey Amat tu vo que crear un hos pi cio. En las ca sas de mi se ri- 
cor dia ha bía más de un cen te nar de ocu pan tes200. Un cen so de
mu je res in di gen tes, pos te rior a 1809, arro jó la ci fra de 944
pobres, com pues ta por in vá li dos, an cia nos, viu das… Die cio cho
ha bían si do «aban do na das» por sus ma ri dos. Pe ro es tas ci fras
com pren dían úni ca men te a los «po bres ver gon zan tes», es de cir,
per so nas que en el pa sa do ha bían te ni do una con di ción aco mo- 
da da201. En 1770, 13% de tes tan tes se de cla ra ron co mo «po- 
bres». La ma yo ría de va ga bun dos pre fe rían ha bi tar en las pla zas
de la ciu dad. En 1810, la in qui si ción pro ce só a un ne gro que
ga na ba el pan pa sean do por las ca lles una ga vi lla de pe rros, ga- 
tos y mo nos, a los que ha bía en se ña do a bai lar: el he cho fue re- 
fe ri do por el via je ro Ju lián Me llet y pos te rior men te re co gi do
por Ri car do Pal ma. Los va gos no fal ta ban a las co mi das ca ri ta ti- 
vas que dia ria men te se re par tían en San Fran cis co, en la Re co- 
lec ción de los Des cal zos y, en ge ne ral, en to dos los con ven tos y
mo nas te rios. El ar zo bis pa do ofre cía una li mos na men sual y al- 
gu nos po bres con se guían po ner se ba jo su pro tec ción. Mu chos
de es tos per so na jes eran mi gran tes des afor tu na dos que ha bían
lle ga do atraí dos por la fa ma de Li ma y es pe ran za dos de en con- 
trar ven tu ra en una ciu dad apa ren te men te prós pe ra. Pe ro el ca- 
pi tal co mer cial es ava ro. La si tua ción se de te rio ró aún más
cuan do lle ga ron los efec tos tem pra nos de la cri sis co mer cial y la
mi gra ción no se con tu vo. Hacia 1790, el poe ta an da luz Te rra lla
y Lan da ob ser va ba a la en tra da de Li ma, «mu chas pul pe rías,/
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tam bos, chin ga nas y pues tos,/ co ci ne rías y se rra nos,/ mu chas
gen tes y arrie ros». La po bla ción fre cuen ta ba las fon das y tam bos
ubi ca dos en los su bur bios, pe ro tam bién vi vía en los «ca lle jo nes
de cuar tos», cal cu la dos en al re de dor de un cen te nar, allí el ha ci- 
na mien to y la pro mis cui dad eran ine vi ta bles. Te rra lla ha cía
otras ano ta cio nes so bre la com po si ción de es ta es pe cie de «pue- 
blo me nu do» de Li ma: «Que ves a mu chas mu la tas/des ti na das
al co mer cio,/las unas al de la car ne,/las otras al de lo mes mo»
(Ayan que, 1924, p. 18). Re pe tía así con sa bi dos pre jui cios so bre
las mu la tas, re co gi dos an tes por los via je ros Jor ge Juan y An to- 
nio de Ulloa.

Otro tes ti go de la épo ca acu ñó una ex pre sión pa ra en glo bar a
va gos, mu la tos y mes ti zos: «gen te vil de la ple be»202. Ple be fue
un tér mino usa do con fre cuen cia en la épo ca, pa ra de no mi nar a
esa ma sa dis gre ga da que era el pue blo de las ciu da des. El tér- 
mino te nía una evi den te con no ta ción des pec ti va, que a ve ces
no era su fi cien te, por lo que se acom pa ña ba de al gún ad je ti vo,
co mo vil, ín fi ma, «ga vi lla abun dan te y siem pre da ñi na», «ba ja
es fe ra» … Si nó ni mo de po pu la cho y pue blo. Los ple be yos se
de fi nían por que, en una so cie dad que pre ten día aca tar una ri- 
gu ro sa es tra ti fi ca ción so cial, sus miem bros ca re cían de ocu pa- 
cio nes y ofi cios per ma nen tes. Pe ro, apar te de una frá gil con di- 
ción eco nó mi ca, se contra po nían a la aris to cra cia por vi vir al
mar gen de la «cul tu ra»: no ha bía es cue la ni ma es tros pa ra ellos;
eran —como ha se ña la do Pa blo Ma ce ra— anal fa be tos por que
la edu ca ción re sul tó ser uno de los más pre cia dos pri vi le gios de
cla se (1977, pp. 218-219 y 250-262). Por eso, aris tó cra tas co- 
mo Jo sé Ba quí jano y Ca rri llo, An to nio de Que re ja zu y Mo lli ne- 
do o Jo sé Bra vo de La gu nas y Cas ti lla fue ron re tra ta dos al la do
de sus bi blio te cas: el li bro era un sím bo lo de es ta tus. En 1770,
de 49 casos que de cla ran efec tos per so na les —sobre un to tal de
118 tes ta men tos mas cu li nos—, 9 decla ran li bros. Pa ra la ple be
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no hu bo ilus tra ción; pro ba ble men te no tu vie ron no ti cia al gu na
del Mer cu rio Pe ruano o del Dia rio de Li ma y ni si quie ra su pie- 
ron la exis ten cia de un círcu lo in te lec tual lla ma do «Aman tes del
País».

¿Qué vo lu men al can zó la ple be de Li ma? Las fre cuen tes re fe- 
ren cias de los via je ros, las me di das re pre si vas, las de nun cias en
las ac tas de ca bil do, ha rían pen sar en una ele va da ci fra que, al
pa re cer, es con fir ma da por el his to ria dor Ma nuel de Men di bu ru
al afir mar que, en Li ma, en 1770, había 19 232 vagos, es de cir,
38% so bre la po bla ción to tal (Men di buru, 1932). En nues tras
bús que das de fuen tes cen sa les no he mos po di do en con trar los
da tos cuanti ta ti vos que co rro bo ren o co rri jan la ci fra se ña la da.
A sim ple vis ta, pa re ce una exa ge ra ción. Ha bría que con si de rar,
sin em bar go, que no se tra ta de un his to ria dor im pro vi sa do o
an sio so de li be rar a su ima gi na ción, sino que, se du ci do por ese
po si ti vis mo del si glo pa sa do, Men di bu ru se su je tó a un res pe to
ca si ri tual por los do cu men tos, ate nién do se a lo que lla na men te
le de cían, sin for zar los, a ve ces sin si quie ra in te rro gar los. Qui zá
la ci fra nos sor pren da me nos si ob ser va mos que Men di bu ru la
in di ca al tra tar de la com po si ción ocu pa cio nal de los ha bi tan tes
de «co lor» de Li ma, es de cir, to dos aque llos que no eran es pa- 
ño les y que su maban 30 581 per so nas. Es ta ci fra equi va le a la
su ma de in dios, ne gros, mes ti zos y cas tas en el cen so de 1791:
32 721. Es ta po bla ción, si guien do a Men di bu ru, se dis tri buía
en los si guien tes ofi cios: 2093 sir vien tes, 1027 arte sanos, 9229
escla vos y, al fi nal, los men cio nados 19 232 vagos. El vo lu men
de sir vien tes, ar te sanos y es cla vos pa re ce coin ci dir con otras
fuen tes. To do es to nos obli ga a pen sar que, tal vez, Men di bu ru
da ba una acep ción más am plia al tér mino va ga bun da je, que no
lo li mi ta ba so lo a los de so cu pa dos, in clu yen do tam bién a los se- 
miem plea dos y su bem plea dos, a los tra ba ja do res es ta cio na les o
even tua les. Lo cier to es que contras tan las múl ti ples re fe ren cias
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y des crip cio nes de la ple be con la es ca sez de ci fras. Va rios de ce- 
nios des pués, en 1829, se rea li zó un cen so de la po bla ción li me- 
ña. El azar nos ha de pa ra do so lo los re sul ta dos del pri mer dis tri- 
to de Li ma: so bre una po bla ción to tal de 1359 habi tan tes, 201
se de cla ra ron «hom bres sin ofi cio», es decir, 14%203.

Den tro de la ple be de Li ma, es im pres cin di ble con si de rar a
los co mer cian tes am bu lan tes: ven de do res que, con sus mer ca de- 
rías a la ma no, re co rrían las ca lles de la ciu dad o se es ta ble cían
en las pla zas y atrios de las igle sias. Re ci bie ron el nom bre de
«mer ca chi fles», aun que al gu nos pre fi rie ron lla mar los «zán ga- 
nos», pa ra dar la ima gen de que se tra ta ba de gen te ocio sa. Evi- 
den te men te, no era un tra ba jo re co no ci do o so cial men te ad mi- 
ti do, por el con tra rio, era me nos pre cia do y se le re pro cha ba
cons ti tuir una com pe ten cia des leal a los co mer cian tes es ta ble ci- 
dos en los ca jo nes de la pla za ma yor o los por ta les. Al gu nos al- 
ma ce ne ros pro pa la ban la es pe cie se gún la cual los mer ca chi fles
ven dían pro duc tos de contra ban do (eva dien do al fis co) y mer- 
ca de rías de ma la ca li dad, que no ofre cían la me nor ga ran tía al
con su mi dor. Da do que au men ta ban el nú me ro, no fal ta ron las
que jas y los re cla mos an te el Tri bu nal del Con su la do: los me- 
dia nos co mer cian tes ter mi na ron ad mi tien do que el me nor pre- 
cio en la ven ta de pro duc tos de los mer ca chi fles les sig ni fi ca ba
una pe li gro sa com pe ten cia. No de ja ron de se ña lar que, en la so- 
la exis ten cia de es te co mer cio, ha bía una vio la ción a la ley vi- 
gen te, que prohi bía el ejer ci cio de ac ti vi da des mer can ti les a las
«cas tas de ba ja es to fa». Pi den a las au to ri da des que, por la fuer- 
za, re ti ren a los mer ca chi fles de la pla za ma yor, de las igle sias, de
las ca lles cen tra les y que sean re du ci dos a las pla zue las de los
con ven tos del ba ra ti llo. El año 1786 se acuer da arro jar los de la
pla za de ar mas. Sin em bar go, al po co tiem po re gre san y, al pa re- 
cer, en ma yor nú me ro. Co mo for ma ban par te de la ple be, era
fá cil que los acu sa ran no so lo de en ga ñar a sus clien tes, sino
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ade más, de no cum plir con sus acree do res y de ven der ob je tos
ro ba dos204. Cual quie ra los hu bie ra de fi ni do rá pi da men te como
va gos.

El co mer cio am bu la to rio, a pe sar de las tra bas im pues tas por
el Ca bil do o el Tri bu nal del Con su la do, no so lo se man tu vo,
sino que pa re ce ría que se in cre men tó. Fue en ton ces que se vio a
mu chos crio llos o es pa ño les po bres ofi cian do de mer ca chi fles.
Da do el nú me ro, no que dó otra al ter na ti va sino que ter mi na ran
to dos agre mián do se, con lo que pu die ron ha cer fren te a las pre- 
sio nes de mer ca de res, pul pe ros y ca jo ne ros, pe ro, pa ra dó ji ca- 
men te, la agre mia ción con du jo a que las ten sio nes se re pro du je- 
ran en el in te rior del gru po, en dis pu tas ca da día ma yo res en tre
los mer ca chi fles: se pro yec ta, por ejem plo, ex cluir del gre mio a
«mu la tos, chi nos y otras cas tas» o se pre ten de or ga ni zar a los
am bu lan tes, dis tin guien do en tre los «ver da de ros mer ca chi fles» y
los «zán ga nos»; los pri me ros de bían ad qui rir una bo le ta en el
Tri bu nal del Con su la do que los iden ti fi ca ra co mo ta les, pa ra de
esa ma ne ra rea li zar una ca li fi ca ción pre via que evi te «que se in- 
tro duz can ne gros, mu la tos, y otras cas tas a un ejer ci cio que
siem pre ha si do el pri mer es ca lón de los hom bres hon ra dos,
crio llos y de Es pa ña pa ra tra ba jar ho nes ta men te en es te Re- 
yno…»205. La ho nes ti dad y la hon ra dez no eran vir tu des ac ce si- 
bles a las cas tas. Pe ro des de lue go que ni los mu la tos ni los zam- 
bos ni los chi nos con se gui rían ser erra di ca dos del ofi cio. El co- 
mer cio am bu la to rio, en tre tan to, au men ta ba y, al ter mi nar el si- 
glo XIX, se co men zó a es bo zar otra cu rio sa dis tin ción en tre los
mer ca chi fles: aque llos, los más po bres, que pro se guían re co- 
rrien do las ca lles de la ciu dad pre go nan do sus mer ca de rías y en
bus ca des es pe ra da de com pra do res, y otros que con si guie ron es- 
ta ble cer se en pues tos im pro vi sa dos en lu ga res co mo el cén tri co
atrio de la Igle sia de Des am pa ra dos. Li be ra dos siem pre de pa gar
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im pues tos, ha cían una com pe ten cia que los ca jo ne ros per sis tían
en ca li fi car co mo des leal.

Pe ro no se po día pen sar que la opi nión de los ca jo ne ros fue se
uná ni me. Exis tían, de otro la do, ar te sanos y co mer cian tes que
re cu rrían a los am bu lan tes. Un sec tor del gre mio de som bre re- 
ros, com pues to por es pa ño les e in dios, de nun ció a otro por «fa- 
bri car som bre ros ocul ta men te y ven der los por las ca lles..»206. De
es ta ma ne ra po dría mos ad ver tir la exis ten cia de una eco no mía
pa ra le la que, por di ver sos ca mi nos, des em bo ca ba en la ple be:
abas te ce do res y clien tes de los asal tan tes, pro vee do res del co- 
mer cio am bu la to rio, pro tec to res de los ne gros ci ma rro nes…
Am plio mar gen pa ra la ile ga li dad. Es tas tran sac cio nes no pa sa- 
ban por los no ta rios y po cas ve ces te nían un con te ni do vi si ble
en mo ne da: el true que y el in ter cam bio re cí pro co eran sus re gu- 
la do res. Las di men sio nes que al can za ron con tri bu ye ron a ex pli- 
car la po ca sig ni fi ca ción de los pre cios y sa la rios en Li ma. Los
pre cios —de acuer do con las re fe ren cias que he mos po di do ob- 
te ner de al gu nos hos pi ta les— se man tie nen ca si es ta cio na rios,
con fir man do la ten den cia que pa ra años an te rio res ha bía ob ser- 
va do Pa blo Ma ce ra en la do cu men ta ción de los co le gios je sui- 
tas; las re fe ren cias so bre sa la rios son de ma sia do fur ti vas. To do
es to con fi gu ró un mer ca do de tra ba jo su ma men te pecu liar207.

Apar te del co mer cio am bu la to rio, la ple be de Li ma te nía ac- 
ce so a una am plia ga ma de ocu pa cio nes even tua les, co mo la re- 
co lec ción de al fal fa, la edi fi ca ción ur ba na, el arrie ra je, el ser vi cio
en las fon das y chin ga nas de la ciu dad… Fue tam bién im por- 
tan te la mi li cia: en Li ma, jun to al ba ta llón de es pa ño les, exis- 
tían otros dos de «par dos» y «mo re nos», res pec ti va men te, a
quie nes que dó re ser va da la ca ba lle ría. En la ga le ría de re tra tos
de Pan cho Fie rro —pintor po pu lar y ob ser va dor de Li ma al ini- 
ciar se la Re pú bli ca— fi gu ra ban per so na jes co mo el «ven de dor
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de ve las», el «agua dor», el «man te que ro», el «ven de dor de le ña»,
de «ca nas tas y es te ras» e in clu so un «ne gro agua dor ma tan do
pe rros los miérco les». Sus acua re las se ins pi ra ron en «esos mil ti- 
pos tan exó ti cos que pu lu la ban en las ca lles, pla zas y por ta das
de Li ma» (38 bis). En mu chas de es tas ocu pa cio nes, el con tac to
y la com pe ten cia con los ne gros jor na le ros era evi den te. De
igual ma ne ra se en tre cru za ban en las ac ti vi da des de ti po ar te sa- 
nal, aun que en es te ca so, co mo in di ca mos en un ca pí tu lo an te- 
rior, pre do mi nan los li ber tos y los mu la tos. La ple be en gro sa ba
con aque llos es cla vos vie jos, en fer mos o in vá li dos a quie nes sus
amos da ban li ber tad no por fi lan tro pía sino por con si de rar los
inú ti les y de esa ma ne ra su pri mir gas tos.

Los ta lle res de ar te sanos ofre cían la po si bi li dad de un tra ba jo
re la ti va men te es ta ble. Pe ro, mu chas ve ces, qui zá por aho rrar, los
ma es tros pre fe rían el re cur so even tual a ne gros jor na le ros o a
esos es cla vos con de na dos al tra ba jo gra tui to pa ra cum plir al gu- 
na san ción pe nal. De be mos aña dir que el cen so he cho en tiem- 
pos de Gil Ta boa da men cio na ba a 60 esta ble ci mien tos con el
nom bre pom po so de «fá bri cas» (Ma cera, 1977, t. 2, p. 203)208.
Te ne mos so lo no ti cias de cua tro: una de per ga mi nos di ri gi da
por el pres bí te ro Ca ye tano de León; otra de pól vo ra que per te- 
ne ció a Juan Mi guel de Cas ta ñe da; la fá bri ca de lo na y te ji dos
de Fe li pe Quin te la y Joa quín de Asín y, fi nal men te, la lla ma da
fun di ción de Be lla vis ta, sos te ni da por la Co ro na pa ra la re pa ra- 
ción y el acon di cio na mien to de em bar ca cio nes. Pe ro la ple be,
co mo in di ca mos pá gi nas atrás, per mi tió el de sa rro llo de una
eco no mía pa ra le la que abas te ció de pro duc tos al co mer cio
ambula to rio.

Los va gos, co mo los lla mó Men di bu ru, o la ple be, co mo se
les ca li fi ca ba en ton ces, eran una po bla ción nu me ro sa y he te ro- 
gé nea, con fun di da fre cuen te men te con los es cla vos de la ciu- 
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dad. Es evi den te, por ejem plo, que un ne gro es cla vo que salía
to das las ma ña nas a las pla zas y ca lles en bus ca de amo y jor nal
vi vía ba jo una con di ción se me jan te a la de cual quier tra ba ja dor
even tual. Es ta pro xi mi dad en tre los es cla vos y la ple be sig ni fi ca- 
ba un ries go pa ra el equi li brio so cial de la ciu dad, por que mien- 
tras so bre los pri me ros se ejer cían di ver sos me ca nis mos de con- 
trol y do mi nio (la re li gio si dad, la le gis la ción, el pa ter na lis mo y
la vio len cia), so bre la ple be era di fí cil, y mu chas ve ces im po si-
ble, es ta ble cer me ca nis mos que re que rían un con tac to es ta ble y
per ma nen te con un amo. El es cla vo siem pre es ta ba ba jo la vi gi- 
lan cia y la tu te la de un se ñor. El mu la to sin ofi cio de fi ni do
cam bia ba de ta ller, de ocu pa ción y de amo con de ma sia da fre- 
cuen cia. A es ta ines ta bi li dad so cial de bía aña dir se la con vi ven- 
cia con el mun do lum pen de la ciu dad (ban di dos, la dro nes) y la
or ga ni za ción de una vi da co ti dia na al mar gen de las con ven cio- 
nes vi gen tes, con to do lo cual ter mi na ban ad qui rien do un per fil
ní ti da men te di fe ren cia do fren te a la aris to cra cia. In clu so lle ga- 
ron a ela bo rar un len gua je pro pio: una jer ga re co gi da en al gu- 
nos tes ti mo nios li te ra rios, co mo en ese cé le bre dra ma de los
«pa lan ga nas», es cri to pa ra de nos tar al vi rrey Amat. Jun to con el
lé xi co, otros ele men tos fue ron con fi gu ran do una cier ta cul tu ra
con tes ta ta ria: la ela bo ra ción de anti hé roes en la idea li za ción de
los ban di dos; el em pleo de «apo dos» o so bre nom bres («Brin ca- 
ta pias», «Ti ra pa lo», «Ojo ti ra do», «En dia bla do», etc.); la sáti ra y
la bur la de la aris to cra cia; can cio nes que las per so nas re ca ta das
ca li fi ca ban co mo di so lu tas («Cuan do la ca ma cru je/y el ni ño
llo ra/es se ñal que en tra Car los en Bar ce lo na»); la afi ción por el
azar, dis trac ción y es pe ran za a la vez: en las chin ga nas se jue ga
car tas, en las pul pe rías da dos, en cual quier lu gar de la ciu dad se
pue de ad qui rir una lo te ría209. De es ta ma ne ra, al mar gen de las
con ven cio nes, la ple be ges tó cier tos ras gos que to da vía de fi nen
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al ha bi tan te de Li ma. Qui zá es to per mi ta re cu pe rar el con cep to
de «cul tu ra ur ba na co lo nial» pro pues to por Luis Millo nes210.

El de te rio ro en las con di cio nes eco nó mi cas con du jo a que los
ple be yos au men ta ran en nú me ro y aca ba ran im po nien do su es- 
ti lo de vi da al con jun to de las ca pas po pu la res de la ciu dad. Ple- 
be fue así si nó ni mo no so lo de va go, sino que, a la pos tre, la pa- 
la bra ter mi nó in clu yen do a los pro pios es cla vos jor na le ros, a
sec to res de las em po bre ci das ca pas me dias y a cier tos arrie ros,
en un con glo me ra do he te ro gé neo com pues to por mes ti zos, mu- 
la tos y ne gros que se di fe ren cia ban de la ho mo ge nei dad ra cial
pre ser va da por los aris tó cra tas. En otras pa la bras, ple be y li me- 
ño se vol vie ron ca si sinó ni mos.

Pe ro, en to do ca so, si al go ter mi na ba de fi nien do a la ple be
no era úni ca men te la «ig no ran cia», el mes ti za je, la pe nu ria eco- 
nó mi ca o la ca ren cia de un ofi cio de fi ni do, sino, an te to do, el
he cho ele men tal de no te ner es cla vos. ¿Por qué las per so nas de
cla se me dia de la ciu dad ha cían lo in de ci ble por con se guir un
es cla vo? Ade más de con si de ra cio nes eco nó mi cas, por la ne ce si- 
dad de ase me jar se a la aris to cra cia y de dis tin guir se de la ple be.
En cier ta ma ne ra, la po bla ción de Li ma po día di vi dir se en dos
gran des blo ques. De un la do, los se ño res, los amos, los pro pie- 
ta rios y, en la mar gen opues ta, aque llos otros que so lo te nían el
re cur so in se gu ro de su fuer za de tra ba jo: la aris to cra cia fren te a
la ple be.

Es ta contra po si ción fue re co gi da en los ver sos de fray Fran- 
cis co del Cas ti llo, un le go de la Mer ced, pro pie ta rio de 9 escla- 
vos, cu yo her ma no era due ño de una im pren ta: a pe sar de su
ce gue ra, se las in ge nia ba pa ra re co rrer la ciu dad y fre cuen tar los
ba rrios po pu la res entre 1750 y 1770211. En una de sus mu chas
dé ci mas ima gi na una aglo me ra ción de la ple be al re de dor de una
ca lle don de dos ne gros ca le se ros dis cu ten ás pe ra men te, in te- 
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rrum pien do to do el trá fi co, im pi dien do que los no bles rea li cen
sus ges tio nes co mer cia les, pa ra li zan do el cen tro de Li ma. Pa re ce
re tra tar un áni mo le van tis co en la ple be cuan do la men ta «que a
es tos ne gros por mo men to/no hay quien a pa los mue la». En
efec to, la de so be dien cia de dos es cla vos, con el con cur so pa si vo
de la ple be, es su fi cien te «pa ra ver de tal ca na lla/do mi na da a la
no ble za». A pe sar de que Cas ti llo, a quien Ri car do Pal ma re- 
cuer da co mo el «cie go de La Mer ced», era un ver si fi ca dor po pu- 
lar, al mo men to de des cri bir a las «cla ses subal ter nas» ter mi na ba
aca tan do las pau tas im pe ran tes. Pa ra in di car la he te ro ge nei dad,
el tem ple agre si vo y las di fe ren cias de la ple be con la aris to cra- 
cia, ima gi na me ta fó ri ca men te un con glo me ra do de ani ma les
tan feos co mo pe li gro sos: «sapos, ser pien tes, cu le bras / ra po sas,
mo nos y har pías, / pues son los que van den tro / ra cio na les sa- 
ban di jas» (Var gas Ugarte, 1948, pp. 10 y 83). En contras te con
las man sio nes aris to crá ti cas, co mo la ca sa de don Mi guel de
Cas ta ñe da, en cu ya fa cha da se exhi bía el mas ca rón de proa de
uno de sus bar cos, o de ese otro co mer cian te que dis po nía de
un mi ra dor pa ra ob ser var la lle ga da de sus na víos al puer to, las
vi vien das de la ple be en su pro mis cui dad, pa ra el vi si tan te oca- 
sio nal, se me jan un des cen so a los in fier nos. El ca lle jón de Pe ta- 
te ros, pa ra el cie go de La Mer ced, era una ver da de ra «fal tri que- 
ra» del dia blo.

Cas ti llo des cri bía los «ca lle jo nes» li me ños —Petate ros, Be lén,
Ma ta man din ga, San Ja cin to o La Re co le ta— co mo lu ga res es- 
tre chos, «an gos tos y lar gos», ha bi ta dos por asal tan tes y pros ti tu- 
tas, don de eran fre cuen tes los ro bos y los crí me nes. Es evi den te
que es tas con si de ra cio nes no pue den ser leí das co mo una des- 
crip ción con fia ble. Re fle ja ban más el te mor que la rea li dad. Sin
em bar go, es cier ta la es tre chez. Un ca lle jón tí pi co era un pa sa je
an gos to, per pen di cu lar a la en tra da, abier to al cie lo, con una
su ce sión de cuar tos a los cos ta dos (Har th-Te rré & Már quez,
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1962, t. XX VI, p. 55). A ve ces, el pa sa je ad qui ría for ma de «T»
o se ra mi fi ca ba a mo do de la be rin to. En pro me dio te nían has ta
unos 30 m2. Pe ro, en rea li dad —como ocu rre has ta aho ra en
Li ma—, los ta ma ños va ria ban mu cho. El ca lle jón de Mo no pin- 
ta dis po nía de 40 cuar tos, el de Jáu regui 35, el de los Após toles
7212. Al gu nos po dían con tar con una pul pe ría. Los ser vi cios eran
co mu nes. La pri va ci dad re sul ta ba im po si ble. El ha ci na mien to
era ine vi ta ble. El con tac to «ca ra a ca ra», de ma sia do fre cuen te.
Un día de 1782, en el ca lle jón del doc tor Orué, un ne gro fue
he ri do por una zam ba que era su aman te; bus có re fu gio en el
cuar to de la Chi na Jo se fa Mo ra les, quien, jun to con una «cho li- 
ta» que vi vía con ella en el mis mo cuar to, tra tó de aten der lo,
pe ro la gra ve dad de la he ri da obli gó a que pi die ran au xi lio; al fi- 
nal, en el mis mo ca lle jón cu ra ron al he ri do213. To dos se co no- 
cían, por lo me nos en apa rien cia. Mu chos de los ca lle jo nes
men cio na dos, cer ca de la pla za ma yor o en San Lá za ro, re mo de- 
la dos a prin ci pios del si glo, for man to da vía par te del pai sa je ur- 
bano de Li ma.

3. L      

La exis ten cia de la ple be aca rreó otra con se cuen cia más: cla- 
ses po pu la res y cla ses pe li gro sas co men za ron a ser si nó ni mos.
En una so cie dad cu ya aris to cra cia se ima gi na ba ase dia da por la
cri mi na li dad, re sul ta ine vi ta ble pre gun tar se por las cár ce les. Las
pri sio nes pue den de fi nir se —siguien do a Gui ller mo Nu gent—
co mo la «his to ria sin cen su ra»: tras lu cen lo que ha bi tual men te
se nie ga o se ocul ta. Nues tro si glo XX, a imi ta ción de Eu ro pa,
se aver güen za de sus cár ce les y bus ca man te ner a los pre sos en
áreas apar ta das, por que cuan to más le jos es tán los cri mi na les,
los ho nes tos ciu da da nos se sien ten más tran qui los (Fou cault,
1976). ¿Có mo eran las pri sio nes en Li ma del si glo XVI II? La
or ga ni za ción car ce la ria per mi te en ten der, sin ate nuan tes ni ad- 
je ti vos, la me cá ni ca de do mi na ción. Las cár ce les nos pro por cio- 
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nan otra perspec ti va (des de el sub sue lo de la ciu dad), pa ra des- 
mon tar las re la cio nes en tre aris to cra cia y ple be.

En Li ma exis tían tres cár ce les lla ma das, res pec ti va men te, de
Cor te, Ciu dad e In qui si ción. La úl ti ma prác ti ca men te no fun- 
cio na ba co mo con se cuen cia del re ce so en las ac ti vi da des del
San to Ofi cio. En las otras dos es ta ban los pre sos con de na dos
por la Au dien cia, el Ca bil do y el Su pe rior Go bierno.

Cuadro 4 
Cár ce les de Lima, 1790

Cár ce les Es pa ño les Cas tas To tal

Cor te 29 0 70 4 103

Ciu dad 29 0 57 5 91

To tal 58 0 127 9 194

Fuen te: A.G.I., In di fe rente, 1527.

Re cu rrien do a otra fuen te, pá gi nas atrás se ña la mos que en
1796 se en contraban 59 pre sos en la cár cel de la ciu dad, pre do- 
mi nan do mes ti zos y mu la tos. De acuer do con el via je ro nor tea- 
me ri cano Ama sa De lano, el to tal de pre sos as cen de ría a 181 en
1805. Pe ro la ci fra to tal de 174 o 181 pre sos pue de re sul tar es- 
ca sa en re la ción con la pro li fe ra ción de ban di dos y la dro nes.
Ha bría que aña dir que, jun to a las dos cár ce les men cio na das,
las au to ri da des dis po nían de los pre si dios del Ca llao (el Real Fe- 
li pe fun cio na ba co mo pri sión a es ca la del Pa cí fi co) y, en los ca- 
sos más pe li gro sos, de im pro vi sa das cel das en la is la San Lo ren- 
zo, fren te al puer to. Que da ba por úl ti mo el re cur so, ya se ña la- 
do, de des te rrar a los con de na dos: Pa na má, Val di via, la is la de
Juan Fer nán dez fue ron los lu ga res más frecuen tes.

El es ta do de las dos cár ce les de Li ma era de plo ra ble. El lec tor
qui zá ha bría ima gi na do que, con la vio len cia y el te mor im pe- 



196

ran tes, las cár ce les te nían que fun cio nar con un mí ni mo de efi- 
cien cia y con trol; no fue así. Por el con tra rio, las de fi cien cias
ha cían fre cuen tes las fu gas. El ban di do Ig na cio de Ro jas hu yó,
no en una sino en va rias oca sio nes, de la cár cel de la Cor te, ubi- 
ca da en la ca lle Pes ca de ría, pr óxi ma a Pa la cio. Lo ren zo Pas tra na,
otro ban di do, re cu rrió a un «fo ra do» pa ra al can zar la ca lle. En
1782 fuga ron tres reos des pués de abrir un ca la bo zo con una
gan zúa. El es cla vo ci ma rrón Pe dro Mar tín con si guió ha cer un
hue co en la pa red de su cel da, em plean do un pa lo tre pó al te- 
cho des es pe ra da men te, ara ñan do las pa re des con pies y ma nos,
con si guió pa sar a Pa la cio, se de jó caer a los jar di nes y de allí se
per dió en la ciu dad, re fu gián do se en el ca lle jón de San to Do- 
min go214. La Real Cár cel de la Cor te —recogien do una in for- 
ma ción fe cha da en 1782— te nía un pa tio cen tral, al re de dor del
cual es ta ban las cel das. A las 6 de la tar de, los pre sos aban do na- 
ban ese pa tio pa ra ser en ce rra dos con gri llos en los ca la bo zos.
Des de lo al to de una ga ri ta, un cen ti ne la vi gi la ba to dos es tos
mo vi mien tos. Los otros fun cio na rios eran el pre si den te de pa- 
tio, el al cal de y el por te ro. Teó ri ca men te, los pre sos es ta ban se- 
pa ra dos por sexo, pe ro por la le tri na po dían co mu ni car se fá cil- 
men te uno y otro sec tor de la cár cel215. En de fi ni ti va, se me ja ba
otro «ca lle jón» de la ciu dad. La si tua ción rui no sa de las cár ce les
fue mo ti vo de va rias dis cu sio nes en el Ca bil do. Sin em bar go,
no se rea li za ron me jo ras sus tan cia les, que dan do la im pre sión de
que en ellas era tan fá cil en trar como salir216.

Cuadro 5 
Pre si dia rios en el Real Fe li pe

Fe cha
1° de no viem bre de

1800
1° de agos to de

1801
1° de agos to de

1807

Presi dia -
rios

143 144 203
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Le va 101 1 0

In gle ses 29 0 0

To tal 273 145 203

Fuen te: A.G.N., Gue rra y Ma ri na, legs. 64 y 67.

Ocu rre —como ex pli ca ción de es te evi den te des cui do— que
las cár ce les pú bli cas reu nían un por cen ta je me nor del to tal de
pre sos de Li ma. La ma yo ría de ellos es ta ban pur gan do sus pe nas
en cen tros la bo ra les: en las edi fi ca cio nes del puer to, las cons- 
truc cio nes ur ba nas, la re pa ra ción de em pe dra dos y ace quias, los
hos pi ta les, la ca sa de des am pa ra dos, las za pa te rías y, so bre to do,
en los cen tros de abas to y de ela bo ra ción de pan. El uti lla je de
una pa na de ría era bas tan te ele men tal: ta ble ros pa ra se pa rar la
ha ri na o ama sar el pan, hor nos, si llas y ban cos, ca nas tas y ba- 
lan zas, al gún ora to rio y los es cla vos que, co mo en las ha cien das,
eran ta sa dos al igual que cual quier ins tru men to de tra ba jo217.
Los pa na de ros te nían la fa cul tad de re cu rrir al tra ba jo gra tui to
de los pre sos, con la con di ción (no siem pre cum pli da) de que se
tra ta ra de de li tos de me nor cuan tía y que el pro pie ta rio se en- 
car ga ra de ali men tar los y ves tir los218. Pe ro no exis tía el me nor
con trol so bre las pa na de rías. Al pa re cer, lo co mún era ver a los
pre sos muy mal ves ti dos, peor ali men ta dos y obli ga dos a jor na- 
das fa ti gan tes: el ama si jo de la ha ri na se ini cia ba en la no che, en
me dio del ca lor so fo can te ex pe li do por el horno, con el ries go
per ma nen te de un in cen dio. Los pre sos mu chas ve ces es ta ban
con gri lle tes. Al gu nos em plea dos, lá ti go en ma no, se en car ga- 
ban de man te ner el rit mo de tra ba jo, de mo do que las pa na de- 
rías aca ba ban re cor dan do a las ga le ras. No sor pren día que los
pre sos fue ran azo ta dos, sin que el pro pie ta rio tu vie ra que dar
cuen ta del he cho a la sa la del cri men219.
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Los mo li ne ros y otros gre mios ri va les de los pa na de ros de- 
nun cia ban los abu sos que, con to da im pu ni dad, se co me tían en
esos cen tros de tra ba jo: «sin de jar les ca si ins tan te pa ra el sue ño,
y el des can so pre ci so, así los exas pe ran has ta pre ci pi tar los a co- 
me ter muer tes en los ma yor do mos y ve la do res a fuer za de chi- 
co tes»220. Es pro ba ble que en ese do cu men to —un re cur so pre- 
sen ta do an te el Su pe rior Go bierno en 1795, ci ta do en el pri mer
ca pí tu lo— se bus ca ran exa ge rar cier tos ras gos dan tes cos de las
pa na de rías, pe ro, en to do ca so, no eran acu sacio nes ima gi na ti- 
vas, co mo lo mues tran esos rei te ra dos con flic tos que su ce dían
en ellas: aten ta dos de los es cla vos contra los em plea dos, crí me- 
nes en tre los pro pios pre sos, le van ta mien tos y mo ti nes, fu gas
ma si vas. Los de fen so res de las pa na de rías exi gie ron san cio nes
ejem pla res contra to dos es tos de li tos, «por ser es tos el úni co au- 
xi lio que tie nen los amos pa ra con te ner a los cria dos in solen- 
tes»221.

Pa ra los es cla vos que no cum plían con el jor nal com pro me ti- 
do, pa ra ellos otros que no al can za ban a con se guir amo cuan do
eran pues tos en ven ta o pa ra quie nes no po dían pa gar deu das
con traí das pen día per sis ten te men te la ame na za de aca bar en
una pa na de ría. La pri sión por deu das era ca si tan co mún co mo
la acu sación de se vi cia que los es cla vos ha cían a sus amos. Una
de te ni da re vi sión de las fian zas por pre sos otor ga das an te el no- 
ta rio Hu mac Mi no yu lli entre 1770 mues tra la fre cuen cia de de- 
li tos me no res en la ciu dad: pe leas, mal tra tos en tre cón yu ges,
hur tos de po ca cuan tía, etc.222. To dos ellos se pur ga ban en las
pana de rías.

Par ti mos del tri go, en el pri mer ca pí tu lo, pa ra lle gar, por ca- 
mi nos po co ha bi tua les, al pan y las pa na de rías. En 1787, las pa- 
na de rías de Li ma fue ron re gla men ta das, re du cién do se su nú me- 
ro a 40. De bían ubi car se le jos del cen tro, de pre fe ren cia en los
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arra ba les y su bur bios, pa ra así pro te ger a las gran des ca sas de los
ries gos que pa re cían te ner co mo inhe ren tes (in cen dios, su ce sos
cri mi na les). No siem pre se cum plió con es te dis po si ti vo. En ca- 
da pa na de ría se cal cu la que tra ba ja ban al re de dor de 10 ope ra- 
rios, en tre es cla vos, pre sos y even tua les, lo que ha ría un to tal de
400 tra ba ja do res, re par ti dos por la ciu dad. (La pa na de ría de
Oya gue —sin con tar pre sos— te nía diez es cla vos a su ser vi cio;
la de Ca ma cho tre ce, apar te de cua tro em plea dos y dos ma yor- 
do mos)223. Po dría aña dir se el im pre ci so nú me ro de ser vi do res
que se re que rían en las 27 casas de abas to de pan224. Eran in dis- 
tin ta men te hom bres y mu je res, in clu so al gu nos me no res. Una
vi si ta a al gu nas pa na de rías li me ñas rea li za da en 1797 pro por- 
cio na ba las si guien tes ci fras so bre prisio ne ros:

Cuadro 6 
Pre sos en pa na de rías, Lima, 1797

Pa na de ría–Ca lle Pre sos Pre sas To tal

Cha ca ri lla 6 - 6

San Fran cis co de Pau la 10 3 13

Del Bra vo 3 1 4

Re co le ta 1 1 2

Sau ce 9 - 9

Or me ño 3 - 3

To tal 32 5 37

Fuen te: A.G.N., C-3, Gre mios, leg. 5.

Las pa na de rías de Li ma es ta ban en las an tí po das de esas pa- 
na de rías de Lon dres evo ca das por Pe ter Las le tt, don de el tra ba jo
se re gía por nor mas pa ter na lis tas, es tan do los apren di ces in clui- 
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dos en la fa mi lia del pa trón. Na die ig no ra ba que los lu ga res
don de se ela bo ra ba el pan de to dos los días eran tam bién pri sio- 
nes de la ciu dad, por que no se prac ti ca ba la se pa ra ción con tem- 
po rá nea en tre cár cel y vi da co ti dia na. Ad jun ta a la pa na de ría es- 
ta ba la ca sa del due ño o ad mi nis tra dor, don de, por lo ge ne ral,
tam bién vi vía el mayor do mo.

To da la vio len cia del or den co lo nial po día re su mir se en una
pa na de ría cual quie ra. Así lo en ten dió Ta deo Es ca lan te, un pin- 
tor cus que ño (des cu bier to por Uriel Gar cía y es tu dia do por Pa- 
blo Ma ce ra), que, a prin ci pios del si glo XIX, se re fu gió en el
pue blo an dino de Aco ma yo (cer cano al Cus co) pa ra pin tar fe- 
bril men te las pa re des de sus igle sias y mo li nos; uno de ellos ha
si do lla ma do por Ma ce ra el «Mo lino de San Fran cis co o los Ne- 
gros»; al re de dor de una gran sa la, com bi nan do di ver sos per so- 
na jes y es ce nas, el ar tis ta pre ten dió re pre sen tar la vi da co ti dia na
de su tiem po. Allí apa re ce, pri me ro, una gran me sa en la que se
pre pa ra la ha ri na; lue go, el in te rior de una pa na de ría, don de
ne gros y mes ti zos, hom bres y mu je res, to dos fi gu ran tra ba jan- 
do, al gu nos en ca de na dos; al fon do se ve al ma yor do mo blan- 
dien do un lá ti go que, co mo se ob ser va a con ti nua ción, sir ve pa- 
ra azo tar a un ne gro; la se cuen cia ter mi na con los ba rro tes de
una cár cel; mien tras, en la pa red opues ta, frai les oran do y ejer- 
cien do la ca ri dad, en tre gan pan a unos men di gos, to dos ellos
crio llos o es pa ño les (Ma cera, 1983, p. 320)225. La ha ri na tra ba ja- 
da por es cla vos y pre sos sus ten ta la pie dad. Las fun cio nes que- 
dan cla ra men te de li mi ta das: pa ra unos el tra ba jo, pa ra otros la
ora ción; de un la do las ca de nas, el lá ti go, los ne gros y mes ti zos,
mien tras del otro, los blan cos y sus ple ga rias. Al prin ci pio la ha- 
ri na, al fi nal el pan.

El cas ti go ca re cía de un es pa cio de fi ni do y re ser va do: es ta
ima gen po día co rro bo rar se con las tor tu ras pú bli cas (los azo tes
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pro di ga dos por el ver du go «Fes te jo»), la se vi cia de los amos y
los ajus ti cia mien tos en la pla za ma yor. La vio len cia no se ocul- 
ta ba; era vi si ble, a na die aver gon za ba y su ejer ci cio lle gó a cons- 
ti tuir un ele men to dis tin ti vo de la aris to cra cia. No pu dien do
di ri gir el país, en con tra ron una com pen sación, co mo ob ser vó
Mar tín Adán, en el do mi nio in dis cu ti do en el re cin to do més ti- 
co (Adán, 1968, p. 234). Se po dría cri ti car y has ta san cio nar la
cruel dad y el uso in dis cri mi na do de la vio len cia, pe ro, de una
ma ne ra u otra, aris tó cra tas, bu ro cra cia co lo nial e Igle sia re co no- 
cían que ese era el pi lar de ci si vo pa ra el sos te ni mien to del edi fi- 
cio co lo nial: ¿no era la vi da un va lle de lá gri mas? ¿Aca so no era
im pres cin di ble el su fri mien to pa ra al can zar la vi da eter na? ¿No
de bían ser ex pia das las fal tas? «¿Qué me im por ta per der una vi- 
da lán gui da y tris te? Si mi cuer po se des tru ye, Él lo ha rá re na cer
de sus ca rri zos, mas glorio so»226.

En los de ce nios fi na les del si glo XVI II se in cre men ta rán los
egre sos fis ca les des ti na dos a gas tos mi li ta res (Tord & Lazo,
1980a, pp. 546 y ss.). Des de el go bierno del vi rrey Gil de Ta- 
boa da apa re ce en Li ma una es pe cie de po li cía: las ron das contra
sal tea do res227. Im por ta se ña lar que los efec ti vos del ejérci to au- 
men ta ron con si de ra ble men te. Las tro pas de la In ten den cia lle- 
ga ron a dis po ner de 7228 hom bres, en tre los que fi gu raban 932
espa ño les de Lima, 206 inme mo ria les del Rey, 1502 par dos de
Li ma y 404 more nos de Li ma228. Al gu nas ve ces in ter vi nie ron
de ve lan do un mo tín; fue, en cam bio, más fre cuen te men te su
par ti ci pa ción en la con ten ción del ban do le ris mo. Lo cier to es
que la so la exis ten cia de es ta nu me ro sa tro pa ser vía de res pal do
al uso pri va do de la vio len cia: era, sus tra yen do una me tá fo ra de
Pe rry An der son, co mo el oro con res pec to al pa pel mo ne da, es
de cir, la in dis pen sa ble ga ran tía pa ra el em pleo de los lá ti gos y
los ce pos, de la hor ca y los gri llos.

4. T   
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«Mi pa pá era zam bo y mi ma má cho la. Es mez cla. 
Yo hu bie ra pre fe ri do ser más ne gri to por que mis 

her ma nos son más zam bos. A mí me en g ríen por  
ser un po co blan qui ño so».

Tes ti mo nio de un po bla dor de Huer ta Per di da, 
tu gu rio de Li ma, re co gi do por Nan cy Fuku moto, 1772.

A la pos tre, la vio len cia no so lo ri ge las re la cio nes en tre aris- 
to cra cia y ple be, sino que con ta mi na al con jun to de la so cie dad,
se in tro du ce y pro pa la en la vi da co ti dia na y agu di za las ten sio- 
nes en tre los gru pos o sec to res po pu la res: es cin de y frag men ta.
Aquí ra di ca pre ci sa men te su efec ti vi dad. To do sis te ma co lo nial
re po sa en la di vi sa ele men tal de di vi dir pa ra rei nar. «Eu ro pa ha
fo men ta do las di vi sio nes, las opo si cio nes, ha for ja do cla ses y ra- 
cis mos, ha in ten ta do por to dos los me dios —sostie ne Jean Paul
Sar tre— pro vo car y au men tar la es tra ti fi ca ción de las so cie da des
co lo nia les» (Sar tre, 1977, p. 10). Es te prin ci pio fue eje cu ta do
cons cien te men te por la ad mi nis tra ción co lo nial. En una des- 
crip ción del Pe rú, el vi rrey O’Hi ggins de se cha los te mo res so bre
una po si ble alian za en tre ne gros e in dios re cor dan do a la Co ro- 
na que la ani ma d ver sión pro fe sa da en tre ellos era más fuer te
que el odio a los es pa ño les: «son irre con cilia bles»229.

Es ta per ma nen te ten sión étni ca, que re co rre y atra vie sa a to- 
da la so cie dad co lo nial, acen túa la frag men ta ción de in te re ses.
Es in ne ga ble el con flic to clá si co en tre es pa ño les y crio llos, pe ro
no se de ben omi tir otras opo si cio nes que di vi den a la po bla- 
ción. El tér mino crio llo —convie ne acla rar lo— no exis te ofi- 
cial men te, no apa re ce en los cen sos ni en los do cu men tos ju rí- 
di cos. Se tra ta de una im por ta ción lin güís ti ca pro ce den te de las
An ti llas, don de, ba jo ese nom bre, se de sig na a los vás ta gos de
ne gros y me tro po li ta nos. Da do es te an te ce den te, al guien co mo
Jo sé de la Ri va Agüe ro y Sán chez Bo que te, uno de los po cos
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aris tó cra tas que apos ta ron tem pra na men te en fa vor de la in de- 
pen den cia, lo con si de ra una ofen sa, es de cir, otro vo ca blo em- 
plea do por los «cha pe to nes» pa ra he rir a los in dia nos: es un
odio so y de ni gran te epí te to, no tan to por que ad quie ra esa con- 
no ta ción en los la bios de un es pa ñol, sino por que sig ni fi ca ba es- 
pe cí fi ca men te «ne gros na ci dos en Amé ri ca» (Rá vago, 1959, p.
251)230. Ri va Agüe ro pue de con si de rar en sus 28 Cau sas —una
re qui si to ria contra el co lo nia lis mo pu bli ca da en Bue nos Ai res
(1814)— que es pa ño les-ame ri ca nos e in dios for man un so lo
cuer po de na ción, tie nen los mis mos in te re ses, bus can la fe li ci- 
dad co mún; pue de igual men te cri ti car la ti ra nía im pues ta por
los es pa ño les, pe ro de allí a con fun dir aris to cra cia y es cla vos,
blan cos y ne gros, hay una dis tan cia que ni si quie ra se pro po ne
acor tar. El mis mo tó pi co vis to des de la perspec ti va an di na: en
1780, una pin tu ra cus que ña re pre sen ta a Amé ri ca ama man tan- 
do a dos hi jos, un ne gro y un crio llo, mien tras en el sue lo, co- 
mo evi den te re pro che del pin tor, ya ce un in dí gena (Gis- 
bert,1980, p. 21). En la pin tu ra y en la es cri tu ra se rei te ra el
mis mo te ma de la ten sión étni ca.

En el in te rior de los es ca sos sec to res me dios, don de se en tre- 
cru zan y a ve ces con fun den per so na jes de cas tas di fe ren tes, te- 
nían que re pro du cir se, qui zá con ma yor en cono, los en fren ta- 
mien tos. El gre mio de sas tres acor dó en 1794 pri var de voz «ac- 
ti va» o «pa si va» a los zam bos y mu la tos en las jun tas de es pa ño-
les (el tér mino in cluía a pen in su la res e in dia nos)231. Men cio na- 
mos an tes el in ten to de ex cluir a las cas tas del gre mio de mer ca- 
chi fles. Los ca rre to ne ros dis pu tan en tre ne gros, crio llos y bo za- 
les; in dios y es pa ño les se en fren tan en el gre mio de sas tres; los
som bre re ros in dí genas pre ten den ex pul sar a los mes ti zos; el de
bo to ne ros se nie ga a ad mi tir, ni si quie ra co mo apren di ces, a
zam bos, chi nos o mu la tos232.



204

La ri va li dad en tre ne gros e in dios no fue des aten di da por Te- 
rra lla y Lan da, quien, lue go de ha blar del en fren ta mien to en tre
crio llos y eu ro peos, com pa ra es te he cho con la vio len cia «en tre
los in dios y ne gros/quie nes se pro fe san/to tal abo rre ci mien to»
(Ayan que, 1924, p. 112). Pa ra co rro bo rar su ob ser va ción, vie ne
a la me mo ria el ca so del in dio Mar cos Si pán, na tu ral de San
Juan de Vé gue ta, que en uno de los íte ms de su tes ta men to de- 
cla ra: «des he re do a Ma ría Is abel Si pán, mi hi ja de se gun do ma- 
tri mo nio, por de so be dien cia y ha ber ca sa do contra mi vo lun tad
con un hom bre de cas ta chi na, di fa man do mi san gre…» (Har-
th-Te rré, 1973, p. 18). Po drían aña dir se tam bién los múl ti ples
ca sos de cam pe si nos que de bie ron so por tar el fla ge lo de los
ban di dos de la cos ta.

Es tas ten sio nes se tras lu cían in clu so en la dis tri bu ción po bla- 
cio nal de Li ma. Los in dios es ta ban con cen tra dos en el ba rrio
del cer ca do, ori gi nal men te cons trui do en las afue ras de la ciu- 
dad. La po bla ción ne gra, de ma ne ra es pon tá nea, aca bó reu nién- 
do se en de ter mi na das zo nas: so bre el to tal de es cla vos que ha bi- 
ta ban la ca pi tal en 1813, 37% y 23% vi vían en las pa rro quias
de La Ca te dral y San Lá za ro, mien tras en San Mar ce lo y San
Se bas tián, ba rrios de es pa ño les y mes ti zos, apenas 8% y 9%, y
en San tia go, el ba rrio in dí gena, solo 5%233 (ver pla no de Li ma).
De ma ne ra si mi lar, en los hos pi ta les, así co mo se bus ca ba man- 
te ner se pa ra dos a los ma ri ne ros de los le pro sos y mu je res, tam- 
bién exis tía un hos pi tal pa ra es pa ño les (el de San An drés), otro
pa ra ne gros y cas tas (San Bar to lo mé) y, fi nal men te, uno pa ra in- 
dios (San ta Ana). Da do lo po pu lo so que era el cul to a Nues tra
Se ño ra del Ro sa rio, com pe tían por la mis ma de vo ción co fra días
de ne gros, par dos, in dios y blan cos (Fuen tes, 1867, pp. 113-
114).
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Re sul ta re ve la dor que en tre las cas tas de la ciu dad (el total 13
078 habi tan tes) pre do mi na sen aque llas que re sul ta ban de las
unio nes en tre blan co-ne gra o blan co-mu la ta, que dan do en lu- 
gar se cun da rio los chi nos, re sul ta do de la alian za negro-in dia.

Cuadro 7 
Cas tas de Li ma

Cas ta Canti dad %

Mu la tos 5972 45,6

Zam bos 3384 25,8

Cuar te ro nes 2383 18,2

Chi nos 1120 8,5

Quin te ros 219 1,6

Fuen te: A.G.I., In di fe ren te Ge neral, 1527.

El es ca so nú me ro de los quin te ros (cuar te rón-blan ca) se ex- 
pli ca por que las re la cio nes se xua les tam bién es ta ban con di cio- 
na das por las di fe ren cias étni cas. Po cas ve ces las mu je res op ta- 
ban por man te ner re la cio nes se xua les con hom bres de una cas ta
con si de ra da in fe rior; la si tua ción no se re pe tía en tre los va ro nes
por que la di fe ren te ca li dad en tre los miem bros de la pa re ja ex- 
cluía la al ter na ti va ma tri mo nial o jus ti fi ca ba man te ner una re la- 
ción clan des ti na (Ma cera, 1977, p. 336).

Pla no de la ciu dad de Li ma
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En la vi da co ti dia na los en fren ta mien tos étni cos contra po- 
nían a las pro pias ca pas po pu la res. Un día cual quie ra, Isi dro Pe- 
ña, un mes ti zo na tu ral de Pis co, de ofi cio arrie ro, in gre sa a Li- 
ma tra yen do le ña des de San ta Inés y tie ne, por ra zo nes que no
in te re san, una pe lea con un zam bo es cla vo, que lo agre de, le
arro ja pie dras, lo de ja malhe ri do y, en to do mo men to, no ce sa
de in sul tar lo, «cho leán do lo» y di cién do le «otras pa la bras des ho- 
nes tas»234. El mes ti zo aca ba rá hos pi ta li za do, por lo que su mu jer
de ci de ir a que jar se an te el amo del agre sor quien le re pli ca di- 
cién do le «que era cri mi no sa por que era cho la…». Otro ca so si- 
mi lar: una mu jer fue in sul ta da «con las pa la bras de pu ta, cho la,
arras tra da, in dig na y so bra da…»235. El tér mino «cho lo» era tan
de ni gran te co mo «cha pe tón» o «go do», aun que da ta del si glo
XVI en ton ces al can zó am plia di fu sión co mo in sul to co ti diano
y, a la vez, si nó ni mo de las di ver sas cas tas del país de ma ne ra
que su amo tras lu cía una cier ta «es qui zo fre nia». Al gu nas ve ces,
la agre si vi dad exi gía que fue ra acom pa ña do de otros ca li fi ca ti- 
vos: el más co mún fue el de «pe rro». Unos ver sos de fray Fran- 
cis co del Cas ti llo re cor da ban: «Bien sé que la voz pri me ra / que
pro nun cia el ni ño tierno / es: pe rro in dio, pe rro cho lo / y otros
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elo gios co mo es tos». La aso cia ción en tre el tér mino «cho lo» y el
após tro fe ca nino re co gía en rea li dad el mis mo ra zo na mien to
que en el si glo XVI ha bía uni do a los vo ca blos «mes ti zo» y «pe- 
rro» y an tes a «mo ro» con «ma rrano», y en to dos es tos ca sos lo
que sub ya cía era un des pre cio por la mez cla y por lo que se
pen sa ba di fe ren te, contra pues to a la exal ta ción de una su pues ta
pu re za: «es me jor ser pe rro pu ro/que mons truo de ga to y pe rro»
(Var gas Ugarte, 1948, pp. 54 y 55; Sán chez, 1964, p. 79)236, de-
cían otros ver sos de Cas ti llo. Ra zo na mien tos si mi la res po drían
exhi bir se an te cual quier tri bu nal. Así, por ejem plo, un pres bí te- 
ro, pro ce sa do por ha ber mal tra ta do a una mes ti za, tra ta de des- 
ca li fi car al ma ri do de es ta por que es «un cuar te rón na ci do de
una mu la ta es cla va», y so bre los tes ti gos: «dos de esos cua tro
son per so nas de ba ja ex trac ción, una zam ba y otra chi na cho- 
la»237.

En fren ta mien tos co mo aquel en tre el mes ti zo y el zam bo es- 
cla vo, que he mos re fe ri do lí neas atrás, eran fre cuen tes en la ciu- 
dad. Apa re ce una cri mi na li dad sin ad je ti vos, una vio len cia dis- 
tan te del ban do le ris mo so cial que acre cien ta la ima gen de Li ma
co mo una ciu dad pe li gro sa238. Un do min go, a ple na luz del día
y a po cos pa sos de la pla za de ar mas, cual quier tran se ún te hu- 
bie ra po di do ob ser var a Jo se fa Ca ma cho, una ven de do ra, de sa- 
fian do cu chi llo en ma no a una mu la ta lla ma da Can de la ria Pe- 
ral ta, tam bién ven de do ra, quien «di cién do le que lar ga se el cu- 
chi llo lo ve ri fi có y en ton ces se arre me tie ron y rom pie ron la ro- 
pa, mor dién do se am bas, y se pe ga ron has ta que lle gó la gen te y
las des apar tó»239. Un 24 de di ciem bre, en ple na vís pe ra de Na vi- 
dad, Ja cin ta Car pio, quin te ro na, solte ra, de 22 años, de di ca da a
ofi cios even tua les, co mo la var, co ci nar o co ser, em bo rra cha a
una po si ble ri val se xual, a la que lue go ase si na240. En otra oca- 
sión, tam bién en la pla za ma yor y al pro me diar el me dio día,
un sas tre hie re mor tal men te a su aman te, una car ni ce ra: un to- 
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tal de sie te cor tes en di ver sas par tes del cuer po, ade más de lo
cual qui so ti rar le una pie dra so bre el crá neo cuan do la víc ti ma
ya cía san gran te241. De es ta ma ne ra, la pla za ma yor es un es ce na- 
rio cen tral de la vio len cia, no so lo por que allí es tá em pla za da la
hor ca, sino tam bién por que re sul tan fre cuen tes las pe leas a cu- 
chi llo. La ple be ter mi nó adue ñán do se de ese es ce na rio. Es tam- 
bién un mer ca do en el que se abi ga rran tien das y pues tos de
cual quier ti po: se pue den ad qui rir pes ca do y ma ris cos, car nes
de car ne ro y va ca, fren te a las gra das se pre pa ran mis tu ras, al la- 
do se ex pen den fru tas.

La «se vi cia» afec ta ba tam bién las re la cio nes en tre ma ri do y
mu jer. Es una acu sación ha bi tual en los jui cios por di vor cio o
se pa ra ción de cuer pos. Des con fian za y ce los son fre cuen tes en- 
tre los aman tes. Un ri to vio len to exi gía «mar car» (cor tar) las
nal gas de la mu jer adúl te ra. Las fa mi lias de es cla vos pa re cen es- 
for zar se en re pe tir la vio len cia de los se ño res y no fal tan que jas
de es cla vas por el mal tra to de que son ob je to, los in sul tos y los
gol pes que re ci ben. «Yo me ca sé —dice un es cla vo— pa ra usar
de mi mu jer y pa ra te ner el con sue lo y el ali vio de su asis ten- 
cia…»242. El es cla vo es un bien de cam bio en la so cie dad: se
com pra o se ven de, va ría de amos, se tras la da de una ocu pa ción
a otra; la mu jer del es cla vo es un «bien de uso», con de na da de
por vi da a ser vir a su ma ri do o aman te. «Los im pro pe rios, las
in ju rias y des ver güen zas eran el pan de to do el día», di ce una
de man dan te en el jui cio de di vor cio243. Pe ro se ría erró neo pro- 
po ner la ima gen de mu je res su mi sas. Las «aman cias» sa ben tam- 
bién blan dir cu chi llos y en fren tar se a los hom bres. No es sor- 
pren den te que el in dio piu rano Pa blo Pi za rro acu se a la zam ba
Ma nue la Bra ca mon te de se vi cia244. Por lo ge ne ral, son mu je res
quie nes to man la ini cia ti va en los jui cios de di vor cio.
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El nú me ro de di vor cios y con flic tos ma tri mo nia les, en ge ne- 
ral, re sul ta bas tan te ele va do si se com pa ra, por ejem plo, con
Fran cia, En Rouen, se gún R. Phi llips, las se pa ra cio nes fue ron
ra ras hasta 1792, lue go se in cre men tan no ta ble men te, pe ro, a
di fe ren cia de Li ma co lo nial, se tra ta de una ciu dad que vi ve los
efec tos de una le gis la ción re vo lu cio na ria, con una ima gen ca da
vez más pro fa na del ma tri mo nio (Phi lips, 1979, p. 387). En el
Pe rú de esos años, el di vor cio no sig ni fi ca ba au to ri za ción pa ra
contraer otra alian za ma tri mo nial. Que da ba can ce la do so lo pa- 
ra los efec tos de la con vi ven cia mu tua. Fue una me di da ex tre ma
a la que re cu rren las par tes en li ti gio úni ca men te en si tua cio nes
lí mi tes. Apar te del di vor cio, exis tían otras dos fi gu ras ju rí di cas:
la nu li dad y el sim ple li ti gio. Entre 1760 y 1810, en el Ar zo bis- 
pa do de Li ma se pre sen taron 390 deman das de di vor cio, de las
cuales 289 fue ron plan tea das por mu je res. Las acu sacio nes más
usua les que es gri men es tas contra sus ma ri dos son mal tra to fí si- 
co, in ju rias, fal ta de ma nu ten ción, mien tras que ellos les en ros- 
tran aban dono, li ber tad de cos tum bres. El car go de adul te rio
apa re ce en am bas par tes, aun que es más fre cuen te contra las
mu je res. La fa mi lia era, de es ta ma ne ra, otro te rreno de con- 
fron ta ción. Di ver sas re fe ren cias, co mo ocu pa cio nes y ba rrios,
lle van a su po ner un al to nú me ro de per so na jes de pro ce den cia
po pu lar en es tos jui cios. En el lap so de cin cuen ta años, ape nas
apa re ce un aris tó cra ta. A pe sar de que a su con di ción de po bre- 
za las mu je res su ma ban la ex plo ta ción do més ti ca, e in clu so la
vio len cia se xual (car gos de abor tos pro vo ca dos y vio la cio nes),
ellas, in sis ti mos, no se re sig na ban a su si tua ción. Cuan do los
me ca nis mos le ga les no fun cio na ban, aban do na ban a su ma ri do.
Pe ro fre cuen te men te, re caían en si tua cio nes si mi la res con sus
aman tes o la fa mi lia pa ter na a la que ha bían re gre sa do. De he- 
cho, en la ma yo ría de los ca sos, arras tra ban con sus hi jos245.



210

Cuadro 8 
Pa rro quia de San Lá za ro. Hi jos na tu ra les

Años

De cla ra dos por am bos
pa dres

De cla ra dos
por 

la ma dre

De cla ra dos
por 

el pa dre

Ex pó si tos o huér- 
fa nos

To- 
tal

N° % N° % N° % N° % N°

1760 8 24,2 21 63,6 2 6 2 6 33

1770 19 39,5 22 45,8 4 8,3 3 6,2 48

1780 12 25 30 62,5 2 4,1 4 8,3 48

1790 5 6 74 89,1 1 1,2 3 3,6 83

1800 8 6,7 105 88,2 3 2,5 3 2,5 119

1810 38 31,4 79 65,3 3 2,4 1 0,8 121

Fuen te: A.A., Li bros de bau tis mos de San Lá za ro.

So bre es tos ni ños es muy po co lo que po dría mos aña dir. La
in fan cia fue un si len cio en el mun do co lo nial, pe ro ten dría mos
la im pre sión de que, pa ra ellos, la fa mi lia no se ría el prin ci pal
re fe ren te en sus pro ce sos de so cia li za ción: ca ren tes de pa dre y
vin cu la dos a una ma dre que de bía —en la ma yo ría de los ca sos
— ga nar se la vi da de cual quier ma ne ra. La fa mi lia no tie ne en
Li ma el pe so so cial que en otros lu ga res. Los ma tri mo nios tan
rá pi dos co mo se for man se pue den se pa rar (al año, en mu chos
ca sos). Sin con tar, des de lue go, las unio nes ile gí ti mas. In clu so
los bau tis mos son tar díos. En 1790, por ejem plo, las eda des de
los bau ti za dos fluc túan desde 1 día has ta los 6 años, el pro me- 
dio tenía 10 meses. Po cos cris tia nos, cuan do me nos en el sen ti- 
do pa rro quial de la pa la bra. Pa ra esos ni ños co lo nia les, el ba- 
rrio, las ca lles y el ca lle jón de bie ron ser ins tan cias de so cia li za- 
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ción más im por tan tes. En esos es ce na rios, ellos fue ron pa si vos
tes ti gos de la vio len cia co lo nial.

Po de mos en con trar un ter mó me tro del de te rio ro de la vi da
co ti dia na en el in cre men to cons tan te de los con flic tos ma tri mo- 
nia les. De uno, que es ca si el pro me dio en el de ce nio de 1760,
pa san a 40 en 1799. Pe ro el as cen so obe de ce a rit mos di ver sos
en los jui cios. Ocu rre que las nu li da des (ma tri mo nios que ca- 
nó ni ca men te no ha brían te ni do lu gar) se man tie nen en el mis- 
mo ni vel du ran te cin cuen ta años; los li ti gios (con flic tos me no- 
res que no des em bo can en se pa ra cio nes) úni ca men te du ran te
al gu nos años de la dé ca da de 1790 con si guen so bre pa sar a los
di vor cios, pa ra lue go des cen der no ta ble men te; de es ta ma ne ra,
el in cre men to re po sa ca si di rec ta men te en los jui cios de di vor- 
cios, con to do su co rre la to de me nos pre cio, ten sión y vio len cia
en el re cin to do més ti co y en el ba rrio. Re sul ta ba ha bi tual la in- 
ter ven ción de ve ci nos (más fre cuen te men te que los pro pios pa- 
rien tes) co mo tes ti gos, a fa vor de una u otra par te, de fen dien do
o ata can do a al gún cón yu ge. La mu jer gol pea da por su ma ri do,
por ejem plo, tien de a bus car re fu gio en el cuar to de cual quier
ve cino. La im por tan cia que asu me el ba rrio por en ci ma de la fa- 
mi lia se ma ni fies ta en la pér di da de te rreno pa ra la vi da pri va da.
Se po drá ig no rar el ape lli do de las per so nas, pe ro los pro ble mas
ín ti mos son ex ce si va men te co no ci dos. El abi ga rra mien to es pa- 
cial se tras lu ce en el chis me, la in tro mi sión en la vi da fa mi liar,
la ob ser va ción de unos so bre otros. To do es to contras ta de ma- 
sia do con el en claus tra mien to de las gran des ca so nas, pe ro, a la
vez que vin cu la, ter mi na sien do un ele men to más de con flic to y
sepa ra ción.

Am pa rán do nos en es te cua dro246, po de mos su ge rir que a las
cri sis agra ria y co mer cial de fi nes del si glo XVI II se su mó la cri- 
sis de la fa mi lia: un te ma con tem po rá neo pe ro que, en rea li dad,
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tie ne an te ce den tes, más an ti guos de los que po dría mos su po ner.
El de te rio ro fa mi liar po dría ser ex pre sión del in cre men to en las
ten sio nes y la dis gre ga ción so cial. Con tri bu yó a acen tuar, en el
oca so del or den co lo nial, la ano mia im pe ran te en Li ma. Re cor- 
de mos, a es ta al tu ra, la des es pe ra ción del ne gro An to nio, sui ci- 
da do en la ala me da una ma dru ga da de 1812.

Cuadro 9 
Con flic tos ma tri mo nia les. Lima, 1760-1810

Años Li ti gios Nu li da des Di vor cios To tal

1760 - 2 1 3

1761 - 1 1 2

1762 - 1 - 1

1763 - 1 - 1

1764 - 1 - 1

1765 - 2 - 2

1766 - 1 - 1

1767 - 1 - 1

1768 - - - -

1769 - 2 - 2

1770 1 - - 1

1771 1 2 3 6

1772 2 - 1 3

1773 1 2 - 3

1774 - 1 - 1

1775 - - - -

1776 4 - - 4
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Años Li ti gios Nu li da des Di vor cios To tal

1777 7 - - 7

1778 2 1 - 3

1779 2 - 2 4

1780 2 - 1 3

1781 4 - 2 6

1782 8 - 8 16

1783 10 2 11 23

1784 2 - 5 7

1785 8 - 4 12

1786 2 2 4 8

1787 3 2 6 11

1788 - 1 2 3

1789 3 2 11 16

1790 9 - 16 25

1791 12 - 6 18

1792 13 - 11 24

1793 12 3 10 25

1794 13 - 12 25

1795 18 1 12 31

1796 12 3 20 35

1797 5 1 12 18

1798 11 - 11 22

1799 13 2 25 40
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Años Li ti gios Nu li da des Di vor cios To tal

1800 3 2 19 24

1801 9 - 19 28

1802 6 - 17 23

1803 9 1 21 31

1804 5 - 19 24

1805 11 - 17 28

1806 7 2 19 28

1807 7 1 23 31

1808 12 2 19 33

1809 9 1 6 16

1810 10 2 7 19

Fuen te: A.A., Di vor cios, li ti gios, nu li da des, 1760-1810.

Los he chos vio len tos re sul ta ban fre cuen tes in clu so en los lu- 
ga res de di ver sión a los que acu día «la ne gra da», co mo con evi- 
den te me nos pre cio ra cis ta di ce un do cu men to ju di cial de la
épo ca; uno de ellos era el lla ma do tam bo de Mi ra flo res, ubi ca- 
do a las afue ras de la ciu dad y en el que «la mú si ca o di ver sio nes
de tam bo res de los ne gros es cau sa de que se fo men te la em bria- 
guez de la que re sul tan pe leas y otros de sór de nes…». Los ban di- 
dos acu den pa ra gas tar dis pen dio sa men te al gún bo tín. En
1818, al gu nos es pa ño les pro mue ven un re cur so an te el Su pe rior
Go bierno re cla man do el cie rre del lo cal por con si de rar lo pe li- 
gro so, a lo que al guien res pon de rá ar gu men tan do que tam bos
co mo ese son ne ce sa rios por que «con tie nen los de sór de nes que
sin ellas [las di ver sio nes pú bli cas] ne ce sa ria men te ha brían en el
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pue blo»247. En otras pa la bras, se de be to le rar la vio len cia en tre la
ple be pa ra así evi tar que afec te a los propios amos.

Un am bien te si mi lar al de los tam bos y los ca lle jo nes se re pi- 
te en chin ga nas y chi che rías: lu ga res de di ver sión ubi ca dos en el
in te rior de la ciu dad, po bres y des asea dos, don de se con su me
chi cha (be bi da pre fe ri da por in dios o mes ti zos) y gua ra po
(aguar dien te de ca ña al que son afec tos los es cla vos), jun to con
al gu nos pla tos ex ce si va men te con di men ta dos pa ra el gus to es- 
pa ñol (los pi can tes). A ellos acu den des de jor na le ros o ar te- 
sanos, has ta asal tan tes y me ro dea do res, lle gan in dis tin ta men te
hom bres y mu je res, to dos, ape nas por el he cho de reu nir se, se
con vier ten de in me dia to en «gen te sos pe cho sa» pa ra el Ca bil do
de Li ma. Es tos lu ga res lla man la aten ción al pro pio vi rrey Abas- 
cal cuan do se in for ma que en una chin ga na un ne gro re ci bió un
bru tal pis to le ta zo de pól vo ra y sal en el ros tro, por lo que ter mi- 
na re cla man do que sean ce rra dos, ar gu men to que re ci be una in- 
ge nio sa ob je ción: «La prohi bi ción ab so lu ta tal vez pro du ci rá
peo res con se cuen cias; pues en una po bla ción de ese ta ma ño se
de be to le rar al po pu la cho un des aho go pro pi cio a su cla se, al
mo do que a la gen te cul ta los ca fés y bo te lle rías»248. El Ca bil do
cie rra en oca sio nes pul pe rías de ma sia do es can da lo sas, pe ro, en
ge ne ral, la ten den cia es a man te ner las en los ba rrios mar gi na les,
co mo el arra bal de San Lá za ro, ale ja das de las gran des ca so nas.

Has ta en las di ver sio nes era ne ce sa rio pre ser var una es tric ta
dis tin ción y se pa ra ción: los ca fés pa ra la aris to cra cia, los bu ró- 
cra tas e in te lec tua les; las chin ga nas y los tam bos pa ra ar te sanos,
es cla vos o jor na le ros. Sin em bar go, exis tían tres es pec tácu los
que al can za ron un ca riz «plu ri cla ris ta» y que abo lían mo men tá- 
nea men te las di fe ren cias so cia les. Pen sa mos en las pe leas de ga- 
llos, las co rri das de to ros y las pro ce sio nes. Los dos pri me ros tu- 
vie ron es ce na rios de fi ni dos: el co li seo de ga llos per te ne cien te al
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Hos pi tal San An drés249 y una pla za de to ros de re cien te cons- 
truc ción (1768) y pro por cio nes mo nu men ta les (8000 per so nas)
pa ra el ta ma ño de Li ma.

Múl ti ples via je ros han des cri to las co rri das, sin de jar de ob- 
ser var el ho rror, a ve ces, y la re pug nan cia en otras oca sio nes, de
un in glés o fran cés que se pre ten día ilus tra do, fren te a un es pec- 
tácu lo que no de ja ban de ca li fi car co mo bár ba ro. Ba sil Ha ll,
ma rino es co cés y vi si tan te de Li ma en ju lio de 1821, des cri be
una co rri da es pe cial men te san grien ta: el to re ro es em bes ti do
por el ani mal, so bre el que lue go se aba lan zan, cu chi llo en ma- 
no, has ta dos vo lun ta rios del pú bli co, en me dio del en tu sias mo
de to dos los asis ten tes, en tre los que no so lo se en cuen tran
hom bres sino tam bién mu je res y ni ños. No le asom bra tan to lo
que su ce de en la are na co mo ese en tu sias mo de la mul ti tud y
aun que es una oca sión pa ra que el via je ro mues tre, an te sus ho- 
rro ri za dos lec to res, el des dén de un eu ro peo fren te a es tas cos- 
tum bres, tam bién es un mo men to pa ra que un sim pa ti zan te del
li be ra lis mo aso cie to ros y es cla vi tud co mo sím bo los del do mi- 
nio co lo nial de Li ma.

En to dos los ca sos en Su da mé ri ca, don de la cau sa de la in de pen den cia ha
triun fa do, se han to ma do in va ria ble men te dos me di das co mo co sa na tu ral:
una, la abo li ción de la tra ta de ne gros, y, en lo po si ble, de la es cla vi tud; otra,
la su pre sión de la co rri da de to ros (Hall, 1971, t. XX VII, vol. 1, pp. 208-
209).

En Li ma co lo nial, las pro ce sio nes eran fre cuen tes, pe ro es tas
se or ga ni za ban al re de dor de gre mios o co fra días, man te nien do
por tan to las dis tin cio nes étni cas en tre los de vo tos. La pro ce- 
sión del Se ñor de los Mi la gros, aho ra un sím bo lo de la ciu dad,
aun que se re mon ta ba a 1687, so lo a par tir de 1747 exten dió su
iti ne ra rio y su du ra ción a cin co días, pe ro por en ton ces to da vía
no exis tía la her man dad y los se gui do res se con gre ga ban ca si ex- 
clu si va men te en tre la ple be y los es cla vos (Var gas Ugarte, 1949,
pp. 95-96). Re sul ta sin to má ti co, sin em bar go, que con si guie ra
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per sis tir y que el co lor mo ra do de sus há bi tos ter mi na ra re pi- 
tién do se ca da año, du ran te to do el mes de oc tu bre.

Fi nal men te, en tre la aris to cra cia y la ple be hu bo otro con tac- 
to di fí cil de men su rar: la crian za de los ni ños en las gran des ca- 
so nas co rría a car go de ne gras es cla vas lla ma das «amas de le- 
che», por me dio de las cua les de bió in fil trar se la cul tu ra y la vi- 
da de la ca lle en esos re cin tos ce lo sa men te pro te gi dos. Pe ro es te
se ría otro ca pí tu lo en esa his to ria si len cio sa que es la in fan cia de
la co lo nia.

5. U      :     

Es ta Li ma del si glo XVI II, que es ta mos in ten tan do di bu jar a
par tir de sus per so na jes do mi nan tes, en con tra ría un in tér pre te
ex cep cio nal, años des pués, en Ri car do Pal ma y en el pe cu liar es- 
ti lo de las tra di cio nes: re la to bre ve, don de la his to ria se mez cla
con la fic ción, pa ra tra tar de re su mir una épo ca en una ané c do- 
ta. De las 453 tra di cio nes in cor po ra das a las Obras Com ple tas
de Pal ma, la gran ma yo ría to man co mo es ce na rio a Li ma. A su
vez, la co lo nia pos ter gó a cual quier otro mo men to de la his to ria
pe rua na, por que, mien tras ape nas se co no cen seis tra di cio nes
so bre los in cas y la con quis ta y 51 sobre la re pú bli ca, más de
200 se ubi can en esos tres si glos. Pal ma tu vo es pe cial in te rés
pre ci sa men te por los años que en mar can es te li bro. Si guien do
con la ele men tal con ta bi li dad te má ti ca, po de mos in di car que
166 tra di cio nes trans cu rren entre 1760 y 1830, es de cir, 36%
del to tal (Palma, 1953). A ellas po drían su mar se otras seis en tre
las lla ma das de «sal sa ver de»: pi ca res cas y de len gua je más li bre.
En to dos es tos re la tos, en tre te ji dos a par tir de 1854, Ri car do
Pal ma se es for zó por brin dar al lec tor pe ruano una ima gen de
su pa sa do, pe ro, de he cho, es ta ima gen con du jo a la iden ti fi ca- 
ción en tre his to ria na cio nal y co lo nia, la que, a su vez, se con- 
fun dió con el de ve nir de una ciu dad y, a la pos tre, con los acon- 
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te ci mien tos de un mo men to de ter mi na do: el trán si to del vi rrei- 
na to a la repú bli ca.

Se le ha re pro cha do a Pal ma ha ber in ven ta do Li ma: su pues- 
ta men te ha bría ima gi na do, ba jo el ve lo en cu bri dor de al gu nas
re fe ren cias do cu men ta les, una ciu dad apa ci ble, ha bi ta da por
«una ga le ría de cor te sanos res pe tuo sos y res pe ta bles» (Sa la zar
Bondy, s.f., p. 15), en la que pri ma ba una ale gre e irres pon sa ble
re sig na ción. An te la frus tra ción re pu bli ca na, la so cie dad co lo- 
nial se ría una al ter na ti va. Mun do en re po so, exen to de con flic- 
tos so cia les, ver da de ra ar ca dia a la que, si bien es im po si ble vol- 
ver, siem pre se pue de en con trar en los ca mi nos de la ima gi na- 
ción. Es ta mi ti fi ca ción ha bría con se gui do el éxi to de ocul tar la
ver da de ra ciu dad pa ra sus ti tuir en la me mo ria de los ha bi tan tes
de Li ma «la his to ria por la men ti ra». Lle gan do a es ta con clu- 
sión, hacia 1965, un en sa yis ta apa sio na do arre me tió contra Pal- 
ma acu sán do lo de ha ber ela bo ra do un «es tu pe fa cien te li te ra rio»
que im pe día en fren tar el ver da de ro ros tro de Li ma la ho rri ble.
Las crí ti cas de Sa la zar Bondy se rían acep ta das ca si sin re pro che.
La téc ni ca de con fec ción de las tra di cio nes era muy cla ra, de
ma ne ra que el úni co pro ble ma pen dien te se ría ex pli car el con- 
sen so al can za do. Pa ra Ju lio Ra món Ri be y ro —otro na rra dor
con tem po rá neo, tam bién ob se sio na do por Li ma—, la ex pli ca- 
ción ter mi na ba sien do bas tan te ele men tal: «Si la ima gen pal- 
mia na de Li ma sub sis te es por que na die ha si do ca paz de des- 
em ba ra zar nos de ella» (1981, p. 69). El fa bu la dor ha bría si do,
des pués de Pi za rro, el se gun do fun da dor de la ciu dad.

Pe ro, ¿es real men te cier to que la in ven tó? Ri car do Pal ma se
au to de fi nía co mo his to ria dor, con di ción que siem pre le ne ga- 
ron los crí ti cos li te ra rios, pe ro no así in ves ti ga do res co mo Raúl
Po rras y Ru bén Var gas Ugar te. Es evi den te que su ma ne ra de
en ca rar la his to ria no te nía ape go «a ras de sue lo» al do cu men to
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que ca rac te ri za a Paz Sol dán o Men di bu ru: sus re fe ren cias son
im pre ci sas y, por el con tra rio, in cor po ra la in tui ción. To da vía
más: pa re ce con si de rar que lo im por tan te no es en ten der el
acon te ci mien to pun tual, tal y co mo su ce dió, sino las ten den cias
fun da men ta les de un mo men to, pa ra lo cual el na rra dor pue de,
lí ci ta men te, au xi liar se de la ima gi na ción. His to ria y li te ra tu ra se
apro xi man en Pal ma, co mo su ce día en cual quier otro his to ria- 
dor ro mánti co. En ton ces, Pal ma no en con tra ría una contra po- 
si ción tan evi den te en tre in ven ción y rea li dad. El ver da de ro
pro ble ma se ría dis cu tir en qué me di da es te ca mino lo con du jo a
la so cie dad co lo nial. Es to exi ge re leer las tra di cio nes. En es te ca- 
so, se tra ta de con fron tar sus pá gi nas con la ima gen de la ciu dad
que he mos es bo za do hasta aquí.

Lo pri me ro que lla ma la aten ción es no en con trar al su pues to
es cri tor áu li co. No se exal ta a la co lo nia. Tan to Ha ya de la To- 
rre co mo Ma riáte gui ha bían ob ser va do que la bur la, la iro nía y
la sáti ra —otros com po nen tes de las tra di cio nes— eran com pa- 
ti bles con un es píri tu li be ral y anti cle ri cal. A la con fir ma ción de
es te aser to, pue de aña dir se que Pal ma no ten drá in con ve nien te
en jus ti fi car el ase si na to de un oi dor, cri ti ca rá ás pe ra men te a los
per so na jes que es ta ban, pre ci sa men te, en las an tí po das de los vi- 
rre yes; en cam bio, a ca da uno de es tos —como re pa ró Po rras—
les asig na un apo do y así des fi lan el vi rrey «tem ble cón», el «de
los mi la gros», el «de los pe pi nos» (1954, p. 12).

Las tra di cio nes que nos in te re san —las que re fie ren su ce sos
entre 1760 y 1830— tie nen co mo es ce na rios las pa na de rías, el
co li seo de ga llos, las ca lles de la ciu dad, el arra bal de San Lá za- 
ro, una pul pe ría o una canti na; en cam bio, ra ra vez trans cu rren
en al gu na ca sa ha cien da, gran es ta ble ci mien to co mer cial o fas- 
tuo sa ca so na li me ña. En el mo bi lia rio de la Li ma de Pal ma fi gu- 
ran tam bién la hor ca y la cár cel. Es ta es ce no gra fía es tá ha bi ta da
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por per so na jes —algunos de los cua les des fi la ron an te rior men te
por es tas pá gi nas— co mo los ver du gos Pan cho Sa les y «Grano
de Oro», Va len tín «el la dron zue lo», jun to a ma lean tes, mer ca- 
chi fles, la co me dian te Pe rri cho li, el cie go de La Mer ced, men di- 
gos de Los Des cal zos y San to Do min go, al gu nos es cla vos, el lo- 
co Ra món «chi che ñó», una cos tu re ra… No apa re cen hé roes, ni
son fre cuen tes los pre cur so res de la eman ci pa ción, pe ro abun- 
dan los per so na jes po pu la res, mien tras la cla se al ta de la ciu dad
se re su me, ape nas, en la men ción de al gu nos ha cen da dos, co- 
mer cian tes y mi ne ros.

Pa ra in for mar se de es tos per so na jes, Pal ma re cu rrió a di ver sos
tes ti mo nios que tu vo el cui da do de con sig nar en sus mis mas
tra di cio nes. En pri mer lu gar, fi gu ran los ma nus cri tos pro ce den- 
tes de la co lec ción Ze ga rra, pa pe les va rios de la Bi blio te ca Na- 
cio nal y có di ces de Ar chi vo Na cio nal, un con jun to do cu men tal
que, si bien no ava la ne ce sa ria men te a una «ce lo sa eru di ción»,
de be ría obli gar a pen sar que la ima gi na ción no fue su úni co re- 
cur so. Jun to con los do cu men tos fi gu ra la lec tu ra de his to ria do- 
res co mo Men di bu ru, so ció lo gos co mo Fuen tes y tes ti gos co mo
Mi ller. To dos es tos tex tos se rían in te rro ga dos por un es cri tor
que, en cier ta ma ne ra, al can zó to da vía a ver Li ma co lo nial. Ri- 
car do Pal ma na ció en 1833 y se crio en pleno cen tro de la ciu- 
dad250, en la ca lle Puno, pr óxi ma al mer ca do y los ba rrios al tos,
re co rri da por mer ca chi fles, buho ne ros y mu chos de esos per so- 
na jes di bu ja dos por Pan cho Fie rro. Las di men sio nes de la Li ma
en que trans cu rrió su in fan cia eran si mi la res a la de Amat o
Abas cal; to da vía las mu ra llas per sis tían y el tra zo de las ca lles no
ha bía su fri do la me nor mo di fi ca ción. Pal ma pu do vi si tar los es- 
ce na rios de sus tra di cio nes, co mo el co li seo de ga llos. Al gu nos
re la tos fue ron re co gi dos me dian te la trans mi sión oral, pa ra lo
que se va le de «un vie jo gran dí si mo cuen te ro», de «las vie jas de
Li ma», un pa rien te o sus re cuer dos per so na les: «mu cha cho era
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yo cuan do oí la fra se…». Las tra di cio nes, de es ta ma ne ra, po- 
drían ser leí das tam bién co mo re la tos ora les. Aque llas que
trans cu rren en tre fi nes del si glo XVI II e ini cios del si guien te
eran par te de la me mo ria in me dia ta de la ciu dad. An tes de ser
un gé ne ro li te ra rio, fue ron un com po nen te de la cul tu ra po pu- 
lar. De he cho, Pal ma no fue el úni co que con ci bió la idea de ol- 
vi dar la es té ril imi ta ción li te ra ria de Eu ro pa, pa ra in tro du cir los
re la tos po pu la res en la es cri tu ra. No fue el úni co, pe ro fue el
me jor, tan to por su des tre za en el em pleo del len gua je co mo
por que ter mi nó edi fi can do una es pe cie de «co me dia hu ma na»
acor de con la so cie dad co lo nial, en la que se ría ca si im po si ble
dis tin guir cuán to fue pro duc to de sus pes qui sas o su ima gi na- 
ción y cuán to in cor po ró del re cuer do colec ti vo.

En Ri car do Pal ma exis te una ima gen de la so cie dad co lo nial
don de, pa ra el pe río do que nos in te re sa, ca si no apa re cen los in- 
dios y, aun que fi gu ran los es cla vos, la ma yo ría de los per so na jes
se ins cri ben en lo que de no mi na mos la ple be de la ciu dad, a la
que, cuan do me nos, tra ta con em pa tía, mien tras re sul tan evi- 
den tes sus crí ti ca, re pa ros y bur las a la aris to cra cia, es cri bien do,
por ejem plo, so bre los tí tu los no bi lia rios en Un ca ba lle ro de há- 

bi to. De es ta ma ne ra, en el re cuer do, Li ma apa re ce tam bién es- 
cin di da en tre aris to cra cia y ple be. «El se gun do día de Na vi dad
del año de gracia 1790, gran des y chi cos, en co pe ta dos y ple be- 
yos, ma tro nas y da mi se las, gen te de me dio pe lo y de pe lo en te- 
ro»; en otra oca sión contra po ne no bles con pue blo (Palma,
1953, pp.734-743 y 761). Las ca pas me dias tam bién tie nen es- 
ca sos re pre sen tan tes, uno de los cua les es Be ne dic ta Sa la zar, la
cos tu re ra de la mar que sa de So to Flo ri do; se men cio nan a po cos
in te lec tua les (Una nue, Ba quí jano). La ex pli ca ción qui zá pue de
en con trar se en que las tra di cio nes tie nen co mo es ce na rio la ciu- 
dad y sus ca lles, po bla das en el si glo XVI II por es cla vos, se- 
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miem plea dos o gen te sin ofi cio que salían «en bus ca de jor nal».
La ple be vi vía en la ca lle.

Pe ro an tes que a las tra di cio nes, la ple be lle gó a la pin tu ra.
Nos he mos re fe ri do a la ga le ría de re tra tos del mu la to Pan cho
Fie rro. La va rie dad de acua re las que se atri bu yen qui zá per mi ta
pen sar que su nom bre de sig na a más de un di bu jan te po pu lar.
Po dría con fir mar es ta hi pó te sis el pin tor Lo ren zo Fe rrer de Lo- 
zano que, al re de dor de 1770, si guien do el in ven ta rio de bienes
de Jo sé Bra vo de La gu nas, ha bía re tra ta do a un «po bre con un
som bre ro», «un mu do con una ga lli na en la ma no», «un lo co»,
«mu cha chos co mien do fru ta», va rios bo rra chos, to dos jun tos
con otros lien zos de San Ig na cio, la es ca la de Ja cob o el bau tis- 
mo de Cris to251.

Vol vien do a Pal ma, un re pro che fi nal que se le ha he cho es
no ha ber pro du ci do nin gún ti po so cial de la co lo nia. Apa re cen
en las tra di cio nes di ver sos aris tó cra tas, pe ro no se di bu ja la ima- 
gen so cial de la aris to cra cia. De igual ma ne ra, apa re ce la ple be,
pe ro no el ple be yo. Un re pro che que, co mo otros, es tam bién
injus ti fi ca do. Evi tar una ti po lo gía fue, so cio ló gi ca men te, el ma- 
yor acier to de Pal ma, más aún te nien do pre sen te que mu chos
de sus per so na jes pro ve nían de esas «cla ses po pu la res» ur ba nas,
pro lí fi cas en bio gra fías, pe ro im po si bi li ta das de re su mir se en
una so la. Es ta su ma de des ti nos par ti cu la res, en sen ti do es tric to,
no lle gó a cons ti tuir una cla se so cial, sino un con jun to tan he te- 
ro gé neo co mo dis gre ga do. Las for mas ar tís ti cas que adop ta ron
sus in tér pre tes tu vie ron un ca rác ter si mi lar: dé ci mas de cas ti llo,
pin tu ras de Lo zano, acua re las de Fie rro y tra di cio nes de Pal ma.
Fue así co mo, en lu gar de una no ve la o de un vas to fres co his tó- 
ri co, la ge ne ra ción que vino des pués de la in de pen den cia, pa ra
en ten der a su ciu dad, en contró un ins tru men to ade cua do en
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ese con jun to frag men ta rio y dis per so de re la tos, don de se con- 
fun die ron re cuer dos, ima gi na ción y docu men tos.

Así co mo el es ti lo de la ple be con ta gió al con jun to de «cla ses
po pu la res» —excep ción de esas ver da de ras vi das mar gi na les
que, co mo ve re mos más ade lan te, fue ron los in dios de la cos ta
—, se pro pa ló por la ciu dad y se du jo a un se gun do fun da dor.
La Li ma de Ri car do Pal ma es la Li ma ple be ya. Aquí ra di ca una
de las cla ves de su vi gen cia co mo ima gen de la ciu dad. De he- 
cho —como ve re mos en un ca pí tu lo pos te rior—, mien tras la
aris to cra cia no pu do re sis tir el ven da val de la in de pen den cia, el
des tino de la ple be si guió aso cia do con la ciu dad.
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178 B.N., Li ma, D635, 1812. So bre via jes, sus in con ve nien tes y per can ces en la
cos ta, ver tam bién Mu seo Na val de Ma drid, ex pe di ción Ma las pi na, ms. 119, «Des- 
crip ción de la In ten den cia de Li ma».

179 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 129, cuad. 1567, 1814.
180 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 129, cuad. 1567, 1814.
181 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 114, cuad. 1378, 1808.
182 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 114, cuad. 1382, 1808.
183 «To dos de cla ra ban al gu na pro fe sión, aun que no un tra ba jo. Una bue na par te

man te nía una fa mi lia. Al ser juz ga do el ban do le ro mes ti zo Ata na sio Gó mez en 1731
se jus ti fi có de cla ran do que la po bre za lo re du jo a ese es ta do» (AG NP, au dien cia, cri- 
men, leg. 48, c. 549, f. 40; 1731).

184 A.G.N., Tri bu nal de la Acor da da, leg. 1. Des crip ción con un di bu jo ad jun to de
un cha fa lo te, cu yas par tes prin ci pa les eran: «ho ja vie ja, moho sa, no amo la da, tie ne
al gu nos dien tes en el fi lo», «pu ño de pa lo fo rra do en ace ro» y «brasade ra».

185 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 1081, cuad. 1307-A, 1801.
186 A.G.N., Tem po ra li da des, leg. 3.
187 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 74, cuad. 903, 1792.
188 A.G.N., Su pe rior Go bierno, leg. 27, cuad. 803, 1798.
189 A.A., In mu ni da des, leg. 1744-1783.
190 No he mos re cu rri do a pre sen tar una «es ta dís ti ca de la cri mi na li dad» por va rias

ra zo nes: (i) nues tras re fe ren cias pro vie nen de fuen tes de ma sia do he te ro gé neas (Au- 
dien cia, Ca bil do, Ar zo bis pa do, No ta rios); (ii) ig no ra mos por com ple to qué vo lu men
de ex pe dien tes ju di cia les se han con ser va do y cuán tos se han per di do; (iii) tam po co
po de mos sa ber qué re la ción exis te en tre el nú me ro de jui cios y la rea li dad cri mi nal;
(iv) final men te, con si de ra mos que ca da mo vi mien to so cial es irre duc ti ble y que no
po si bi li ta, por lo tan to, ela bo rar una «se rie» equi va len te a la que se pue de con fec cio- 
nar so bre la ba se de la pro duc ción ag rí co la o los im pues tos so bre el co mer cio: son he- 
chos cua li ta ti va men te di fe ren tes. Pa ra di bu jar el ros tro de la ple be he mos te ni do que
en con trar las pie zas del rom pe ca be zas en los si tios más di ver sos e inespe ra dos.

191 A.G.I., Lima, 751.
192 A.G.I., Lima, 797.
193 A.A., Li bros pa rro quia les de San Lá za ro. A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Testa- 

men tos.
194 A.A., Cau sas cri mi na les de di vor cio, leg. 11, 1760-1773.
195 Ver tam bién las re fe ren cias que pro por cio na Te rra lla y Lan da. Fran cis co del

Cas ti llo, en su des crip ción del Ca lle jón de Pe ta te ros, co lin dan te con la pla za ma yor,
di ce que «Allí es don de a to das ho ras/ a Ve nus se sa cri fi ca, / por me dio de sus in fa- 
mes/ in mun das sacer do ti sas», Var gas Ugarte, 1948, p. 37. «Por ta le ra» era si nó ni mo
de «pros ti tu ta». Ver tam bién A.A., In mu ni da des, 1744-1783 y 1783-1831.

196 El ver da de ro au tor pa re ce ser Fe li pe Bau zá, ma rino es pa ñol.
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197 B.N., Ma drid, mss. 19262.
198 A.M., Ac tas de Ca bil do, enero 1790. Ver tam bién Cór do va y Urrutia, 1844,

pp. 34 y 55.
199 A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Testamen tos.
200 A.G.I., Mer cu rio Pe ruano N° 119, 23 febre ro de 1792, p. 124.
201 A.A., Po bres, ss. XVI II-XIX, leg. 1.
202 A.G.N., In qui si ción, si glo XVI II, leg. 6.
203 A.M., «Pri mer dis tri to de Li ma», 1829.
204 A.G.N., Tri bu nal del Con su la do, H-3, LN 907, Li bro de Jun tas, 1770-1788.

Ver tam bién A.G.N., Tri bu nal del Con su la do, Con ten cio so, leg. 155.
205 A.G.N., Tri bu nal del Con su la do, H-3, LN 1031, Li bro de in for mes y con sultas

1779-1785, ff. 53, 54, 54v.
206 La ci ta pro ce de de A.G.N., Gre mios, L. 2, Som bre ros, 1767.
207 Pa blo Ma ce ra, en el Se mi na rio de His to ria Ru ral An di na de la Uni ver si dad de

San Mar cos, ha pu bli ca do, en una li mi ta da edi ción mi meo gra fia da, di ver sas se ries de
pre cios li me ños entre 1667 y 1738. Mar cel Hai tin, his to ria dor de la Uni ver si dad de
Ca li for nia, ha tra ba ja do el te ma pa ra el pe ríodo 1794-1808. Nues tras re fe ren cias
pro ce den del hos pi tal de Be lla vis ta en la sec ción Ma ri na de A.G.N. (Bis); Ga lla ger de
Pa rks, 1948 p. 221.

208 «Un es pa ñol in te li gen te de Li ma, don Ma tías de la Re ta, es ta ble ció te la res y
otras ma qui na rias pa ra te jer la te la de al go dón y con fec cio nar al gu nos ar tícu los or di- 
na rios del mis mo ma te rial» (Ben net Ste ven son, 1971, p. 192). Ver tam bién A.G.N.,
Juz ga do de Se cues tros, leg. 2, no ti cias so bre las fá bri cas de la na y pól vo ra. La fá bri ca
de pól vo ra abas te cía a ca si to da la Amé ri ca del Sur his pa na (Fuen tes, 1860, p. 115).

209 Pa ra es tas ob ser va cio nes nos han si do úti les di ver sos le ga jos del A.A., Cau sas
Cri mi na les de ma tri mo nios, legs. 11, 12, 13 y 14; In mu ni dad, 1744-1783 y 1781-
1783; Po bres, leg. 1.

210 En cuan to a la «cul tu ra co lo nial ur ba na», se ría un pro duc to pe cu liar de la fu- 
sión en tre la «pi ca res ca es pa ño la» y la «cul tu ra ne gra» (Mi llo nes, 1978, pp. 41 y 55).

211 So bre Cas ti llo, ver Sán chez, 1978; y la te sis de Mi lla Ba tres, Vi da y obra li te ra- 
ria iné di ta del cie go de La Mer ced (1976, p. 81).

212 A.A., Es ta dís ti ca, leg. 4, 1779-1800. En 1839, Cór do va y Urru tia cal culó 247
calle jo nes en Li ma, so bre un to tal de 10 695 vivien das.

213 A.A., In mu ni dad, leg. 1, 1744-1783.
214 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 113, cuad. 1376, 1808, A.A.,

In mu ni da des, leg. 1744-1783.
215 A.A., In mu ni da des, leg. 1, 1741-1783.
216 Una cár cel mo der na re cién se ría inau gu ra da en ene ro de 1856: la pe ni ten cia ría

de Li ma. A.G.N., Pe ni ten cia ría, leg. 1, 1863-1868.
217 A.G.N., Pro to co los No ta ria les, As ca rrunz, 1770, ff. 401-404v. Ay llón Sa la zar,

13, 1810, ff. 310v-321. Jo sé Ma ría Rosa, 640, 1822-24, ff. 113-113v.
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218 A.G.N., Su pe rior Go bierno, leg. 26, cuad. 774, 1796.
219 A.M., Ac tas de Ca bildo, 1 de mar zo de 1799.
220 A.G.N., Su pe rior Go bierno, leg., 24, cuad. 697, 1795.
221 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 136, cuad. 1658; leg. 138,

cuad. 1683 y leg. 140, leg. 1727 y cuad. 1733. A.A., Cau sas Cri mi na les de ma tri mo- 
nios, leg. 11, 1760-1773.

222 A.G.N., Pro to co los No ta ria les, Ve lás quez (H. Mi no yu lli), 1185, 1770-1778.
Me dian te la co la bo ra ción de Ma g da le na Cho cano pu di mos fi char más de cien fian- 
zas.

223 A.A., Es ta dís ti cas, 1802-1911, leg. 4-A. A.G.N., Pro to co los No ta ria les, As ca- 
rrunz, 1770, ff. 401-404v.

224 A.G.N., In qui si ción, si glo XVI II, leg. 60, 1789 y Su pe rior Go bierno, leg. 29,
cuad. 517, 1787.

225 Apar te de una vi si ta per so nal a Aco ma yo, pu di mos apre ciar los mu ra les de Es- 
ca lan te en las fo to gra fías re pro du ci das por Ma ce ra y gra cias a las ex ce len tes fo tos to- 
ma das por la Sra. Mi jo te ck, alum na nues tra en la Uni ver si dad Ca tó li ca.

226 Ar chi vo De par ta men tal del Cus co, Ser mo nes de fi nes del s. XVI II. Ci tas si mi la res
he mos en contra do en pin tu ras del con ven to de los Des cal zos (Li ma) o en ca pi llas de
ha cien das de Naz ca.

227 Su fi na li dad tam bién era per se guir a los va gos. Apar te de Men di bu ru, uno de
los po cos au to res que pro por cio na re fe ren cias so bre la «mar gi na li dad ur ba na co lo- 
nial» es Ru bén Var gas Ugar te en His to ria Ge ne ral del Pe rú (1966, ts. V y VI).

228 A.G.I., Lima, 647. Otra fuen te in di ca que, en Li ma, en 1818, los hom bres de
tro pa as cen de rían a 4500. Ar chi vo Ru bén Var gas Ugar te, pa pe les va rios, mss. 10(6).

229 A.G.I., Es ta do, leg. 73, n. 86.
230 Sin em bar go, so bre el tér mino «crio llo» de be mos de cir que su em pleo fue más

fre cuen te en el Cus co, de acuer do con las in ves ti ga cio nes de Luis Du rand Fló rez.
231 A.M., Ac tas de Ca bildo, 16 de mar zo de 1794.
232 A.G.N., Gre mios, C-2, legs. 3 y 5.
233 A.G.I., Lima 751.
234 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 126, cuad. 153ñ, 1813.
235 A.A., Cau sas cri mi na les de ma tri mo nios, leg. 14, 1786-1795.
236 Del te ma se ha ocu pa do Jo sé An to nio del Bus to.
237 A.A., Cau sas cri mi na les de ma tri mo nios, leg. 14, 1786-1795.
238 Po dría mos enu me rar mu chos otros ca sos; ca si siem pre la vio len cia es tá acom pa- 

ña da por la ten sión étni ca, co mo en el ca so de Vic to riano, un zam bo ca rre te ro que
ma tó por un mo ti vo ba nal a un in dio olle ro en el tam bo de Mi ro nes. A.A., In mu ni- 
da des, leg. 1, 1744-1783. Es ta ri va li dad en tre lo ne gro y lo in dio ha per sis ti do has ta
la ac tua li dad en Li ma: en fren ta mien to del ham pa de Li ma (ne gros y zam bos) con el
ham pa del Ca llao (in dios); de los equi pos de fú tbol Alian za Li ma (mo re nos) y Cha la- 
co (cho los), etc. De acuer do con la in ves ti ga ción que Nan cy Fuku mo to em pren dió
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en la Huer ta Per di da —un tu gu rio en el cen tro de la ciu dad—, los in dios con si de ra- 
ban a los ne gros co mo «ra te ros» y «gen te ma lo sa», a su vez, los se rra nos eran las víc ti- 
mas pre di lec tas de los ne gros pa ra sus insul tos.

239 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 138, cuad, 1684-1817.
240 A.G.N., Real Au dien cia, Cau sas Cri mi na les, leg. 126, cuad, 1530-1813.
241 A.A., In mu ni da des, leg. 1783-1831.
242 A.A., Cau sas de Di vor cios, leg. 84, 1805-1807.
243 A.A., Di vor cios, leg. 86, 1799.
244 A.A., Cau sas de ne gros, leg. 33.
245 Las fuen tes pro ce den de la sec ción di vor cios en el Ar chi vo Arzobis pal.
246 No pue den ol vi dar se to das las pre cau cio nes ne ce sa rias. Re cuér den se nues tras

ob ser va cio nes en la nota 190. En es te ca so, se tra ta de una fuen te ho mo gé nea, que
ver sa so bre he chos si mi la res, sin la di ver si dad de los mo vi mien tos so cia les. Aun que
pa re cie ra que la do cu men ta ción ha si do bien con ser va da, no po de mos sa ber con pre- 
ci sión el vo lu men de even tua les pér di das y el pe so que es tas han po di do te ner en la
cuan ti fi ca ción fi nal.

247 A.G.N., Su pe rior Go bierno, leg. 36, cuad. 1260, 1818.
248 A.G.I., Lima, 773. An to nio Pé rez al Mi nis tro de Es ta do. A.M., leg. sin nu me- 

rar, 9 de fe bre ro de 1807.
249 «El jue go de ga llos es un en tre te ni mien to dia rio, ex cep to los do min gos. Se jue- 

gan bue nos ejem pla res de ga llos y no hay tar de sin que se echen al rue do cua tro o
cin co pa res. El po zo es tá ro dea do de gra de rías de asien tos que van ha cia lo al to. Ca da
ga llo tie ne una lar ga ho ja en for ma de lan ce ta ata da a una pa ta» (Ben net Ste ven son,
1971, p. 173); Mer cu rio Pe ruano, 20 de ene ro de 1791, p. 40.

250 «Ri car do Pal ma na ció en Li ma el 7 de fe bre ro de 1833, en la ca lle de Puno, y
pro ce día de un ho gar mo des to. Qui zá mu cho más mo des to de lo que pue de ima gi- 
nar se el lec tor. En su par ti da de bau ti zo, que se en cuen tra en la Pa rro quia del Sagra- 
rio (tomo 20, folio 183), se ex pre sa que era ‘hi jo na tu ral de Pe dro Pal ma y de Gui- 
ller mi na Ca rri llo, par dos’» (Za nu te lli Ro sas, 1978, p. 6.)

251 A.G.N., No ta rios, To rres Pre zia do, le gajo 1062, 1770, pp. 364-369.
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VI. V     

1. P   

E 1823  1824, un via je ro de vi sión par ti cu lar men te
agu da, el in glés Ro bert Proc tor, fue uno de los pri me ros en uti- 
li zar el tér mino «li me ño» pa ra re fe rir se a los ha bi tan tes de la
otro ra lla ma da Ciu dad de los Re yes. ¿Quié nes eran es tos li me- 
ños? En su re la to de via je —como en la Li ma de Ri car do Pal ma
—, la ciu dad apa re ce con ta gia da por el es ti lo de la ple be, com- 
pues ta bá si ca men te por mu la tos, que ab sor ben in clu so a la po- 
bla ción es cla va. Los mu la tos, a su vez, fi gu ran de di ca dos a múl- 
ti ples e ines ta bles ofi cios, sien do al mis mo tiem po «la dro nes co- 
no ci dos», fre cuen ta do res de chin ga nas y «fies tas tu mul tuo sas».
Es tas ob ser va cio nes sus ten tan un es bo zo de re fle xión so cio ló gi- 
ca que, a mo do de di gre sión, in te rrum pe el cur so de su re la to:

Mien tras es ta cla se so cial hol ga za na y ar te ra con ti núe ejer cien do tan ta in- 
fluen cia en la men te po pu lar, es im po si ble que los ha bi tan tes sean bien ins- 
trui dos o vir tuo sos. Una vez in tro du ci dos en la fa mi lia, se in fil tran en la con- 
fian za de sus miem bros, y, co no cien do sus se cre tos ejer cen do mi nio ab so lu to
e in ter vie nen en to do. No so la men te ejer cen po der en los asun tos re li gio sos
de la fa mi lia, sino que en mu chos ca sos asu men to do el ma ne jo de los asun- 
tos mun da nos (Proc tor, 1971, t. XX VII, vol. 2, pp. 261 y 262).

Apar te de ne gros y mu la tos, el via je ro dis tin gue so lo dos gru- 
pos más en la po bla ción li me ña: los blan cos, que se con fun den
con las lla ma das fa mi lias res pe ta bles y ri cas, y los mes ti zos iden- 
ti fi ca dos con los ten de ros, ne go cian tes y ar te sanos. Úni ca men te
tres cla ses —utili zan do tér mi nos de Proc tor—: blan cos, mes ti- 
zos y mu la tos. Una ciu dad sin in dios. La mis ma au sen cia que
en la so cie dad co lo nial que di bujó Pal ma.

Has ta aho ra los in dios han apa re ci do so lo ac ci den tal men te
en es tas pá gi nas, cuan do nos he mos re fe ri do a la agri cul tu ra en
al gu nos va lles de la cos ta o la con fi gu ra ción de los ba rrios de la
ciu dad, pe ro ni la es truc tu ra so cial ni me nos el pai sa je de Li ma
y la cos ta du ran te el si glo XVI II que da rían de li nea dos sin con si- 
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de rar una ac ti vi dad a la que es tu vo es tre cha men te vin cu la da la
po bla ción in dí gena: la pes ca. En efec to, la pro xi mi dad del mar
jun to con el sua ve de c li ve del te rreno hi zo sur gir co mu ni da des
de pes ca do res en un li to ral don de se al ter na ban —por lo me nos
des de Hua cho has ta Pa ra cas— pe que ñas pun tas y bahías, am- 
plias pla yas y pa ra jes pro te gi dos del vien to y las olas, al pie de
una fau na ma ri na ex cep cio nal men te pró di ga. La pes ca fue
siem pre un com po nen te de ci si vo en el área au to sub sis ten te de
la eco no mía re gio nal, sin ne gar que la de man da de pes ca do ex- 
ten día su co mer cia li za ción a lu ga res dis tan tes, in clu so cen tros
ur ba nos de la se rra nía.

Ar queó lo gos co mo Lan ning, Fung y Ra vi nes, lin güis tas e his- 
to ria do res co mo To re ro y Ros two ro wski, han in sis ti do su fi cien- 
te men te en la im por tan cia que tu vo la pes ca pa ra el de sa rro llo
de la cul tu ra en los va lles de la cos ta, des de el Pre ce rá mi co. En
esos tiem pos re mo tos fue po si ble or ga ni zar co mu ni da des ex clu- 
si va men te pes que ras da das la ri que za y la va rie dad del mar. Es to
hi zo que, des de un ini cio, la vi da in dí gena mar cha ra en es tre cha
aso cia ción con el mar, el cual, ade más de pro por cio nar ali men- 
tos, po día ser em plea do co mo me dio de co mu ni ca ción, rom- 
pien do con ese ais la mien to en que el de sier to pre ten día su mir a
los va lles. Una tem pra na ac ti vi dad ar te sa nal lle va rá a la cons- 
truc ción de im ple men tos pes que ros (re des) y de na víos ca da vez
más per fec cio na dos: des de el tra di cio nal ca ba lli to de to to ra —
todavía em plea do en al gu nos puer tos nor te ños— has ta gua res y
bal sas de sig ni fi ca ti vo to ne la je, co mo aque lla que en con tra ría
Fran cis co Pi za rro en una de sus pri me ras ex pe di cio nes al Pe rú.
La lo ca li dad de Chin cha, por ra zo nes to da vía no bien elu ci da- 
das, per fec cio nó to das es tas ac ti vi da des, con vir tién do se, po co
an tes de la ex pan sión in cai ca, en uno de los rei nos re gio na les
más im por tan tes del país. Gra cias al mar, allí la di vi sión del tra- 
ba jo se en contra ba bas tan te avan za da: al la do de pes ca do res,
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con vi vían ar te sanos y co mer cian tes, que en bal sas re co rrían los
di ver sos pue blos y rei nos de la cos ta. Los tras tor nos eco ló gi cos y
de mo grá fi cos que tra jo con si go la con quis ta co lo nial afec ta ron
la ac ti vi dad pes que ra, ha cién do la re tro ce der en to do el de sa rro- 
llo con se gui do. Du ran te el si glo XVI II, en Chin cha ape nas se
fa bri ca rán em bar ca cio nes de es ca so ca la do. Pe ro la ri que za ma- 
rí ti ma per mi tió que es te re tro ce so no afec ta ra sus tan cial men te
la pro duc ción, aun que es ta ter mi na ría li mi tán do se, bá si ca men-
te, a ma ris cos que po dían re co lec tar se en la des em bo ca du ra de
los ríos (ca ma ro nes), en las pe ñas (can gre jos) y a la pes ca del to- 
llo, pe je rrey y co ji no va, to dos los cua les abun da ban en las pro- 
xi mi da des de las pla yas (Una nue, 1815, p. 5). El cre ci mien to de
las ciu da des de la cos ta, es pe cial men te Li ma e Ica (10 000 habi- 
tan tes), y las prác ti cas re li gio sas que pros cri bían el con su mo de
car ne de ter mi na dos días del año ge ne ra ron una de man da cre- 
cien te de pes ca do.

Hacia 1786, Ma nuel Veas, un es pa ñol re si den te en Li ma, pu- 
do cons ta tar que, no obs tan te la gran de man da que te nía el pes- 
ca do en la ciu dad, su pre cio era re la ti va men te ele va do y su ca li- 
dad de ja ba que de sear. Fue en ton ces que in tu yó la po si bi li dad
de es ta ble cer una pin güe em pre sa si ad qui ría una em bar ca ción
de re gu lar ca la do con la que pu die ra pes car en al ta mar y en
abun dan te canti dad, des pla zan do de es ta ma ne ra a las frá gi les
na ves de los in dí genas. El pro yec to de Veas sig ni fi ca ba no so lo
ini ciar la trans for ma ción de una ac ti vi dad ar te sa nal, sino, ade- 
más, que brar un mo no po lio que des de la fun da ción de la ciu- 
dad, se gún se de cía, con di cio na ba su abas te ci mien to: la pes ca
es ta ba «sa cri fi ca da», ci tan do la ver sión del Ca bil do li me ño, «a la
vo lun ta rie dad y ocio de los in dios»252, que pes ca ban cuan do y
don de que rían, lle gan do in clu so a im po ner pre cios so bre los
con su mi do res ur ba nos. Tiem po an tes, en el si glo XVI, cuan do
re cién se ini cia ba la in mi gra ción afri ca na y la des po bla ción in- 
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dí gena de la cos ta era no ta ble, se po día ob ser var a ne gros —
como ano tan Ja mes Lo ckhart y Fre de ri ck Bo w ser— de di ca dos a
la bo res pes que ras en ca li dad de au xi lia res de es pa ño les pro pie ta- 
rios de bar cos pe que ños (Bo w ser, 1977, p. 150). Es ta si tua ción
pa re ce no ha ber per sis ti do dos si glos des pués, cuan do Veas pre- 
sen tó su pe di do for mal al Su pe rior Go bierno, com pró el bar co
anun cia do y des cu brió un só li do apo yo ju rí di co en la «li ber tad
de pes ca» que ape nas unos años an tes ha bía de cre ta do el vi si ta- 
dor Es co be do. To do pa re cía mar char bien. Era de su po ner, in- 
clu so, que el no vel em pre sa rio po día te ner se gui do res, da da la
tra di ción pes que ra de los vas cos, que por en ton ces com po nían
el gru po más di ná mi co de la po bla ción es pa ño la afin ca da en Li- 
ma. Sin em bar go, cuan do ya to dos los re qui si tos ha bían si do
cum pli dos y res ta ba so lo que el es cri bano so li ci ta ra a Ma nuel
Veas su ma trí cu la de pes ca dor, es te no acu de y, a pe sar de in sis- 
ten tes bús que das y re cla mos, no se le en cuen tra y na die pue de
dar ra zón del per so na je; sim ple men te des apa re ce y, no obs tan te
que en di ciem bre de ese mis mo año el Su pe rior Go bierno rea- 
fir ma la li ber tad de pes ca, na die in ten ta rá re to mar el pro yec to.
La tra di ción pa re cía in sis tir en re ser var la pes ca a los in dí genas.
Una si tua ción di fe ren te se da ría al nor te, en Pai ta, al ter mi nar el
si glo XVI II, con el de sa rro llo de la pes ca de ba lle na.

No siem pre la pes ca co lo nial fue la pro lon ga ción de una ac ti- 
vi dad prehis pá ni ca. En al gu nos pa ra jes re sul tó, en cier ta ma ne- 
ra, una elec ción pos te rior a la que re cu rrie ron co mu ni da des es- 
ca sas de tie rras, pre sio na das por la ex pan sión de las ha cien das e
in te re sa das en vi vir se pa ra das de los es pa ño les, co mo ocu rrió en
Sur co: el va lle fue es ce na rio de una tem pra na ex pan sión ag rí co- 
la azu ca re ra, que se in ten si fi có des de los ini cios del si glo XVI II,
cuan do los sem bríos de ca ña co men za ron a ro dear, des de las ha- 
cien das Vi lla, San Juan, Cha ca ri lla y Ca le ra, al vie jo pue blo de
San tia go e, igual men te, ase dia ron a las co mu ni da des pr óxi mas.
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Ha cen da dos co mo Pe dro Tra ma rría abrie ron ca mi nos que pa sa- 
ron por en tre las cha cras253. Mu chos cam pe si nos en con tra ron re- 
fu gio en el pue blo de Cho rri llos, una ca le ta de pes ca do res cer- 
ca na a Li ma, fun da da en 1688, y a la que ini cial men te acu die- 
ron in dios de Hua cho y Sur co. De es ta ma ne ra, que da ron se pa- 
ra dos de un la do Sur co y del otro, San Pe dro de Cho rri llos254.
Tiem po an tes, otras ca le tas, co mo Vé gue ta, ha cia el nor te de la
ca pi tal, ha bían in cre men ta do su po bla ción gra cias a mi gra cio- 
nes pro ce den tes de la sie rra. Fe y jóo de So sa fue el pri me ro en
sos te ner la te sis de la pes ca co mo me ca nis mo de pro tes ta si len- 
cio sa fren te al des po jo agra rio, a par tir de lo cual Pa blo Ma ce ra
ha pro pues to la ima gen de un «sui ci dio ru ral» (1977, p. 220)255.
En cier ta ma ne ra, in dí genas pro ce den tes de di ver sas etnias in- 
vir tie ron la di rec ción de las ten den cias mi gra to rias prehis pá ni- 
cas cuan do de los lla nos y las pu nas mar cha ron ha cia los va lles
in te ran di nos, pa ra ir, en la co lo nia, des de esos mis mos va lles ha- 
cia las al tu ras o el mar, con vir tién do se de agri cul to res en pas to-
res o pes ca do res. Pa ra quie nes op ta ron por ese ca mino, la pes ca
sig ni fi có una es pe cie de re gre sión eco nó mi ca.

Ac ti vi dad tra di cio nal o con se cuen cia de mi gra cio nes re cien- 
tes, lo cier to es que las co mu ni da des pes que ras pro li fe ra ron en
la cos ta cen tral. Se tra tó siem pre de po bla cio nes pe que ñas y
has ta re du ci das: fue el ca so de las ca le tas de Ma g da le na cer ca de
Pis co; Bu ja ma, Pla ya Gran de en Ca ñe te; San Pe dro, La Chi ra,
An cón, pr óxi mas a Li ma, etc. Al ter mi nar el si glo XVI II, An- 
cón, por ejem plo, te nía apenas 63 habi tan tes, dis tri bui dos en
un apa ren te equi li brio de mo grá fi co entre 33 hom bres y 30
muje res. Ci fras si mi la res po drían dar se so bre La Chi ra. En to- 
das esas ca le tas, la pre do mi nan cia in dí gena era evi den te. Mien- 
tras en el con jun to de la cos ta cen tral la po bla ción na ti va al can- 
za ba solo 26%, en Chil ca y Hua cho, las dos lo ca li da des pes que- 
ras más im por tan tes de la re gión, as cen día a 99% y 97%, res- 
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pec ti va men te. En Nues tra Se ño ra de la Asun ción de Chil ca,
fren te a más de 2000 indios, so lo ha bía tres es pa ño les, ape nas
tres cu ras, no obs tan te el ri co tem plo allí es ta ble ci do; no se pu- 
die ron con tar es cla vos ni mes ti zos y so lo tres em pa dro na dos
fue ron in clui dos co mo zam bos. El mis mo per fil de mo grá fi co se
re pi te en Hua cho, don de tam po co en contra mos mes ti zos;
apenas 30 escla vos, ex pli ca bles por las ha cien das azu ca re ras cer- 
ca nas; solo 13 espa ño les, acom pa ña dos por dos cu ras256. Es sig- 
ni fi ca ti vo el ca so de aque llos lu ga res don de, al la do de la ca le ta
prehis pá ni ca, sur gió el puer to es pa ñol. Fue el ca so del Ca llao,
don de to da vía en el si glo XVI II per sis tía, cla ra men te se pa ra da,
la po bla ción de pes ca do res co no ci da co mo Piti Piti: en 1712
apa re cía en un ma pa di vi di da en dos sec to res lla ma dos nue vo y
vie jo, res pec ti va men te, em pla za dos a uno y otro la do del pre si- 
dio del Ca llao, con una con fi gu ra ción se me jan te: una so la ca lle
al re de dor de la cual se agol pa ban de sor de na da men te cin co o
seis «man za nas» disí mi les257.

Los in dios se de di ca ban tam bién a la co mer cia li za ción del
pes ca do. Al gu nas acua re las atri bui das a Pan cho Fie rro con ser- 
van las imá ge nes de una pes ca do ra de Cho rri llos in gre san do a la
ciu dad o de una «pes ca fri te ra» es ta ble ci da en al gún por tal. En
al gu nos ca sos, co mo en La Chi ra, da da la cer ca nía a Li ma, po- 
dían lle gar lue go de una ex te nuan te ca mi na ta por los are na les;
en otros, de bían re cu rrir a las mu las, in cur sio nan do de esa ma- 
ne ra en el arrie ra je, ac ti vi dad que, tra di cio nal men te, es ta ba re-
ser va da a los mes ti zos. Mu chas co mu ni da des pes que ras se en- 
contra ban en lu ga res ais la dos, ro dea dos de are na les, ale ja dos de
las ru tas te rres tres, por lo que ca si nun ca eran vi si ta das por via- 
je ros o fun cio na rios co lo nia les. Vé gue ta, por ejem plo, es ta ba
cer ca da por pan ta nos in sa lu bres que cons ti tuían una ba rre ra na- 
tu ral pa ra cual quier cu rio so. La ma yo ría aca ta ron es te pa trón,
pe ro las co mu ni da des más exi to sas fue ron aque llas que lo gra ron



234

com pa ti bi li zar la pes ca con otras ac ti vi da des. En Chil ca, al la do
de un mar to da vía hoy muy ri co, exis tían sali nas que abas te cían
in clu so a las po bla cio nes se rra nas li mí tro fes, la gu nas ap tas pa ra
la pes ca de li za y, ade más, los po bla do res ha bían con se gui do,
des de tiem pos re mo tos (los pri me ros sem bríos de pa llar en la
re gión han si do fe chados 8000 años atrás), re tro ce der al de sier- 
to re cu rrien do al pro ce di mien to de las «cha cras hun di das»: un
con jun to de ex ca va cio nes que per mi tían lle gar a las ca pas hú- 
me das (freá ti cas) y así sem brar. La pes ca sus ten ta ba a la agri cul- 
tu ra cuan do al gu nas es pe cies, co mo la an cho ve ta, eran em plea- 
das a mo do de abono: se in tro du cía en la tie rra un pe que ño pez
con una se mi lla, lo que per mi tía, se gún la prác ti ca tra di cio nal,
acre cen tar los ren di mien tos ag rí co las. Las sali nas, a su vez, se
em plea ban en la «sa la zón» y con ser va ción del pes ca do. Es tos
pro ce di mien tos se re pe tían en Hua cho, don de tam bién exis tían
ya ci mien tos de sal, ca pa ces de abas te cer a to do el va lle y co mer- 
cia li zar el pro duc to has ta Li ma. Se de sa rro lló, en las pro xi mi da- 
des de ese puer to, la agri cul tu ra del maíz y el pan lle var, alen ta da
por pe que ños pro pie ta rios, in dí genas ca si en su to ta li dad. El ac- 
ti vo co mer cio lo cal ha cía que Hua cho fue ra la lo ca li dad con
ma yor nú me ro de mu las en to da la pro vin cia de Chan cay. Pe ro,
aun en el ca so de un puer to tan di ver si fi ca do co mo Hua cho, la
pes ca fue una ac ti vi dad es pe cia li za da, si re sul ta re pre sen ta ti vo el
tes ta men to del in dio pes ca dor Fe li pe Ra mos: sus úni cos bienes
fue ron un te rreno, «el si tio en que ac tual men te vi vo», tres pie- 
zas de red, una bal sa y una ca ja gran de258.

El cre ci mien to de mo grá fi co del si glo XVI II afec tó a las co- 
mu ni da des pes que ras, obli gan do a que cier tas nor mas se tor na- 
ran más rí gi das, es pe cial men te las que pres cri bían una ní ti da se- 
pa ra ción en tre las pla yas. Cual quier co mu ni dad no po día pes car
en cual quier lu gar. A ca da una co rres pon día un área pre via men- 
te de li mi ta da. Así, los pes ca do res de Be lla vis ta no de bían ni po- 
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dían pes car en Cho rri llos o Chil ca, y vi ce ver sa. To do es to da ría
lu gar a va rios pro ce sos ju di cia les en tre los pro pios in dios, en
uno de los cua les, que tu vo lu gar en 1784, el fis cal con clu yó
con si de ran do que la pes ca era un ob je to pú bli co, por lo que «a
pri me ra vis ta pa re ce que con ven dría abrir la pes ca, no so lo a los
in dios, sino a cual quier otra casta…»259.

2. P    

¿Por qué la pes ca no es ta ba abier ta? El he cho de que fue ra
una ac ti vi dad tra di cio nal, de vie ja da ta en la cos ta pe rua na, no
es una ex pli ca ción su fi cien te: no de jó sa tis fe chos a los es pa ño- 
les, que no pu die ron evi tar plan tear se el mis mo in te rro gan te e
in da gar una res pues ta. Vol ve mos al te ma de la ten sión étni ca.
La res pues ta pa re ció en con trar se en el ais la mien to de las co mu- 
ni da des pes que ras, que per mi tía a los in dios vi vir se pa ra dos de
los es pa ño les (y de otros gru pos). La idea de la se pa ra ción de
cas tas fue, en los ini cios de la con quis ta, im pues ta por la pro pia
le gis la ción co lo nial. Con el tiem po, los in dí genas en con tra ron
que es ta se pa ra ción po día evi tar les los per jui cios que aca rrea ba
el con tac to con los es pa ño les y es ta ble cie ron co mo un ideal
(con tem po rá nea men te re co gi do en el mi to del Inka rrí) el he cho
de «vi vir sepa ra dos».

En Li ma se es ta ble ció, con una ló gi ca si mi lar, el lla ma do
«cer ca do» de in dios, una es pe cie de ghe tto co lo nial en los bor des
del re cin to ur bano y que, no obs tan te el cre ci mien to de la ciu-
dad, per sis tió co mo un ba rrio de in dios (Cár de nas, 1980; ver
tam bién Ti zón y Bueno, 1921). Aun que in clui do den tro de las
mu ra llas, el cer ca do que da ba se pa ra do por al gu nos te rre nos bal- 
díos; el tra zo cua dra do de las ca lles era sus ti tui do por el en tre- 
cru za mien to abi ga rra do si mi lar a cual quier pue blo an dino. To- 
da vía hoy, quien re co rre sus ca lles, en tre la ave ni da de los In cas
y el ji rón Des agua de ro, po drá ob ser var es te brus co cam bio en la



236

perspec ti va ur ba na. El cer ca do te nía su pro pio co rre gi dor. Allí
fun cio na ba un co le gio de cu ra cas, des ti na do a la edu ca ción de
la éli te na ti va. En 1775, ar gu men tan do «su ma po bre za», los fe- 
li gre ses se re sis tían a man te ner al cu ra y el cul to de la igle sia260.

En aque llos otros lu ga res don de la po bla ción in dí gena se ha- 
bía re du ci do de ma ne ra sig ni fi ca ti va, la se pa ra ción fue un des es- 
pe ra do re cur so usa do pa ra tra tar de man te ner há bi tos y cos tum- 
bres tra di cio na les. En Ica, por ejem plo, fue evi den te la di vi sión
en tre dos ciu da des: San Juan, de in dí genas, don de ha bía po cos
mes ti zos y es pa ño les y no se cen sa ron es cla vos ni cas tas y, pa ra- 
le la men te, Ica, don de pre do mi na ban los mes ti zos y es pa ño les y,
en cam bio, no se po dían nu me rar in dios261. A cri te rios si mi la res
obe de cía la se pa ra ción en tre Hua cho y Huau ra; in clu so un po- 
bla do pe que ño co mo Be lla vis ta se di vi día en un ba rrio de in- 
dios y otro pa ra las cas tas. En Ate, la po bla ción in dí gena era
ine xis ten te. Ca sos in ver sos fue ron Pa cha ca mac y Lu rín262. En el
nor te, mien tras Chim bo te te nía una po bla ción mix ta, el pue blo
de Fe rrol es ta ba ha bi ta do so lo por in dios, «con un ecle siás ti co
ha cen da do»263. En la po bla ción tru ji lla na, hacia 1813, no fue ron
cen sa dos in dios que en cam bio apa re cían con cen tra dos en el
cer cano pue blo de Mo che264. La ri va li dad en tre Che pén y Gua- 
da lu pe tras lu cía, en el va lle de Je que te pe que, co mo las de El In- 
ge nio y Tu lín o La Ban da y San Ja vier en Naz ca, el en fren ta- 
mien to en tre in dios y ne gros.

En es te mar co so cial, la co mu ni dad pes que ra de sem pe ña ba
una fun ción ais lan te, im pres cin di ble pa ra una cul tu ra que se
sen tía ame na za da, sub sis tien do en el in te rior de un país ocu pa- 
do. Mos tra ba tam bién que, pa ra los sec to res in dí genas más irre- 
duc ti bles a la in fluen cia oc ci den tal, la se pa ra ción im pli ca ba no
so lo dis tan cia mien to de los es pa ño les sino tam bién de los ne- 
gros y de los gru pos que eran con se cuen cia de unio nes ra cia les
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mix tas, co mo los «mes ti zos» y las «cas tas». Los pes ca do res vi- 
vían, pues, ale ja dos de las ciu da des y de las ha cien das lo que
sig ni fi ca ba tam bién vi vir a una pru den te dis tan cia de ad mi nis- 
tra do res co lo nia les (re co lec to res de tri bu tos, co rre gi do res o in- 
ten den tes) y tam bién de cu ras e igle sias. La ple be es ta ba ex clui- 
da de la pes ca.

Una des crip ción de la co mu ni dad pes que ra de Chan cay rei- 
te ra ba que so lo sus miem bros pes ca ban allí, sin per mi tir que
per so na jes pro ve nien tes de otras cas tas se de di ca ran a la mis ma
ac ti vi dad y ni si quie ra de jar que la co mu ni dad ve ci na de Hua- 
cho com par tie ra con ellos la pes ca. Otra des crip ción más de te- 
ni da se re fie re al pa ra je lla ma do Pla ya Gran de en Ca ñe te, pre- 
cisan do que

los na tu ra les que allí se ave cin dan de la pro vin cia de Ca ñe te vi ven co mo
Mo ros sin se ñor, pues adul te ran con to tal li ber tad y nun ca oyen mi sas. No se
con fie san. No se adoc tri nan, ni ha cen la más le ve obli ga ción en la vi lla a la
ma ne ra que lo prac ti can los de ella, des am pa ran do aque llos de es ta suer te,
sus pue blos, sus obli ga cio nes, y lo que es más no ta ble la Re li gión Cris tia na.

Más ade lan te, el mis mo tes ti mo nio com pa ra ba a los pes ca do- 
res con «bár ba ros», «gen ti les», los ca li fi ca ba de «irre li gio sos» y
«fa ná ti cos», hom bres que vi vi rían «abs traí dos por so lo la ci vi li- 
dad de sus cos tum bres»265. En Lu rín, cu yos po bla do res ejer cían
la pes ca va lién do se de sus em bar ca cio nes de to to ra, se gún un
in for me de la ex pe di ción Ma las pi na, ha bía «tiem po pa ra el
ocio» y los in dios pa re cían po co in cli na dos al tra ba jo, es de cir,
no to le ra ban so me ter se a los es pa ño les266. El ca li fi ca ti vo de
«ocio so», tan fre cuen te men te atri bui do al in dí gena, pa re cía, en
rea li dad, si nó ni mo de hombre li bre.

Es ta aso cia ción en tre pes ca e in dí genas, en mu chos pa ra jes,
ha con se gui do per sis tir has ta la ac tua li dad. Cé sar Es pi no za, un
acu cio so in ves ti ga dor de la Uni ver si dad de San Mar cos, ha po- 
di do ob ser var en Car quín, cer ca de Hua cho, có mo si guen sien- 
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do in dí genas quie nes pes can y co mer cia li zan el pes ca do lo cal:
«En sus cur ti dos ros tros to da vía se guar dan im bo rra ble men te
los ras gos étni cos de aque lla po bla ción yun ga que ha so bre vi- 
vido 450 años de do mi na ción y ex plo ta ción cons tan te» (Es pi- 
no za, s.f.a.). Una si tua ción si mi lar a la pes ca ocu rrió, du ran te la
co lo nia, en un gre mio ve cino: los ca ma ro ne ros. To dos eran in- 
dios. En 1790 inter po nen un jui cio ar gu men tan do que úni ca- 
men te ellos pu die ran pes car en los ríos267.

En la cos ta, la vi da de las co mu ni da des pes que ras te nía un
rit mo di fe ren te. No es ta ba con di cio na do por la lle ga da de los
bar cos al Ca llao, no se per tur ba ba con las fluc tua cio nes en el
pre cio de los tri gos ni se con vul sio na ba con las re be lio nes an di- 
nas o por las gue rras eu ro peas. Vi da en ex tre mo ru ti na ria, pe ro
li bre. Ale ja da de la vio len cia co ti dia na de la ciu dad co lo nial, in- 
de pen dien te de la re pre si va mo ral se xual cris tia na, pro pen sa,
por to do es to, a la idea li za ción ro mán ti ca de los via je ros (o de
los his to ria do res). A cau sa del ais la mien to, es di fí cil en con trar
re fe ren cias so bre los pes ca do res en los ar chi vos. Así co mo vi vían
al mar gen de los fun cio na rios co lo nia les, tam po co eran to ma- 
dos en cuen ta pa ra las in for ma cio nes bu ro crá ti cas, so lo por ex- 
cep ción apa re cían en los cen sos y, de no ser por los li ti gios que
a fi nes del si glo XVI II se en ta bla ron en tre las pro pias co mu ni- 
da des, las re fe ren cias se rían to da vía más es ca sas. Es una his to ria
im po si ble de men su rar: siem pre dis tan te del nú me ro.

La pes ca, in sis ti mos, no so lo de sem pe ñó una fun ción eco nó- 
mi ca; fue tam bién un sus ten to de la cul tu ra in dí gena en la cos- 
ta. Es te afán por «vi vir se pa ra dos» pu do cons ta tar lo, años des- 
pués, el via je ro sui zo Ts chu di, cuan do, a fi nes de la dé ca da de
1830, vi si tó el vi llo rrio de Chil ca y ano tó en su li bro de via jes
una con clu sión ca te gó ri ca: «En po cos pue blos los in dios han
evi ta do tan cui da do sa men te to da mez cla con gen te que no es
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de su ra za, co mo lo han he cho en Chil ca». Tiem po an tes, en
otra re la ción de via je, se ha bía con sig na do que los ha bi tan tes de
Chil ca no con sen tían con vi vir con «gen te de otras cas tas…»268.
Cuan do las tro pas del ge ne ral San Mar tín lle ga ron a ese pue blo
(oc tu bre de 1820), uno de los je fes pa trio tas, ob ser van do la se- 
que dad del de sier to, la es tre chez del va lle, la po bre za de las cho- 
zas cam pe si nas, pre gun tó al al cal de por qué no se tras la da ban a
otro lu gar más fér til, ob te nien do co mo res pues ta que, «si per- 
ma ne cían allí en la mi se ria era pa ra no ex ci tar la co di cia de los
es pa ño les, por que se gu ra men te en otro lu gar, una vez que tu- 
vie ran cul ti va das sus tie rras, es tos ven drían a qui tár se las» (Pa- 
rois sien, 1971, t. XX VI, vol. 2, p. 977).

Los in dios de la cos ta, no obs tan te su con di ción nu mé ri ca- 
men te mi no ri ta ria, al can za ron a re pro du cir su cul tu ra. Aun que
no ten drían una in ter ven ción pro ta gó ni ca en el ci clo de gran des
re be lio nes an di nas que re co rre el si glo, hay sig nos evi den tes que
nos se ña lan la pre sen cia de la uto pía an di na en tre los ha bi tan tes
de la cos ta cen tral. Los in dios del cer ca do acu den a las fies tas de
la ciu dad por tan do imá ge nes de sus re yes-in cas; en 1725, don
Cris tó bal de Apoa la ya asis te a una ce re mo nia de pro cla ma ción
de Luis I ata via do con vie jas jo yas fa mi lia res y re li quias de sus
ante pa sa dos; Llano Za pa ta, al pro me diar el si glo XVI II, se
asom bra de que los cu ra cas de Can ta y Lu rín se mues tren or gu- 
llo sos de su des cen den cia im pe rial (Tem ple, 1942; Bur ga &
Flo res Ga lindo, 1982, pp. 85-101). Las au to ri da des es pa ño las
des con fían del cu ra ca de Chil ca. En 1750, al gu nos po bla do res
del cer ca do par ti ci pan de una cons pi ra ción contra las au to ri da- 
des co lo nia les ur di da des de las al tu ras se rra nas de Huaro chi rí.

Tiem po des pués, en 1820, cuan do otro via je ro in glés, Wi- 
lliam Ben net Ste ven son, pa se por Hua cho, ob ser va rá que, en tre
los cam pe si nos de esa loca li dad,
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la ve ne ra ción por la me mo ria de sus In cas ex ce de de to da des crip ción,
par ti cu lar men te en al gu nos de los dis tri tos del in te rior, don de el de güe llo del
In ca por Pi za rro es re pre sen ta do anual men te. En es ta re pre sen ta ción su ges to
es na tu ral, aun que ex ce si vo, sus can cio nes las ti me ras y el to tal es co mo una
es ce na de pe na y de des gra cia; y nun ca la he pre sen cia do (con fie sa) sin mez- 
clar mis lá gri mas con las de ellos. Las au to ri da des es pa ño las han tra ta do de
prohi bir es ta exhi bi ción, pe ro sin re sul ta do, a pe sar que se die ron va rias ór- 
de nes rea les pa ra ello (1971, t. XX VII, p. 216).

Den tro de los mu ros de Li ma, en el ba rrio de San Lá za ro, es- 
pe cí fi ca men te en la ca pi lla del bea te rio de Co pa ca ba na, don de
se edu ca ban las in dias no bles y se reu nían al gu nas co fra días in- 
dí genas, exis tía un lien zo en el que fi gu ra ban to dos los re tra tos
de los su pues tos miem bros de la di n as tía in cai ca. Al pa re cer, si- 
guien do a Te re sa Gis bert, el cua dro ha bría si do pin ta do entre
1746 y 1749, co pia, a su vez, de un gra ba do con tem po rá neo
he cho en Li ma por Alon so de Cue va (Gis bert, 1980, pp. 130-
132).

Aun que la po bla ción an di na de la cos ta asu mió su pro pio rit- 
mo, bus can do la se pa ra ción y, en el me jor de los ca sos, el ais la- 
mien to, no siem pre to do es to fue po si ble. En 1799, los ha bi- 
tan tes de Hua cho en ta blan un plei to por tie rras con los ha cen- 
da dos del lu gar, que nos lle va a cues tio nar la im par cia li dad del
sub de le ga do. Se guir es te li ti gio —cuya do cu men ta ción dis per sa
ha si do reu ni da por Cé sar Es pi no za— per mi te des cu brir otros
as pec tos en la vi da in dí gena de la cos ta. Es te con flic to en tre in- 
dios y es pa ño les tie ne una pro yec ción geo grá fi ca en la contra- 
po si ción en tre Hua cho —la po bla ción an di na— y Huau ra —la
vi lla es pa ño la—. Es ta úl ti ma pa re ce sus ten tar se en los avan ces
de la agri cul tu ra de ex por ta ción, el cre ci mien to de ha cien das
azu ca re ras, co mo Vil cahua ra, pe ro al ter mi nar el si glo XVI II, la
eco no mía cam pe si na de la lo ca li dad no so lo ha po di do re sis tir a
la gran pro pie dad, sino que, ade más, con si gue en fren tar la (de
allí el li ti gio), y con éxi to269. Los in dios se be ne fi cia rán con la
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cri sis agra ria que acom pa ña a las gue rras de la in de pen den cia.
En 1820, Pa rois sien ten drá que cons ta tar, en su la có ni co dia rio
de cam pa ña con el que si gue los avan ces de las tro pas pa trio tas,
que Huau ra es un pue blo su ma men te mi se ra ble, con apenas
600 habi tan tes, mien tras Hua cho al can za los 6000. Por en ton- 
ces, es ta po bla ción en cuen tra sus ten to en la pes ca y las sali nas
—a las que hi ci mos alu sión pá gi nas atrás—, tam bién en la ca za
de «los pá ja ros de las is las» —de los que apro ve chan el guano y
co men la car ne—, en las par ce las que de fi nen el ca rac te rís ti co
pai sa je de la cam pi ña hua cha na, en el co mer cio en tre la cos ta y
la sie rra y, por úl ti mo, en la ma nu fac tu ra de som bre ros y ca jas
de ci ga rros, he cha de una pa ja se lec ta traí da de Tru ji llo y tren za- 
da a ma no (Pa rois sien, 1971, p. 577).

Qui zá es ta úl ti ma ac ti vi dad ex pli que el es ta ble ci mien to en el
pue blo de Hua cho de una co lo nia tru ji lla na, en fren ta da con los
cha ca re ros de los al re de do res, que eran en cam bio, ori gi na rios
de la lo ca li dad. Tra ta ron de con vi vir ar mó ni ca men te, acor dan- 
do en el ca bil do que exis tie ra un al cal de pa ra ca da uno de los
ban dos, pe ro, a pe sar del en fren ta mien to con los es pa ño les, los
con flic tos in ter nos no se rían su pe ra dos: «no se pue den ver los
tru ji lla nos con los ori gi na rios»270, lee mos en un do cu men to fe- 
cha do en 1825. De ma ne ra que la po bla ción in dí gena com par- 
tió tam bién esa mis ma frag men ta ción so cial que es cin día a los
es cla vos y la ple be de Li ma. Re cor de mos los li ti gios en tre las co- 
mu ni da des pes que ras. En otras pa la bras, pa ra le la men te a la ri- 
va li dad en tre ne gros, mes ti zos e in dios, exis tie ron con flic tos en- 
tre los in dios ori gi na rios y los fo ras te ros, com pa ra bles a las ten- 
sio nes en tre ne gros bo za les y la di nos.
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270 B.N., Li ma, D12577, 1825, ci ta do por Es pi no za, s.f.b.
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TER CE RA PAR TE
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VII. U         
1. Q          

A        per jui cios aca rrea dos por las re- 
for mas bor bó ni cas, tan to los co mer cian tes co mo la aris to cra cia
co lo nial en su con jun to se man tu vie ron en su fi de li dad a la mo- 
nar quía es pa ño la. La prue ba de ci si va de es ta con se cuen cia o ter- 
que dad po lí ti ca se pro du ci ría en la dé ca da de 1810, cuan do la
ma rea re vo lu cio na ria con ti nen tal lle gue a ame na zar las puer tas
de Li ma.

La fi de li dad de los co mer cian tes que dó pa ten ti za da pre ci sa- 
men te en el te rreno me nos pro pi cio pa ra un mer ca der: las ero- 
ga cio nes eco nó mi cas. No se tra tó so lo de rea fir mar la uni dad
es en cial en tre Es pa ña y Amé ri ca; la rei te ra ción de es ta con vic- 
ción fue acom pa ña da con só li dos apor tes a la Co ro na o al vi rrey
que per mi tie ron or ga ni zar ex pe di cio nes pu ni ti vas contra re bel- 
des, ar mar ejérci tos, acon di cio nar na víos, to do ello pa ra in ten- 
tar de te ner va na men te los avan ces pa trio tas. Li ma se con vir tió,
de es ta ma ne ra, en el cen tro de la reac ción con ti nen tal, no por
la ha bi li dad del vi rrey Abas cal —como acos tum bra ad mi tir la
his to rio gra fía tra di cio nal—, sino por la sol ven cia del Tri bu nal
del Con su la do. El re tar do en la pro cla ma ción de la in de pen- 
den cia pe rua na se ex pli ca si, a lo ano ta do so bre el po der de la
cla se al ta co lo nial, aña di mos esa ca pa ci dad pa ra man te ner com- 
pac tas sus fi las, ate nuar los con flic tos in ter nos y per sis tir en la
fi de li dad a la Co ro na. En to das las re vo lu cio nes so cia les hay un
ac to pre vio: la di vi sión de la cla se do mi nan te, que, a ve ces, co- 
mo en Fran cia de 1789 o en Ru sia de 1917, de ri va en el in ten to
de una re vo lu ción «des de arri ba». Na da si mi lar ocu rrió en Li- 
ma.

He mos men cio na do ya la do na ción del Tri bu nal del Con su- 
la do pa ra com ba tir la re vo lu ción tu pa ma ris ta. Fue so lo par te de
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una lar ga se rie. Entre 1777 y 1814, se cal cu la que los co mer- 
cian tes li me ños ha brían do na do, co mo par te in te gran te del im- 
pe rio es pa ñol, más de cin co mi llo nes de pe sos a la Co ro na pa ra
que es ta pu die ra sol ven tar sus em pre sas mi li ta res en Eu ro pa
(Nieto, 1960, pp. 147 y ss.). Eran cons cien tes de que el pre do- 
mi nio in glés en el mun do les se ría per ju di cial y que el po de río
mer can til li me ño era pro por cio nal al po der de la me tró po li. Pe- 
ro se rá a par tir de la dé ca da de 1810 cuan do las do na cio nes en-
tren a una es pi ral as cen den te su mán do se a los prés ta mos con
que el Tri bu nal acu día pa ra so lu cio nar los apre mios fis ca les.
Am bos —–prés ta mos y do na cio nes— de ri va ron en una san g ría
per sis ten te, sin po si bi li dad de re cu pe ra ción, da do el des en la ce
des fa vo ra ble que te nían los acon te ci mien tos. Aun que la gue rra
pu do otor gar im pul so a al gu nas ac ti vi da des —como la fá bri ca
de pól vo ra de Cas ta ñe da y Asín—, pa ra la abru ma do ra ma yo- 
ría, el ba lan ce se ría des fa vo ra ble. Los co mer cian tes hi cie ron la
in ver sión me nos con ve nien te: en el ban do per de dor.

En 1808, pa ra la gue rra en tre Fran cia y Es pa ña en viaron 18
846 pesos. Pos te rior men te se ini cia rá el le van ta mien to de las
Jun tas de Go bierno que con vul sio na a La Paz, Qui to, Ca ra cas,
Bue nos Ai res. Los es pa ño les co mien zan a sen tir se, co mo tiem po
des pués di ría el vi rrey Pe zue la, ro dea dos de ene mi gos ocul tos271.
En 1810, el Tri bu nal del Con su la do reúne 1 000 000 de pe sos.
Al año si guien te en tre ga rá al vi rrey Abascal 21 600 pesos pa ra
or ga ni zar el re gi mien to de la Con cor dia, en car ga do de man te- 
ner el or den en la ca pi tal y sus al re de do res. Ha bría que aña dir
to das las do na cio nes par ti cu la res. En 1808, oca sión pro pi cia
pa ra ex pre sar el «fi de lis mo» li me ño an te la in va sión fran ce sa, la
aris to cra cia com pi te pú bli ca men te en el mon to de las do na cio- 
nes pri va das: Se bas tián de Alia ga en tre gará 4000 pesos, una su- 
ma si mi lar el con de Monte blanco; 2000 pesos el con de Vi llar
de Fuen tes, lo mis mo que los co mer cian tes Pe dro Aba día y Do- 
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min go Ra mírez de Are llano; 1000 pesos Fran cis co Mo re y ra, el
mar qués de Ca sa Bo za, Fran cis co Arias de Saave dra, el mar qués
de Ca sa Dá vi la, res pec ti va mente; 500 pesos el cón sul del Tri bu- 
nal Ma nuel de San tia go y Ro tal de y otro tan to, Jo sé Ma ría San- 
cho Dá vi la… La lis ta com ple ta se en cuen tra en la Mi ner va Pe- 

rua na (ci ta da por Nie to,1960, pp. 146-156).

En 1812, el Tri bu nal del Con su la do en tregó 496 000 pesos
pa ra sos te ner a las tro pas del Al to Pe rú. Des de Are qui pa se or- 
ga ni za rían ex pe di cio nes contra los re bel des del Al ti pla no y la
Jun ta de Bue nos Ai res. Ese mis mo año se en tre ga otro do na ti vo
as cen dien te a 45 285 pesos y, pos te rior men te, un prés ta mo de 1
000 000 de pe sos pa ra el vi rrey y la Co ro na, da das las «no to rias
cir cuns tan cias de ha llar se el era rio del to do exhaus to»272. An tes
de que lle gue el mes de di ciem bre pres tan, ade más, 100 000
pesos pa ra con tri buir así a la re cu pe ra ción de Qui to.

Li ma sos tie ne a los ejérci tos rea lis tas del con ti nen te. Pe ro los
es fuer zos del año 1812 ter mi nan por es quil mar las ar cas, an tes
cuantio sas, del Tri bu nal del Con su la do, in ca paz de po der acu- 
dir con los fon dos ne ce sa rios al año si guien te, cuan do se re cla- 
me su con cur so pa ra po der au xi liar a Monte vi deo. Pe ro en
1814 se re cu pe ran los co mer cian tes li me ños y acu den con un
nue vo apor te de 1 000 000 de pe sos a la Co ro na, y lue go un
prés ta mo de 40 000 pesos, que per mi ten al vi rrey Abas cal im- 
pro vi sar una ayu da a los contra rre vo lu cio na rios del Río de la
Pla ta.

En 1815, ya no es su fi cien te con la co la bo ra ción pe cu nia ria.
El co mer cio li me ño po ne su flo ta mer can te a dis po si ción de las
au to ri da des y es pe cí fi ca men te se acon di cio nan seis na víos —
Palafox, Ta gle, Rei na de los Án ge les, las cor be tas Se bas tia na,
Ven gan za y el ber gan tín Po tri llo— pa ra pre ve nir cual quier in- 
cur sión pa trio ta en el Mar del Sur. Al año si guien te ha brá que
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apres tar dos na víos más. A la pos tre, to da la flo ta mer can te ter- 
mi na con ver ti da en im pro vi sa dos bar cos de gue rra. La lle ga da
de los pa trio tas a la cos ta cen tral pe rua na fue pre ce di da por la
des truc ción o, en el me jor de los ca sos, la cap tu ra de es tos na- 
víos. Se ini ció así, sin que ne ce sa ria men te fue ra pre vis to, la for- 
ma ción de la flo ta mer can te chi le na a cos ta de las na ves li me ñas
y el Ca llao aca bó per dien do su an ti gua he ge mo nía en el Pa cí fi- 
co. Eco nó mi ca y po lí ti ca men te, se ría el más ru do gol pe que de- 
bie ron su frir los co mer cian tes li me ños, des po ja dos del ins tru- 
men to que les ha bía per mi ti do en el pa sa do do mi nar Gua ya quil
y Valpa raí so.

Las do na cio nes si guie ron, no tan to por vo lun tad del Tri bu- 
nal del Con su la do, sino por las exi gen cias ca da vez más apre- 
mian tes de la ad mi nis tra ción co lo nial. En 1821, es ta so li ci ta un
prés ta mo de 1 000 000 pesos. Ocu rre que, apar te de las en tre- 
gas vo lun ta rias, au men ta ron los im pues tos so bre el trá fi co mer- 
cantil: 8 rea les por fa ne ga de tri go y 8 rea les por quin tal de ce bo
im por ta dos273. De es ta ma ne ra, ya sea por im po si ción o por su
vo lun tad, los co mer cian tes fue ron, du ran te to da la du ra dé ca da
de 1810, la «prin ci pal ver tien te de sub ven ción de la Co ro na»
(Re ga la do & Sali nas, 1973, p. 271).

Qui zá el ma yor per jui cio que aca rrea ba es ta per ma nen te san- 
g ría eco nó mi ca era la po si bi li dad de re po ner esas ero ga cio nes
(do na cio nes y prés ta mos) por que la si tua ción de los in gre sos fis- 
ca les ten día a de te rio rar se y, ade más, por que, co mo con se cuen- 
cia de las gue rras, los co mer cian tes de bie ron so por tar otros dos
gra ves in con ve nien tes. Pri me ro: el in cre men to del contra ban do,
el in gre so ca da vez más fre cuen te de bar cos no so lo in gle ses,
sino tam bién fran ce ses y has ta ru sos, que in tro du cían mer can- 
cías por los puer tos y ca le tas de la cos ta; el Tri bu nal del Con su- 
la do lo de fi nió co mo una es pe cie de ava lan cha «in con te ni ble»274.
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Se gun do: a par tir de 1817, con la vic to ria pa trio ta en Cha ca bu- 
co, se in te rrum pe el co mer cio con Val pa raí so y se cor ta abrup- 
ta men te el in ter cam bio de azú car por tri go. Los co mer cian tes
su gi rie ron reem pla zar el con su mo de ha ri na con me nes tras y
arroz, pe ro aquí se pro du jo una de las po cas fi su ras en la cla se
do mi nan te, cuan do re cla ma ron los pro duc to res de azú car, im- 
po si bi li ta dos de cam biar de un día pa ra otro sus cul ti vos; el
cuer po de ha cen da dos, pre si di do por Hi pó li to Una nue, due ño
de una ha cien da en Ca ñe te, pro tes tó. Al gu nos ar gu men ta ron, a
mo do de répli ca, que los «la bra do res», per te ne cien tes al Tri bu- 
nal del Con su la do, de bían re nun ciar a la ins ti tu ción. En to do
ca so, los tras tor nos po lí ti cos y eco nó mi cos pos te rio res im pi die- 
ron cual quier cam bio de cul ti vos. Si bien los ha cen da dos ca re- 
cían del po der eco nó mi co su fi cien te, los co mer cian tes, a pe sar
del res pal do de la Co ro na, ya no dis po nían de la ca pa ci dad de
pre sión de an tes. En sus ti tu ción se pen só en ex por tar azú car a
Es pa ña en bar cos neu tra les. La idea tam po co pros pe ró. Al gu nos
te rra te nien tes en con tra rían una so lu ción par ti cu lar y más ve ro- 
sí mil re cu rrien do al mer ca do in terno con la pro duc ción de
aguar dien te: el pro yec to se lle va ría ade lan te a pe sar de la opo si- 
ción de los se ño res de la vid. Se agu di zó así el an ti guo con flic to
en tre gua rapo y vino.

De es ta ma ne ra, to dos los tras tor nos co mer cia les afec ta ban
ca si de in me dia to a la agri cul tu ra: re cor de mos que, lue go de un
pe río do de es tag na ción en la pro duc ción de los va lles azuca re- 
ros:

es una ver dad in con tes ta ble que los azú ca res de las ha cien das de es te Vi- 
rrei na to que dan sin sali da al gu na por fal tar les el co mer cio de Chi le, lu gar de
su prin ci pal ex pen dio sin con tar con el que se ex por ta ba por la vía de Men- 
do za del Vi rrei na to de Bue nos Ai res275.

Pe ro no to dos los co mer cian tes pen sa ban de la mis ma ma ne- 
ra. Joa quín Las tra, por ejem plo, en 1812, en una car ta en via da
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des de Li ma, se que ja ba de las es ca sas con tri bu cio nes de los ha-
cen da dos, quie nes no ha brían su fri do «que bran to el me nor»;
por el con tra rio, la co yun tu ra eco nó mi ca los ha bría be ne fi cia do.
Las ten sio nes en tre las cor po ra cio nes ri va les (con su la do y la bra- 
do res) se in ten si fi ca ron du ran te esos años.

yo opino [es cri bía Las tra] que na da se lo gra rá vo lun ta ria men te, y que se rá
pre ci so adop tar los re cur sos ex tra or di na rios de Es pa ña po nien do en con tri- 
bu ción to das las pro pie da des, arrien dos de fin cas, y sus pro duc cio nes pro- 
por cio nal men te: las cir cuns tan cias lo exi gen así….

Un año an tes ha bía ex pli ci ta do to do su des con sue lo an te un
fu tu ro po co alen ta dor: «quie ra Dios que to do su ce da lo con tra- 
rio…» (Ma la mud, 1978, pp. 300 y 301)276. Ob via men te, no fue
escu cha do.

En 1818, un me mo rial de los co mer cian tes li me ños cons ta ta
el «tris te y mi se ra ble es ta do en que se ha lla»277 un gre mio an tes
po de ro so. En de fi ni ti va, esa si tua ción se de ri va —aparte de to- 
dos los fac to res ano ta dos— de la pér di da del mer ca do chi leno.
Si el tri bu nal del con su la do ha bía afron ta do los ries gos de una
lu cha del la do rea lis ta a es ca la con ti nen tal, era por que, al mar- 
gen de con vic cio nes ideo ló gi cas, no ig no ra ba que el po de río de
sus miem bros na cía del rol me tro po li tano que Li ma tu vo en el
Pa cí fi co. La in de pen den cia, abo lien do la he ge mo nía es pa ño la,
arra sa ría tam bién con el pre do mi nio li me ño y el Reino de Chi le
de ja ría de ser una su b co lo nia. Aun que el pro ce so se ha bía ini- 
cia do tiem po an tes, con el cre ci mien to de Bue nos Ai res, es evi- 
den te que se pre ci pi tó con la cri sis del or den co lo nial. En 1770-
1779, 28,4% del co mer cio de im por ta ción de Val pa raí so pro ce- 
día de Pe rú. No obs tan te el in cre men to de las mer ca de rías pro- 
ce den tes del Río de la Pla ta, los por cen ta jes fa vo ra bles a Li ma se
man ten drían co mo con se cuen cia del de c li ve del co mer cio di- 
rec to de Es pa ña. Es así co mo en 1800-1809, en tér mino re la ti- 
vos, Li ma se ve rá be ne fi cia da y to davía 37,8% del co mer cio de
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Val pa raí so se gui rá vi nien do del nor te, mien tras que 48,5% lle ga
de Bue nos Ai res. Pe ro, en la dé ca da si guien te, la pre sen cia li me- 
ña en el puer to chi leno se re du ce a 18,6%. Anun cio so lo de la
ca si des apa ri ción de las mer ca de rías pe rua nas des pués de la in- 
de pen den cia (Car mag nani, 1973, pp. 43 y ss.). Las víc ti mas de
es te des en la ce fue ron los co mer cian tes, pe ro tam bién esos ha- 
cen da dos, es pe cial men te los pro duc to res de ca ña, que ha bían
ane xa do su por ve nir a los ava ta res del ca pi tal mer can til. Cu rio- 
sa men te, esos años di fí ci les pa ra la cla se do mi nan te po drían ser
re mon ta dos con más éxi to por los me dia nos pro pie ta rios, esos
pro duc to res ru ti na rios, em pla za dos en el mer ca do in terno, pr- 
óxi mos a la agri cul tu ra de sub sis ten cia. Al no de pen der de las
ex por ta cio nes, ni las gue rras ni las am pu ta cio nes de mer ca dos
ni el co lap so de la flo ta mer can te los per ju di ca ron. En al gu na
me di da, sin tie ron ali vio al no se guir so por tan do la pre sión de
los gran des co mer cian tes. «Has ta tal pun to fue el sec tor que
me nos pa de ció con la lu cha que pre ci sa men te son los pro pie ta- 
rios ru ra les el gru po más fuer te y po de ro so que pro yec ta su in- 
fluen cia en los co mien zos de las na cio nes in de pen dien tes» (Ro- 
drí guez Vi cente, 1973, p. 293). Es tas con clu sio nes de En car na- 
ción Ro drí guez Vi cen te no se rán del to do con fir ma das en los
va lles de la cos ta cen tral, co mo ve re mos lue go. Ade más, de cir
que «me nos pa de ció» es so lo un ar gu men to com pa ra ti vo. En
1821, el Ar zo bis pa do de Li ma, co mo ano ta mos en el pri mer ca- 
pí tu lo, ten dría que cons ta tar el des cen so de la pro duc ción agro- 
pe cua ria278. A su vez los ha cen da dos, de ma ne ra me ta fó ri ca, ha- 
bla ron de los «cam pos ta la dos por la gue rra»279.

Tan to la cri sis mer can til co mo la cri sis ag rí co la fue ron acom- 
pa ña das —en esa dé ca da de 1810, ver da de ra men te fa tí di ca pa ra
la cla se do mi nan te— por un des cen so en la pro duc ción mi ne ra.
El fe nó meno se ha bía ges ta do tiem po an tes, pe ro so lo a par tir
de 1812 los ren di mien tos de Ce rro de Pas co co men za rían a ba- 
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jar. Con ello no so lo dis mi nu yó el in ter cam bio con Es pa ña,
sino tam bién las acu ña cio nes mone ta rias.

En 1822 se edi tó en Li ma un En sa yo eco nó mi co so bre el sis te- 

ma de la mo ne da de pa pel y so bre el cré di to pú bli co, don de se re- 
co gían al gu nas apre cia cio nes so bre la si tua ción del país. «El co-
mer cio del Pe rú es apá ti co, por ser es ta cio nal, y por que los ex- 
pen dios y aco pios se for man en gran des dis tan cias», se de cía en
evi den te alu sión al in ter cam bio con Chi le aus pi cia do a cos ta
del co mer cio in terno. La mi ne ría ca re cía de bra zos y ca pi ta les.
La agri cul tu ra de bía so por tar ele va dos cos tos. Pa ra el anó ni mo
au tor de es tos jui cios, una al ter na ti va po si ble se ría op tar por el
ca mino opues to, abo lien do la he ge mo nía del ca pi tal mer can til,
fo men tan do el mer ca do in te rior me dian te el au men to de la po- 
bla ción y dis tri bu yen do la ri que za: «pa ra au men tar con su mi do- 
res, di vi dien do los gran des fun dos pa ra que, cre cien do el nú me- 
ro de pro pie ta rios o ya na co nas, se au men ten las ma nos y ba jen
los pre cios». Es te sis te ma ayu da ría a fo men tar una in dus tria
que, sien do es ca sa en el pa sa do, en esos mo men tos era ine xis- 
ten te. Fren te a un «mo de lo de de sa rro llo» que se ha bía am pa ra- 
do en la mi ne ría, y es pe cial men te en el co mer cio in ter na cio nal,
se contra po nía otro que con si de ra ba a la in dus tria y el agro co- 
mo sus prin ci pa les pi la res (Cam prubí, 1960, pp. 20-21). Es tos
plan tea mien tos, sin em bar go, no se in cor po ra ron a nin gún pro- 
yec to co lec ti vo. Ideas si mi la res ha bían si do es bo za das años an tes
en Po to sí, por Ca ñe te y Do mín guez, sin en con trar tam po co eco
ni aco gi da.

En 1821, la fal ta de mo ne da lle gó a los ni ve les más ba jos que
se hu bie ran po di do pre ver. De bió re cu rrir se a vie jos sus ti tu tos,
co mo co ca, ají, ca cao. En Cha cha po yas, al gu nas con tri bu cio nes
se pa ga rán en ce ra e in cien so y otras, en maíz y fri jo les280. El era- 
rio pú bli co que dó li te ral men te sin fon dos en ju lio de 1821281.
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Las ru tas co mer cia les se in te rrum pie ron y, con la to ma de Li ma,
la ex ten sa red mer can til, que des de la ca pi tal pre ten día ar ti cu lar
cen tros mi ne ros y ciu da des del in te rior, se des mo ro nó. La de- 
rro ta po lí ti ca y la rui na eco nó mi ca so lo de ja ron a la aris to cra cia
el ca mino de la emi gra ción. Hu bo al gu nos que in ten ta ron, in- 
fruc tuo sa men te, adap tar se a las nue vas cir cuns tan cias, co mo Vi- 
llar de Fuen tes o To rre Ta gle; otros, pre vi so ra men te, ha bían
par ti do tiem po an tes a Río de Ja nei ro o Es pa ña, co mo los mar- 
que ses de Va lle Um bro so o de Val de li rios; pe ro la ma yo ría , ter- 
ca men te rea lis ta has ta el mo men to fi nal, tu vo que im pro vi sar
so lu cio nes cuan do las tro pas pa trio tas ya ha bían des em bar ca do
en las cos tas pe rua nas y po nían si tio a Li ma: fue la emi gra ción
apre su ra da a los cas ti llos del Ca llao. Aun que des pués de pro cla- 
ma da la in de pen den cia el Tri bu nal del Con su la do in ten tó le- 
van tar un ar co en ho me na je a la «Pa tria», na die po día ol vi dar
que, to da vía en oc tu bre en 1820, los co mer cian tes ha bían pro- 
me tido 100 pesos a los sol da dos pa trio tas que de ser ta sen con
ar mas y 60 pesos, a los que lo hi cie sen sin ellas (Var gas Ugarte,
1971, pp. 34-35).

2. U  : 5     1821

Muy de ma ña na, el 5 de ju lio de 1821, las tro pas rea lis tas,
en ca be za das por el bri ga dier La Ser na, de ja ron Li ma pa ra mar- 
char en di rec ción a los cas ti llos del Ca llao (la for ta le za del Real
Fe li pe). Fue el des en la ce pre vi si ble de un pro lon ga do si tio que
de bió so por tar la ca pi tal. Des pués de des em bar car al sur, en Pis- 
co (no viem bre de 1820), las tro pas de San Mar tín re co rrie ron
los va lles de la cos ta cen tral: es cla vos ci ma rro nes y ban di dos se
in cor po ra ron al ejérci to re vo lu cio na rio. Al co menzar 1821 ter- 
mi na ron apos tán do se en el va lle de Ca ra ba y llo, es ce na rio de
frus tra das tra ta ti vas de paz con los rea lis tas. Des de allí, los pa- 
trio tas se apro xi ma ban a las in me dia cio nes de la ca pi tal. Con
un do mi nio in dis cu ti do en el mar, la flo ta ame ri ca na, di ri gi da
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por Lord Co ch ra ne, con tro la ba el in gre so de na víos al puer to
del Ca llao, mien tras que los sol da dos im pe dían el trá fi co nor- 
mal de arrie ros y re cuas.

En el in te rior de las mu ra llas, el pre cio del pan se mul ti pli có
por cua tro. Lue go es ca sea ron los ali men tos. Hi cie ron su apa ri- 
ción el ham bre y las en fer me da des. A la pos tre, se tu vie ron que
sa cri fi car mu las y ca ba llos pa ra cu brir el dé fi cit de car ne, pe ro
es to no ate nuó la ate rra do ra pre sen cia de la muer te. Sus sig nos:
«fie bre ama ri lla» y «vó mi to prie to» (Var gas Ugarte, 1966, p.
164). Los rea lis tas —a pesar de no ha ber su fri do una de rro ta
mi li tar sig ni fi ca ti va— se vie ron obli ga dos, por el si tio y la des- 
es pe ra ción de la po bla ción li me ña, a aban do nar la ca pi tal. Ini- 
cial men te, fue una re ti ra da or de na da y has ta tran qui la. La Ser na
de jó el con trol de la ciu dad a los mar que ses de Mon te mi ra y del
Va lle de Ose lle, quie nes de be rían, a su vez, es pe rar la lle ga da de
los pa trio tas pa ra así en tre gar a los ven ce do res la ca pi tal del Pe- 
rú. Se es pe ra ba que es to fue ra cues tión de al gu nas ho ras, por lo
que pa re cía su fi cien te —a pesar de to das las ten sio nes acu mu la- 
das— que 200 mili cia nos, de fi cien te men te ar ma dos, con tro la- 
sen el or den, pe ro los sol da dos de San Mar tín no en tra rían a Li- 
ma sino has ta el 9 de ju lio: cua tro días des pués, cuan do lle ga- 
ron a las puer tas de la ciu dad los ga na de ros a ca ba llo.

Aun que pu die ra pa re cer nos aho ra in creí ble, la aris to cra cia y
la po bla ción es pa ño la de la ciu dad re cién esa ma dru ga da del 5
de ju lio de 1821 vie ron in mi nen te el triun fo pa trio ta. Ape nas
co rrió el ru mor de la par ti da de La Ser na, se pro pa ló un va go
te mor an te lo que pu die ra pa sar, que a las ho ras se con vir tió en
un os ten si ble pá ni co. Un sec tor de la aris to cra cia op tó por es pe- 
rar a los pa trio tas, pe ro la ma yo ría pen só en se guir la ru ta que
lle va ba a los cas ti llos del Ca llao o, por el con tra rio, re fu giar se en
al gún con ven to, igle sia o po ner se ba jo la pro tec ción de un na- 
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vío ex tran je ro en el puer to. El te mor de la aris to cra cia se con ta- 
gió al con jun to de es pa ño les de la ciu dad, pe que ños co mer cian- 
tes, pro pie ta rios o ad mi nis tra do res de bo de gas, chin ga nas, tien- 
das y pa na de rías. Ce rra ron puer tas. Bus ca ron es con der aque llos
bienes de ma yor va lor y em pa ca ron lo que pu die ron. Tan to el
ru mor co mo la agi ta ción de quie nes que rían huir no pa sa ron
ina d ver ti dos pa ra la ple be. La ima gi na ción co lec ti va exa ge ró to- 
da vía más los he chos: se de cía que esa ma ña na mu chos es pa ño- 
les abrían fo sas en sus vi vien das pa ra es con der su pues tos te so- 
ros, que otros tras la dan sus ob je tos de oro y pla ta a los con ven- 
tos de clau su ra y a los só ta nos de las igle sias282. El mie do de la
aris to cra cia aca bó por alen tar un mo tín po pu lar283.

He mos men cio na do, pá gi nas atrás, los tu mul tos de pa na de- 
rías. Pe ro ha bía un an te ce den te más re cien te: en ju lio de 1818,
en un mo men to de es ca sa vi gi lan cia en la ciu dad y cuan do lle- 
ga ron no ti cias so bre la de fi ni ti va vic to ria pa trio ta en Chi le, apa- 
ren te men te las au to ri da des des cu brie ron que la ple be in ten ta ba
asal tar las cár ce les, tan to en Li ma co mo en el Ca llao, li be rar a
los pre sos y apro piar se de la ca pi tal. Aun que pa re ce que so lo fue
una pre sun ción, la rei te ra da «fi de li dad» al rey que da ba en du da:
las au to ri da des no po dían ne gar la pre sen cia de ene mi gos «en- 
cu bier tos en la nu me ro sa po bla ción»284. Ese mis mo año, otro
tes ti mo nio re fie re que en el ba rrio de San Lá za ro «te nían he cha
una ban de ra de ra so en re pre sen ta ción de la Pa tria, sin de cir en
qué lu gar ni qué per so na la te nía»285. To dos es tos acon te ci mien- 
tos for man par te de la his to ria del mie do en la so cie dad co lo- 
nial.

El te mor rea pa re ció en 1821. En efec to, aun que los es pa ño- 
les re ce la ban de los des ma nes de tro pas a las que se ha bían in- 
cor po ra do es cla vos y ban di dos de la cos ta, te mían más las con- 
se cuen cias de un even tual le van ta mien to ur bano. Pa ra el ma- 
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rino es co cés Ba sil Ha ll —que es tu vo en Li ma po co des pués de
la sali da de La Ser na— ese te mor a «al gu na ca tás tro fe» te nía
una ex pli ca ción muy cla ra: «la creen cia, de in ten to pro pa ga da, y
aco gi da con an sia en fer mi za del te rror, que la po bla ción es cla va
de la ciu dad pen sa ba apro ve char la au sen cia de tro pas pa ra le- 
van tar se en ma sa y ma sa crar a los blan cos» (1971, p. 226). En
rea li dad, no era pre ci sa men te el te mor a los es cla vos sino al
con jun to de la ple be.

Pe ro, a di fe ren cia de cual quier an te ce den te, el 5 de ju lio la
ple be no se li mi tó a amo ti nar se en una pa na de ría o ate mo ri zar
un ba rrio de la ciu dad. En ese día, ex cep cio nal men te, los te mo- 
res se rían co rro bo ra dos por la rea li dad, cuan do los po cos mi li- 
cia nos en car ga dos del or den per die ron el con trol de las ca lles y
se for ma ron en los ba rrios im pro vi sa dos gru pos que ini cia ron el
sa queo de tien das y pa na de rías. Las fi las de sa quea do res se in- 
cre men ta ron con los es cla vos que huían de las pri sio nes, los ne- 
gros jor na le ros que se sen tían li bres de sus amos y aque llos otros
con ven ci dos de que la par ti da de los rea lis tas equi va lía a la li- 
ber tad an sia da.

Ha ll, por ejem plo, re co rrien do Li ma ob ser vó un gru po de
do ce asal tan tes, to dos ne gros, ar ma dos con ga rro tes. Otro tes ti- 
go —una mu jer lla ma da Ma ría del Car men Sa la zar—decla ra ría
que la ciu dad ha bía que da do en rea li dad en ma nos de las
«mon to ne ras»286. El pro pie ta rio de una pul pe ría aña di ría des- 
pués

que asi mis mo le cons ta que es tan do es ta ce rra da por los co rra les in me dia- 
tos, los la dro nes se lle va ron to dos los efec tos que se ha lla ban den tro de ella,
con el mo ti vo de la emi gra ción que hi zo pa ra el Cas ti llo del Ca llao don Ma- 
nuel Domín guez287.

Es te ca so es muy fre cuen te. En la ma yo ría de es ta ble ci mien- 
tos sa quea dos sus pro pie ta rios han hui do an tes, es de cir, han
ad mi ti do pre via men te su te mor a la ple be y su ads crip ción al
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ban do rea lis ta. El es pa ñol To más Ler na ex pli ca rá, por ejem plo,
que «re ce lan do jus ta men te que con la lle ga da del ejérci to li ber- 
ta dor, me in fi rie ra la gen te de co lor al gu nos per jui cios en mi
per so na, y pul pe ría […] me obli gó a re ti rar me al Ca llao…»288.
Sin em bar go, en es te as pec to, los te mo res no fue ron con fir ma- 
dos, por que, ex cep ción de un es pa ñol (Jo sé Vi dau rra za ga), no
he mos en contra do nin gu na re fe ren cia de he ri dos de gra ve dad o
muer tos en el lap so en que la ciu dad es tu vo en ma nos de la ple- 
be.

A me di da que trans cu rrían las ho ras del 5 de ju lio, el sa queo
se pro pa la ba. La ple be se sen tía im pu ne. Una sen sación de li- 
ber tad se apo de ró de la ciu dad. En la no che, los ata ques a las
tien das arre cia ron. El due ño de una pul pe ría, ubi ca da en la ca- 
lle «7 jerin gas», re cor da ría que con la «lle ga da de la Pa tria a la
Ca pi tal en la no che ex pe ri men tó la ci ta da ca sa pul pe ría una rui- 
na to tal por los malhe cho res, de ján do la en es que le to y sus puer- 
tas ro tas»289. Un tam bo fue sa quea do has ta en dos oca sio nes290.
Las ce rra du ras no pro te gían de na da291.

Pa re cía que los ver sos de Cas ti llo en los que se va ti ci na ba a la
ple be apro pián do se de la ciu dad se es ta ban rea li zan do. En cier ta
ma ne ra, la im pre sión de ese día fue re co gi da en esos mu ra les
que, en los ini cios de la re pú bli ca, po dían to da vía ob ser var se en
cier tas ca lles de la ciu dad. Un pin tor anó ni mo par tí ci pe del es ti- 
lo de Pan cho Fie rro ha bía con ce bi do el «mun do al re vés», con
las imá ge nes de to ros que arre me tían a los li dia do res, ca le sas
con du ci das por aris tó cra tas, usu re ros ejer cien do la ca ri dad y
reos aguar dan do al juez… (Po rras, 1959, p. 15). Pe ro, vol vien- 
do a la rea li dad, te ne mos que pre gun tar nos cuá les fue ron las
con se cuen cias del «mun do al re vés» en Li ma.

Re sul ta sig ni fi ca ti vo ano tar que nin gu na ca so na aris to crá ti ca
fue sa quea da. A pe sar de in sis ten tes ru mo res, al gu nos de ellos
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con fir ma dos des pués, que se ña la ban a igle sias y con ven tos co- 
mo re fu gios de ri cos co mer cian tes, tam po co se rían asal ta dos
por los sa quea do res. Es ta ría mos ten ta dos a pen sar en un sim ple
es ta lli do de vio len cia que ex tien de in dis cri mi na da men te sus es- 
quir las, en contran do sus víc ti mas más en tre las es ca sas «ca pas
me dias» de la ciu dad que en tre los gran des co mer cian tes. Pa ra
ava lar es ta ima gen, po dría aña dir se que nin gún sím bo lo del po- 
der co lo nial —palacio del Vi rrey, Ca bil do, Tri bu nal del Con su- 
la do— fue des trui do por la mu che dum bre. Pe ro con vie ne re- 
cor dar que esos pul pe ros, pa na de ros o ten de ros eran, por lo ge- 
ne ral, per so nas que, apar te de ha ber hui do con los rea lis tas,
man te nían un ne go cio «al par tir» con al gún gran co mer cian te,
cuan do no eran sim ples ad mi nis tra do res. En to dos los ca sos se
tra tó de es pa ño les. A pe sar del ham bre exis ten te y las ten sio nes
de los días pre vios, los sa quea do res hi cie ron dis tin cio nes en tre
sus víc ti mas.

Exis te un sen ti mien to anti es pa ñol que cohe sio na, aun que sea
mo men tá nea men te, a la ple be de la ciu dad. Pa ra cons ta tar lo
po de mos re cu rrir a re vi sar los tér mi nos uti li za dos pos te rior- 
men te en los pro ce sos in ter pues tos an te el Juz ga do de Se cues- 
tros. Se tra tó de un tri bu nal es pe cial es ta ble ci do por Jo sé de San
Mar tín y Ber nar do de Mon tea gu do des de oc tu bre de 1821, pa- 
ra que an te él se juz ga sen a los es pa ño les par ti da rios del ban do
rea lis ta, emi gra dos o fu gi ti vos. Las de nun cias se rían re com pen- 
sa das con la en tre ga de la mi tad o par te de los bienes. To do es to
for ma ba par te de una con cep ción, es gri mi da por el ja co bino
Mon tea gu do, se gún la cual ha cer la re vo lu ción era erra di car a
los es pa ño les. Ten drían éxi to. Se gún él, de cer ca de 10 000 his- 
pa nos que se con ta ban en la po bla ción li me ña an tes de la pro- 
cla ma ción de la in de pen den cia, que da rían, dos años des pués,
me nos de 1000 (Mon tea gudo, 1823, p. 10). In du da ble men te
exa ge ró, aun que no po dría ne gar se que, su man do los emi gra dos
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con to dos los que ad qui rie ron la nue va na cio na li dad por vo ca- 
ción o te mor, el vo lu men de bió des cen der sig ni fi ca ti va men te.
Pe ro el éxi to no se de be so lo a la per se cu ción te naz del mi nis tro
ar gen tino o al hos ti ga mien to cons tan te a que fue ron so me ti dos
los pen in su la res; de be mos atri buir lo tam bién a la aco gi da que,
por lo me nos ini cial men te, aca bó te nien do esa po lí ti ca en tre
una po bla ción que es tu vo pres ta a co la bo rar con de nun cias de
su pues tos cons pi ra do res o de even tua les fugi ti vos.

In te re sa, pues, in da gar có mo se de fi nen los de nun cian tes. En
los do ce le ga jos que re ú nen la do cu men ta ción del Juz ga do de
Se cues tros, so lo en dos oca sio nes apa re ce el tér mino «pe ruano».
Cuan do se pre gun ta por la «pa tria», to dos res pon den in di can do
el lu gar de na ci mien to. To da vía en 1829, en un cen so de Li ma,
se man ten drá es ta acep ción292. No es fre cuen te en con trar una
pe ti ción que sea fir ma da por «los pe rua nos prin ci pa les del pue- 
blo de Lu nahua ná»293. Sin em bar go, se co mien za a em plear una
ex pre sión co mo la «lle ga da de la Pa tria», que rien do in di car el
ini cio de un nue vo pe río do. No apa re ce la pa la bra «Pe rú», en
cam bio, es fre cuen te el uso de tér mi nos co mo «ame ri cano»,
«pa trio ta», «ciu da dano» y «li me ño», to dos ellos con una evi den- 
te con no ta ción po si ti va y opues tos a «eu ro peo», «es pa ñol», «ga- 
lle go», «ca ta lán», a su vez si nó ni mos de «emi gra do» y de otras
dos pa la bras des pec ti vas: «go do» y «cha pe tón». Es in te re san te
ob ser var que la fre cuen cia de tér mi nos ne ga ti vos so bre pa sa a los
po si ti vos. La de fi ni ción de los de nun cian tes es más por contra- 
po si ción que por la ne ce si dad de afir mar al go. Es así co mo pa la- 
bras que po drían te ner una con no ta ción ideo ló gi ca son es ca sas:
«re pu bli cano» so lo la en contra mos en una oca sión. Aun que es
pre ci so re co no cer la rá pi da acep ta ción que tu vo el cam bio de
nom bre de la ca pi tal: an tes era de no mi na da ofi cial men te la
«Ciu dad de los Re yes», pe ro, a par tir de 1821, úni ca men te co- 
mo «Li ma». En cam bio, el tér mino «crio llo» —de con te ni do
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des pec ti vo pa ra la aris to cra cia— no fue re cu pe ra do: es uti li za do
ra ra men te en los expedien tes.

En 1822, un ver si fi ca dor anó ni mo arre me tió contra los es pa- 
ño les emi gra dos en una se rie de dé ci mas don de, bur lo na men te,
se des pe día de los «cha pe to nes em plea dos de Li ma»: bu ró cra tas,
mi ne ros, ha cen da dos y, es pe cial men te, na vie ros, al ma ce ne ros,
mer ca de res, ade más de pa na de ros, ca jo ne ros y bo de gue ros. Ofi- 
cios y ac ti vi da des, en efec to, ca si mo no po li za dos por pen in su la- 
res. El sen ti mien to anti es pa ñol pa re ce con fun dir se, en esos ver- 
sos, con la in dig na ción ha cia la cla se do mi nan te. La ca rac te ri za- 
ción de ca da uno de los per so na jes men cio na dos re sul ta su ma- 
men te cer te ra, en oca sio nes po dría ad jun tár s ele un nom bre pro- 
pio co mo el de Juan Mi guel de Cas ta ñe da: «De tres fra ga tas soy
due ño» o Do min go Ra mírez de Are llano y Gas par de Os ma:
«Yo de mi tío lla ma do / En mal pun to vi ne aquí / Y aun que
for tu na ad qui rí / mu chas ve ces lo he llo ra do; / en la Mer ced en- 
ce rra do / A gri tos me con fe sé / Cuan do la voz es cu ché / De:
“¡Mue ran los vi les go dos! / ¡Na die es ca pe! ¡Mue ran to dos!” /
¡Dios mío, cuál me que dé!» (Var gas Ugarte, 1951, pp. 175-
1760).

La im pre ci sión ideo ló gi ca se ate núa al re vi sar, en los ex pe- 
dien tes del Juz ga do de Se cues tros, al gu nos ca li fi ca ti vos que
acom pa ñan al lé xi co an te rior. En el ru bro de tér mi nos po si ti- 
vos, hay dos que apa re cen con fre cuen cia: «Li ber tad» y «luz»,
que se contra po nen a «opre sión» y «obs cu ri dad». El sen ti mien to
anti es pa ñol de ri va, en rea li dad, en un sen ti mien to anti co lo nial
que tien de a iden ti fi car Es pa ña con es cla vi tud. La eta pa an te rior
—en la pro sa de Sán chez Ca rrión, la le tra del Himno Na cio nal
o los ver sos de Ol me do— es sim bo li za da por las ca de nas y la
ac ción de los pa trio tas es la rup tu ra de sus es la bo nes («tres si- 
glos de ho rror»). Pa re ce que es to fue to ma do al «pie de la le tra».
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San Mar tín alen tó es ta as pi ra ción no so lo por una cier ta con se- 
cuen cia con el li be ra lis mo, sino, ade más, por la ne ce si dad de in- 
cre men tar sus tro pas y per ju di car eco nó mi ca men te a los es pa- 
ño les: pro me tió la li ber tad de los ne gros que se in cor po ra sen al
ejérci to pa trio ta y des pués pro cla mó la li ber tad de to dos los hi- 
jos de es cla vos a par tir de 1821, pe ro los que que da ban ex clui- 
dos de es tos dis po si ti vos no pa re cie ron re sig nar se fá cil men te.
Ape nas des em bar ca do en Pis co, ata ca la ve ci na ha cien da Cau ca- 
to y li be ra a unos cien ne gros. El mo vi mien to de las tro pas y la
le va eran oca sio nes no ne ce sa ria men te pa ra lu char contra los
rea lis tas, sino sim ple men te pa ra huir y en gro sar el nú me ro de
ci ma rro nes. Aque llos es cla vos que si guen en las ha cien das se
nie gan a obe de cer las ór de nes y sus amos te men que no aca ten
nin gún do mi nio: «tal vez aten ta rán contra nues tras vi das», po- 
de mos leer en un do cu men to del ca bil do li me ño294. San Mar tín
ter mi nó dan do un ban do que pres cri bía a los es cla vos fu gi ti vos
vol ver don de sus amos295.

Dos fuer zas ter mi na ron su mán do se contra la aris to cra cia co- 
lo nial: el sen ti mien to anti es pa ñol im pul sa do por Mon tea gu do y
la agre si vi dad de la ple be. Cual quier sos pe cho so de co la bo ra- 
ción con los rea lis tas re ci be ame na zas de muer te296. Los emi gra- 
dos au men ta ron. El Tri bu nal de Se cues tros con fis có bienes,
pro pie da des y ha cien das, es pe cial men te en la cos ta cen tral, don- 
de, co mo re sul ta do de la in de pen den cia, se pro du ce una va ria- 
ción sig ni fi ca ti va en la te nen cia de la tie rra.

Es así que el ca mino emi gra to rio se gui do por el mar qués de
Va lle Um bro so se ría re co rri do lue go por el con de de Ca sa
Saave dra, Juan de Alia ga, el con de de Monte mar, Jo sé Ma ría
Lo ba tón, Gas par de Os ma, Ma riano de Go ye ne che, Joa quín
Nes ta res, Fran cis co Mo re y ra, Pe dro Tra ma rría… He mos po di- 
do ela bo rar una re la ción de cer ca de cin cuen ta co mer cian tes
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emi gra dos, a la que aña di mos, en los anexos, la lis ta de ha cien- 
das que pa sa ron, por si mi lar cau sa, a pro pie dad del Es ta do (más
de cua ren ta). En tre esos co mer cian tes es tu vo don Mar tín Aram- 
bu rú, «uno de los prin ci pa les cau da les del co mer cio de Li ma»,
que hui ría di rec ta men te a Es pa ña en la fra ga ta in gle sa «San Pa- 
tri cio» (Ma la mud, 1978, p. 314). To do es to se ría de nun cia do,
con amar gu ra y acri tud, sin ate nuan tes y más bien con exa ge ra-
cio nes pro duc to del re sen ti mien to, por Ri va Agüe ro y Sán chez
Bo que te: sus tem pra nas sim pa tías por la in de pen den cia se es fu- 
ma rían fren te al ja co bis mo de Mon tea gu do y el te mor an te las
cla ses po pu la res. Acu sa do de co la bo rar con los rea lis tas, sal va su
vi da del fu si la mien to a que lo con de nó Bo lí var, emi gra a Eu ro- 
pa, don de se ca sa con una con de sa bel ga y, años des pués, en
1858, con el seu dó ni mo de Pru vo ne na, edi ta rá sus me mo rias:
se gún él, los es pa ño les de bie ron so por tar, apar te de ame na zas,
di ver sas con tri bu cio nes y exac cio nes de los pa trio tas, no obs tan- 
te lo cual, «ca yó San Mar tín so bre sus bienes, co mo cae el bui- 
tre so bre su pre sa» y enu me ra en tre sus víc ti mas a Fran cis co de
Iz cue, un co mer cian te que fue des po ja do de su na vío, lo mis mo
ocu rrió con Mar tín Aram bu rú, a los que po dría aña dir se —
siempre se gún Ri va Agüe ro— los nom bres de «to dos los es pa- 
ño les ri cos» e in clu so de al gu nos na tu ra li za dos y de otros que
te nían más de una ge ne ra ción en el país (Pru vo nena, 1858, t. I,
pp. 56 y ss.).

Pe ro, an tes de que lo hi cie ra Pru vo ne na, al gu nos aris tó cra tas
al can za ron a ma ni fes tar que jas y re pro ches an te el pro pio Juz ga-
do de Se cues tros. Fue el ca so, por ejem plo, de la mar que sa de
Va lle Um bro so, aban do na da por su ma ri do cuan do es te emi gró
a Río de Ja nei ro, con de na da a man te ner una nu me ro sa fa mi lia
que, en la de ba cle de esos días, ape nas al can za a con ser var al gu- 
nas pro pie da des, co mo la ha cien da Chu qui tan ta en el va lle de
Ca ra ba y llo: dos ve ces fue sa quea da por las tro pas, que dan do co- 



262

mo con se cuen cia los es cla vos fu gi ti vos, las se men te ras des cui da- 
das y los cam pos sin ga na do. Sien te —para em plear un vo ca bu- 
la rio so cio ló gi co— que la cla se de ja de co rres pon der con el es- 
ta men to, es de cir, que la con di ción de aris tó cra ta ya no pue de
sus ten tar se en la sol ven cia eco nó mi ca. Al igual que do ña Pe tro- 
ni la Za va la, pro pie ta ria de la Ha cien da San Re gis en Chin cha,
hu bie ra po dido de cir.

El hi jo que por su na ci mien to y por la ley de be ser ri co es tá co mo un
men di go y su suer te lle ga a tal ex tre mo, que a las ve ces no hay ni có mo cos- 
tear le un par de za pa tos y se ve pre ci sa do a es tar con el pie en el suelo…297.

Es la me jor des crip ción que ha bría mos po di do en con trar del
oca so de la aris to cra cia co lo nial, rea li za da pre ci sa men te, por al- 
guien que fue ra arras tra da en ese pro ce so.

3. C     

La vio len cia no se con tu vo en las mu ra llas de Li ma: si guien- 
do un an ti guo de rro te ro, de la ciu dad se pro pa ló por los cam- 
pos. Pri me ro fue ron los ejérci tos, tan to pa trio tas co mo rea lis tas,
co bran do cu pos a los ha cen da dos o sim ple men te apro pián do se
de co se chas y ga na do, a cam bio de sim ples pro me sas de pa go
que nun ca se cum pli rían. Lue go vi nie ron los ban di dos y ci ma- 
rro nes. La quie bra del or den es ta ble ci do per mi te un re co no ci- 
mien to im plí ci to de las ban das: en cier ta ma ne ra, for man par te
de cual quie ra de los ejérci tos y re ci ben el nom bre de mon to ne- 
ras. Las en contra mos en los va lles de Ica, don de ac túa el ne gro
Bo lí var; en Sa yán y Su pe, pe ro tam bién en las in me dia cio nes de
Li ma, en Sur co, Cha cra Ríos y Lu rín298.

En el va lle de Ca ra ba y llo, el pro pie ta rio de una ha cien da se
que ja rá de que los sol da dos espa ño les

no so la men te arra sa ron y ven die ron las se mi llas […] sino que de mo lie ron
e in cen dia ron cuan to no les fue útil, y al gún tiem po, po día ser lo a otros.
Que de so la ron y arrui na ron aque llas ma nos fe ro ces, la Ha cien da de Sapán,
con vir tién do la en un es pec tácu lo, en con fu sión y en es pan to, aun pa ra los
irra ciona les299.
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Quie nes pen sa ron que el cam po po día ser un re fu gio pa ra
po si bles tro pe lías y des ma nes ur ba nos pron to ve rían mul ti pli ca- 
dos los mo ti nes, con el agra van te pa ra los pro pie ta rios de que, a
di fe ren cia de lo ocu rri do en Li ma, en esos cam pos don de los
mon to ne ros im pon drán su ley por su lar go pe río do no se res pe- 
tan ni los lin de ros de las ha cien das ni las ca sas de los te rra te- 
nien tes. La ha cien da Bue na vis ta, en el va lle de Pa cha ca mac, fue
ata ca da re pe ti das ve ces por las mon to ne ras; rom pen las puer tas,
des tru yen los mue bles y de jan «has ta el sue lo des en la dri lla do»300.
En la ha cien da la Hua ca se sa quea «has ta la ro pa de los ne- 
gros»301. Des de lue go, los es cla vos apro ve chan pa ra huir. Las vi- 
si tas de ha cien das entre 1822 y 1825 solo ser vi rán pa ra cons ta- 
tar la es ca sez de tra ba ja do res. Los es cla vos de las ha cien das San
Ja vier y San Jo sé se ne ga rán, en 1827, al cum pli mien to de cual- 
quier obli ga ción302. En los gal po nes de la cos ta pre do mi nan las
mu je res, los ni ños y los an cia nos. Tiem po an tes, en agos to de
1821, Jo sé de la Ri va Agüe ro se ha bía pro nun cia do contra es ta
pro pa la ción del ci marro na je:

Pa ra re me diar las tro pe lías que dia ria men te se co me ten en las ha cien das, y
pa ra ha cer vol ver los ne gros es cla vos a las la bo res de agri cul tu ra, se ría ne ce sa- 
rio el que sin gra va men de Es ta do, se for ma sen par ti das de Ca ba lle ría, des de
la Naz ca has ta los va lles in me dia tos a es ta Ca pital…303.

Un ofi cial, que con un gru po de sol da dos or ga ni za una re da- 
da en el va lle de Ca ra ba y llo, ne ce si ta re cu rrir a re fuer zos, pa ra
lo cual en rum ba ha cia el pue blo, pe ro en cuen tra tam bién allí
un es pec tácu lo de de so la ción: so lo vie jos y mu je res. Ad mi ta mos
que exa ge ra. Pe ro otros tes ti mo nios nos ofre cen ci fras so bre el
nú me ro de es cla vos, co mo el in ven ta rio de la ha cien da San Ni- 
co lás de Su pe: so bre un to tal de 84 escla vos, solo 16 podrían
con si de rar se ap tos pa ra el tra ba jo. En la ha cien da Con cha, ubi- 
ca da en La Le gua, cer ca de Li ma, en di ciem bre de 1822, se ha- 
bían ta sa do en cer ca de 3000 pesos sus cul ti vos y ga na do, en
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no viem bre de 1823 solo que dan al fal fa res y, en cuan to a los es- 
cla vos, de 55 restan 21. Allí has ta el ora to rio fue sa quea do, que- 
dan do «sin or na men to, cá liz, ni vir gen…»304. El ca bil do li me ño
con si de ra ba con des alien to que «sin ma nos au xi lia res y ani ma les
de la bran za, no hay agricul tu ra»305.

Aun que un je fe pa trio ta, el co ro nel De za, pro pu so en cier ta
oca sión que las mon to ne ras so lo es tu vie sen for ma das por «blan- 
cos», en rea li dad, la si tua ción fue más bien a la in ver sa (CDIP,
1973b, t. V. vol. 2, p. XX XIX). Pe ro en los mo ti nes ru ra les no
so lo in ter vi nie ron es cla vos. Así, en la ha cien da Bue na vis ta, jun- 
to con los ne gros, se su ble van los in dios de los pue blos de Lu rín
y Pa cha ca mac. En otra pro pie dad, la hui da de los es cla vos es
oca sión pa ra que se fu guen tam bién los ya na co nas: ocu rre en la
lo ca li dad de Asia y tam bién en el pue blo de Chil ca, don de el al- 
cal de in dí gena se cun da a los re bel des. De es ta ma ne ra, el sen ti- 
mien to anti es pa ñol pa re ce acom pa ña do con cier tos la zos de so-
li da ri dad. La mon to ne ra, a di fe ren cia de la par ti da de ban di dos,
tien de a abo lir las di fe ren cias étni cas.

Pe ro, pa ra evi tar la ten ta ción de re cu rrir a tér mi nos co mo
«con cien cia na cio nal», hay que men cio nar que, al la do de los
he chos an te rio res, tam bién se asis te a la vio len cia in dis cri mi na-
da de al gu nos mon to ne ros: por ejem plo, que en 1824 ata can el
pue blo de Su pe, co me tien do «ro bos», «vio len cias» y «ve ja cio- 
nes», obli gan do a huir a los ve ci nos; o esos otros que, se gún el
ha cen da do Joa quín Asín, ata can sin «dis tin ción de per so nas» y
aso lan los ca mi nos, des de la ca pi tal has ta Lu rín, Chil ca y Ma- 
la306. Se ter mi na pro du cien do una aso cia ción en tre los tér mi nos
«la drón» e «in surgen te»307.

Es un es ti lo vio len to que emer ge de las gue rras de la in de- 
pen den cia y que ter mi na pro pa lán do se e im po nién do se en la
so cie dad. En tre el ejérci to y el ban do le ris mo no pa re ce exis tir
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ma yor dis tin ción. En 1827, el Tri bu nal de la Acor da da con mu-
ta rá la pe na de muer te al sal tea dor Jo sé Ma ría Bue n día, a cam- 
bio de su en ro la mien to en un cuer po del ejérci to. Ha bía for ma- 
do una ban da que asal ta ba en las pro xi mi da des de la ha cien da
Za va la, jun to con Jo sé Gon zá lez, un ex sol da do de la ma ri na
que pe leó en Gua ya quil y des pués fue alis ta do en la po li cía, en- 
fer mó pe ro aban do nó el hos pi tal pa ra huir a los mon tes: un ca- 
mino in ver so. Re sul ta en ten di ble que, en un ex pe dien te fe cha- 
do en 1829, se alu da al «po co res pe to que tie nen lu gar pa ra las
au to ri da des en las cla ses su bor di nadas…»308.

El 31 de ene ro de 1825, Ber nar do de Mon tea gu do se ría apu- 
ña la do en un os cu ro ca lle jón li me ño. Co mo no pu do ve ri fi car se
nin gún ro bo, se pen só de in me dia to que se tra ta ba de un cri- 
men po lí ti co o la ven gan za de quie nes fue ron per ju di ca dos du- 
ran te su ad mi nis tra ción, por lo que se rían arres ta dos y acu sa dos
Fran cis co Mo re y ra y Fran cis co Col me na res. Pe ro el abo ga do de
Mo re y ra acu só al ne gro Ca len da rio Es pi no za, quien, su pues ta- 
men te atraí do so lo por la ca de na del re loj de oro de Mon tea gu- 
do, no ha bría re sis ti do la ten ta ción de apu ña lar lo. Co mo la acu- 
sación pa re cía po co ve ro sí mil, da do que la víc ti ma no per dió
nin gu na de sus per te nen cias y ni si quie ra el men cio na do re loj,
el abo ga do de bió re cu rrir a la fuer za per sua si va de su re tó ri ca.
Los ar gu men tos re sul tan sin to má ti cos tan to del am bien te li me- 
ño de en ton ces, co mo de los pre jui cios y las va lo ra cio nes so cia- 
les que lo con ta mi na ban. «Na da ofre ce de nue vo ni ra ro el ca- 
so», sos tie ne, con si de ran do que las muer tes por ro bo no se rían
ex cep cio na les. En cier ta ma ne ra, el he cho era con se cuen cia de
la im po si ción de ese es ti lo vio len to al que alu día mos: «Así pa re-
ce que Ca len da rio, ejer ci ta do en el ro bo y ho mi ci dio, y exal ta do
por el de sor den con que obra ron los que se gra dua ban Mon to- 
ne ros», pe ro co mo to da ca sua li dad ex ter na es siem pre alea to ria,
tu vo que re fe rir se a «el per ver so co ra zón de Ca len da rio, por há- 
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bi to car ní vo ro y aban dono a to do cri men, sin que ofrez ca es ta
de duc ción du da al gu na»309, siem pre y cuan do —añadi mos no- 
so tros— se ad mi tie sen las rei te ra das imá ge nes so bre la pe li gro si- 
dad de la ple be.

Cuan do pen sa mos en el pa so de la co lo nia a la re pú bli ca,
sen ti mos la ten ta ción de se ña lar so lo las per ma nen cias. Es evi- 
den te que la in de pen den cia —en Li ma o fue ra de la ciu dad—
no fue una re vo lu ción so cial o po pu lar, pe ro es ta cons ta ta ción
no obli ga a sos la yar la in ten ción de las cla ses po pu la res y, me- 
nos, a ne gar los cam bios. Ocu rrie ron. Qui zá el más im por tan te
—sin que me dia ra la vo lun tad mo nár qui ca de San Mar tín—
sea el oca so de la aris to cra cia co lo nial: fue ron los gran des per de- 
do res de 1821. En el Pri mer Con gre so Cons ti tu yen te, con el
que se ini cia la his to ria re pu bli ca na, so bre un to tal de 91 dipu- 
ta dos en tre pro pie ta rios y su plen tes, ape nas fi guran 9 comer- 
cian tes, 9 pro pie ta rios y 3 mine ros; la ma yo ría de re pre sen tan- 
tes son abo ga dos, mé di cos, ecle siás ti cos o mi li ta res (CDIP,
1973a, t. XV, vol. 1, p. 95). De los 393 comer cian tes cen sa dos
en 1791, que daban 266 en 1826310. El 11 de no viem bre de
1823 se de cla ra ron in com pa ti bles a los tí tu los de Cas ti lla con
las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas y en no viem bre de 1828 se abo- 
lie ron los ma yo raz gos (To rres Sal da mando, 1879b, pp. 564-
565). Pe ro, ad mi ti do es te des en la ce, ¿quié nes ga na ron? Tras los
pa trio tas, ca si al uní sono, fue ron lle gan do los agen tes mer can ti- 
les in gle ses. Mien tras el co mer cio con Es pa ña se re du ci ría drás- 
ti ca men te, In gla te rra se con vier te en la nue va po ten cia he ge mó- 
ni ca: la des truc ción de la flo ta mer can te pe rua na, el co lap so del
gran Tri bu nal del Con su la do li me ño y la cri sis eco nó mi ca fa ci- 
li tan la pe ne tra ción bri tá ni ca311. Pe ro es ta fue po si ble, ade más,
por la rui na pa ra le la del co mer cio me tro po li tano. Du rante
1821, mien tras en Li ma se pro cla ma ba la in de pen den cia, en Se- 
vi lla quie bran va rias em pre sas co mer cia les. De la an ti gua cla se
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do mi nan te, úni ca men te con se gui rán so bre pa sar esos años di fí- 
ci les al gu nas fa mi lias re fu gia das en sus pro pie da des te rra te nien- 
tes, co mo los Alia ga, San cho Dá vi la, que in clu so in cre men ta ron
sus tie rras, o los Ri va Agüe ro. El con de de la Ve ga del Rhen op- 
tó por re tor nar a Aya cu cho, don de fa lle ció en 1842. Res tan
aque llas fa mi lias que con si guen es ta ble cer una alian za fa vo ra ble
con al gún em pre sa rio in glés. Fue el ca so de los Ma riáte gui, des- 
cen dien tes de un co mer cian te na va rro, don Ig na cio de Ma riáte- 
gui y Ler na, en tron ca ron su ár bol ge nea ló gi co con En ri que
Swa y ne y Wa lla ce, so cio de la fir ma Swa y ne Reid y Co. de Li- 
ver pool, quien arri bó al Ca llao en 1824. Se es ta ble ció des de en- 
ton ces en Li ma y, apar te del gi ro co mer cial, ad qui rió ha cien das
co mo La Que bra da y Ca sa Blan ca en el va lle de Ca ñe te (ha bían
per te ne ci do al con ven to de La Bue na Muer te); pos te rior men te
se ría ac cio nis ta de la Bri tish Su gar (Swa y ne y Men doza,
1951)312. La hi ja de Fran cis co Mo re y ra se ca só con Sa muel
Stanho pe Pre vost, cón sul de los Es ta dos Uni dos313. Pa ra com ple- 
tar una ima gen de los cam bios pro du ci dos en la te nen cia de la
tie rra cos te ña, po dría mos aña dir los nom bres de aque llos ge ne- 
ra les que, en re com pen sa, re ci bie ron tie rras: Re yes, Bal ta, Eche- 
ni que, Su cre, O’Higgins…

La in de pen den cia re co gió el anhe lo de los es cla vos a la li ber- 
tad; to dos los na ci dos a par tir del 28 de ju lio de 1821 serían li- 
bres: ban do de Jo sé de San Mar tín314. A los be ne fi cia dos por es te
dis po si ti vo se aña de el nú me ro —difícil de cal cu lar— de es cla- 
vos fu gi ti vos. De es ta ma ne ra se acre cen tó el de te rio ro del sis te- 
ma es cla vis ta. Los ha cen da dos, apar te de los tras tor nos oca sio- 
na dos por la gue rra, se que ja rían de la es ca sez de bra zos y tra ta- 
rían de pre sio nar al Es ta do in de pen dien te pa ra que ges tio na se el
res ta ble ci mien to de la es cla vi tud: es de cir, que se per mi tie se la
in tro duc ción de nue vos es cla vos.
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Jo sé Ma ría Pan do salió en de fen sa de los ha cen da dos ar gu- 
men tan do, con al gu na exa ge ra ción, que nin gún otro gru po so- 
cial ha bía si do igual men te per ju di ca do por las gue rras de la in- 
de pen den cia. Cri ti có a San Mar tín y Mon tea gu do. Jus ti fi có la
es cla vi tud am pa rán do se en dos ar gu men tos: lo ine vi ta ble de la
ser vi dum bre y la «dul zu ra en el tra to de los ne gros» que de fi- 
nían a «los des cen dien tes ame ri ca nos de los es pa ño les». Pan do
aña de que, en el peor de los ca sos, de be in dem ni zar se a los ha- 
cen da dos: «el de re cho de pro pie dad de los ha cen da dos ha si do
vio la do» (1833, pp. 13 y 62). Es ta reac ción ul tra mon ta na con- 
se gui ría una efí me ra vic to ria con el as cen so del ge ne ral Fe li pe
San tia go Sa la ve rry: res ta ble ce el trá fi co ne gre ro. Pe ro el ac to de- 
fi ni ti vo ocu rri rá años des pués, cuan do Cas ti lla, en 1854, de cla- 
re abo li da la es cla vi tud. Es te epí lo go tar dío de un con flic to que
se re mon ta ba, cuan do me nos, a la cen tu ria an te rior, se ex pli ca
por que tan to los es cla vos co mo el con jun to de los gru pos po pu- 
la res en Li ma co lo nial no pu die ron alen tar una op ción es pe cí fi- 
ca en su en fren ta mien to con la aristo cra cia.

271 A.G.I., Es tado, 74, n. 31. Joa quín de la Pe zue la al Rey (abril de 1819). «No
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VI II. C        

«To do ame na za rui na en es te país…».

Bo lí var a Berin doaga, 

11 de di ciem bre de 1823.

A       XVI II, en Li ma, el des con ten to exis- 

tía de ma ne ra vi si ble: fu gas de es cla vos, pro li fe ra ción del ban- 

do le ris mo, mo ti nes ur ba nos; pe ro to dos es tos acon te ci mien tos

no con si guie ron de li near un mo vi mien to so cial, que dan do so lo

co mo sín to mas del ma les tar ge ne ral. En el ho ri zon te no se vis- 

lum bra ba nin gu na al ter na ti va po si ble. ¿Có mo ex pli car es te des- 

en la ce frus tran te?

Re ca pi tu le mos, la cla se do mi nan te, co mo he mos vis to, se re- 

com po ne en la se gun da mi tad del si glo XVI II, am pa ra da en el

sus ten to que le pro por cio na el ca pi tal mer can til: des de Li ma se

ex pan de ha cia Gua ya quil y Val pa raí so bor dean do la Mar del

Sur, y tam bién ha cia el in te rior, con tro lan do los mer ca dos ur ba- 

nos y mi ne ros de Ce rro, Are qui pa, Cus co e in clu so el Al to Pe- 

rú. Una com pli ca da red mer can til, tra ba jo sa men te edi fi ca da

con el re cur so a los co mer cian tes iti ne ran tes, pa re ce ser el ca- 

mino pa ra que la éli te li me ña se con vier ta en una cla se do mi- 

nan te a es ca la del vi rrei na to. Mu chos de sus miem bros son es- 

pa ño les, vin cu la dos al apa ra to bu ro crá ti co y de ten ta do res de tí- 

tu los no bi lia rios. Es una aris to cra cia nu me ro sa pe ro jo ven, sin

vin cu la cio nes di rec tas con el apa ra to pro duc ti vo (se in te re sa

mar gi nal men te por la in ver sión ma nu fac tu re ra o mi ne ra) y que,

por lo mis mo, son dé bi les las raíces que la sos tie nen en es te país

que as pi ra a he ge mo ni zar pe ro que des co no ce. Los ini cios de la

con for ma ción de una cla se do mi nan te co lo nial fue ron acom pa- 

ña dos por un in ten so ci clo de re be lio nes cam pe si nas y, an tes

que cul mi na ra con éxi to, el pro ce so que da in te rrum pi do por las

su ce si vas cri sis que se des en ca de nan con el oca so del or den co- 
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lo nial. Cri sis mer can til, cri sis mi ne ra y cri sis agra ria que de ri van

en esa so cie dad en rui nas y pos tra ción que en con tra rán los pa- 

trio tas en 1821. Las re for mas bor bó ni cas (es pe cial men te el li bre

co mer cio) per ju di ca ron vi si ble men te a la aris to cra cia mer can til,

pe ro, ase dia dos por la re be lión cam pe si na y te me ro sos de un le- 

van ta mien to de es cla vos, man tu vie ron has ta el fi nal su fi de li dad

a la mo nar quía es pa ño la. Por eso, en el úl ti mo epi so dio, el re- 

cha zo a la cla se do mi nan te —que no pue de ex pre sar se en tér-

mi nos cla sis tas— se tra du ce en ese sen ti mien to anti es pa ñol que

enar de ce a la ple be li me ña y que re co gen San Mar tín y Mon tea- 

gu do. La aris to cra cia mer can til no al can zó a cons ti tuir se en cla- 

se domi nan te.

La si tua ción de los es cla vos, en cier ta ma ne ra, obe de ce a un

pro ce so in ver so. Mien tras la aris to cra cia mer can til iba emer- 

gien do, los es cla vos se dis gre ga ban. Gru po nu me ro so y he te ro- 

gé neo, fi gu ró siem pre en ce rra do en los mar cos es tre chos de una

re gión (Li ma y la cos ta cen tral), pa ra, en el trans cur so del si glo

XVI II, in te grar se a la cul tu ra po pu lar ur ba na, per dien do mu- 

chas de sus tra di cio nes, a la par que se frag men ta ba en ocu pa- 

cio nes múl ti ples. El es cla vis mo de la cos ta pe rua na que dó li bra- 

do a sus me ca nis mos in ter nos de re pro duc ción. No sur gió co- 

mo con se cuen cia de un sis te ma de plan ta cio nes só li da men te

cons ti tui do y, a di fe ren cia de otros es pa cios co lo nia les, se tra ta,

en cier ta ma ne ra, más de un ras go ur bano que ru ral.

En la ciu dad, los es cla vos con vi ven y se con fun den con esos

de so cu pa dos o se miem plea dos que vi ven pre ca ria men te en tre el

ar te sa na do de Li ma y la po bla ción lum pe nes ca (ban di dos, la- 

dro nes, men di gos), con for man do la ple be. Fe nó meno ur bano,

pe ro no ex clu si vo de Li ma. El des em pleo y la men di ci dad pue- 

den ob ser var se tam bién en Cus co y Aya cu cho, en esos pa ra jes

del sur an dino re co rri do por va ga bun dos, que bus can el jor nal
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de ta ller en ta ller. Pro li fe ran, igual men te, en otros es pa cios co lo- 

nia les, co mo Chi le, Ar gen ti na o Ve ne zue la. En es te úl ti mo lu- 

gar, el ban do le ris mo ad qui rió tam bién ras gos en dé mi cos: acon- 

te ci mien to se cu lar que se agra va rá y pro pa la rá con las gue rras

de la in de pen den cia (Bo lí var y Bo ves). En los tres paí ses, el si- 

glo XVI II pro du ce un «ti po so cial» en el que, pos te rior men te,

se ima gi na rán re su mi dos cier tos ras gos na cio na les: el «ro to» chi- 

leno, el «gau cho» ar gen tino, el «lla ne ro» ve ne zo lano315. No exis te

un equi va len te en el Pe rú. Ca re ce mos de al gún per so na je igual- 

men te tí pi co. La ple be, en par ti cu lar, nun ca per dió su he te ro ge- 

nei dad. Ri car do Pal ma sa bría cap tar es te ras go me dian te los

múl ti ples per so na jes de sus tradi cio nes.

La so la exis ten cia de la ple be po ne apa ren te men te en pe li gro

el equi li brio so cial. La mo vi li dad y dis gre ga ción de esos per so- 

na jes ha cen in via ble el uso del con sen so co mo me ca nis mo de

do mi nio, de allí la im por tan cia que la so cie dad co lo nial ter mi-

na asig nán do le a la vio len cia. Pe ro no se tra ta de la coer ción or- 

ga ni za da des de el Es ta do (aun que se dis pon ga de fuer zas mi li ta- 

res na da des pre cia bles y se or ga ni cen ser vi cios po li cia les): se tra- 

ta del em pleo co ti diano de la vio len cia. No en contra mos el mo- 

de lo ab so lu tis ta que nos ha des cri to pa ra Eu ro pa Pe rry An der- 

son. La acu sación más fre cuen te que los sier vos ha cen a sus

amos es la se vi cia. El po co do mi nio al can za do a es ca la del país

se com pen sa con el des plie gue au to ri za do en el re cin to do més ti- 

co. La vio len cia fue, de es ta ma ne ra, un com po nen te es truc tu ral

del or den co lo nial. Es ta mos aquí, a pe sar de los ar gu men tos de

Pan do, en las an tí po das de ese pa ter na lis mo es cla vis ta que ha

des cri to Gil ber to Fre y re pa ra el Bra sil. El me jor sím bo lo del

amo li me ño era el lá ti go.

Se ría erró neo de fi nir a la ple be uti li zan do la ca te go ría de

mar gi na li dad. Los ple be yos no es tu vie ron ex clui dos ni fue ron
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una mi no ría. Por el con tra rio, esa po bla ción se miem plea da re- 

sul ta ba in dis pen sa ble pa ra una so cie dad, con un mer ca do de

tra ba jo fluc tuan te e ines ta ble, sus ten ta da en la so breex plo ta- 

ción: es jus ta men te la ca ra in ver sa en el apo geo del ca pi tal co- 

mer cial. Es te ras go fue otra cons tan te del or den co lo nial his pa- 

noa me ri cano que, así co mo se ad vier te en Li ma, se en cuen tra

tam bién, por ejem plo, en Mé xi co, don de la aris to cra cia crio lla

es «es can da lo sa men te ri ca y su pros pe ri dad va acom pa ña da de

una muy hon da mi se ria po pu lar» (Hal pe rin, 1970, p. 23). Un

cua dro si mi lar se di bu ja en el Río de la Pla ta al ter mi nar el si glo

XVI II (Hal pe rin, 1972, p. 43). Los muy ri cos fren te a los muy

po bres: des de tiem pos le ja nos, es te contras te ha de fi ni do el en- 

tra ma do so cial de nu me ro sos paí ses. La con fron ta ción es tan vi- 

si ble que Ru ggie ro Ro ma no op ta por re fe rir se a «ri quí si mos» y

«mi se ra bles» (1972, p. 146).

Li ma co lo nial no fue, en es tas con di cio nes, la ciu dad apa ci- 

ble que en al gu na oca sión ima gi nó ese his to ria dor acen dra da- 

men te con ser va dor que fue Jo sé de la Ri va Agüe ro. Los en fren- 

ta mien tos re co rren to da la vi da co ti dia na, des de el mer ca do de

tra ba jo has ta las di ver sio nes. Pe ro no pue de sur gir —salvo en

1821 y de ma ne ra muy efí me ra— un mo vi mien to so cial que

ar ti cu le esos in te re ses múl ti ples, no por que exis ta una su bor di- 

na ción a la aris to cra cia, sino por que los con flic tos en el in te rior

de esas «cla ses po pu la res» son de ma sia do in ten sos: los es cla vos

di vi di dos en tre bo za les y crio llos, en fren ta dos am bos sec to res a

los in dios, y to dos dis pu tan do con la ple be la es ca sa ofer ta de

tra ba jo. Era im po si ble re cu rrir a una so lu ción na cio nal que ar ti- 

cu le a to dos ellos contra el co lo nia lis mo. Pe ro era igual men te

di fí cil pen sar en una al ter na ti va des de uno de esos gru pos: por

es tar ais la dos, co mo los in dí genas de la cos ta; en vi si ble pro ce so

de dis gre ga ción, co mo los es cla vos; o frag men ta dos en mul ti tud

de ofi cios y ac ti vi da des, co mo la ple be. La vio len cia es ejer ci da
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con más fre cuen cia pa ra so lu cio nar sus dis pu tas par ti cu la res,

que contra la aris to cra cia. Que da ape nas es pa cio pa ra so lu cio- 

nes ca si in di vi dua les, co mo el ban do le ris mo, la de lin cuen cia, el

co mer cio ile gal e, in clu so, el sui ci dio.

Te ne mos que con cluir cons ta tan do la es te ri li dad de la vio len- 

cia co lo nial. Ocu rre que, si bien hay con flic to, in te re ses contra- 

pues tos y lu chas so cia les, no pue de ha blar se con pre ci sión de

lu cha de cla ses, si en ten de mos que es ta, de acuer do con Pie rre

Vi lar, so lo «apa re ce cuan do, de una ma ne ra bas tan te con ti nua,

una de ter mi na da cla se de la so cie dad, de ca rac te rís ti cas eco nó- 

mi cas bien de li mi ta das, po ne de ma ni fies to la con cien cia de su

so li da ri dad y la vo lun tad de mo di fi car la es truc tu ra so cial en

be ne fi cio pro pio…» (1974, p. 102). La lu cha de cla ses exi ge de

pro yec tos y al ter na ti vas; pe ro es tos ca mi nos no se vis lum bran

en Li ma du ran te el si glo XVI II. Una so cie dad clau su ra da y

frus tran te. La ano mia ge ne ra li za da316. Franz Fa non dis tin guía

dos eta pas en la vio len cia del co lo ni za do: pri me ro, la agre si vi- 

dad contra los su yos y más ade lan te, la lu cha contra los co lo- 

nos. Los per so na jes de Li ma co lo nial se que dan en la pri me ra

eta pa y no con si guen trans for mar a la vio len cia en un me ca nis- 

mo de afir ma ción e iden ti dad co lec ti va (Fanon, 1977, pp. 40 y

ss.).

En es tas con di cio nes, el li be ra lis mo y la de mo cra cia, con los

que pre ten dió reem pla zar se el or den co lo nial, fue ron via bles.

Si món Bo lí var, en su «Car ta de Ja mai ca» (1815), ha bía in tui do

que, en Li ma, la com bi na ción en tre oro y es cla vos se ría un es- 

co llo di fí cil de sor tear: los ri cos ter mi na rían pre fi rien do «la ti ra- 

nía de uno so lo, por no pa de cer las per se cu cio nes tu mul tua rias

y por es ta ble cer un or den si quie ra pa cí fi co» (1969, pp. 80-81).

El per sis ten te te mor a la re vo lu ción hi zo de Li ma, con sus man- 

sio nes en re ja das, una ciu dad de mie do in te rior. Pa re cie ra que la
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his to ria se es for zó por con fir mar las pa la bras de Bo lí var cuan do,

desde 1821, los mo ti nes se pro pa lan por to da la cos ta, el ban- 

do le ris mo im po ne su es ti lo in clu so al ejérci to y rei na la anar- 

quía: un país con vul sio na do y a la de ri va es el re sul ta do de la

in de pen den cia. Po cos años des pués, Ber nar do de Mon tea gu do,

te nien do co mo tras fon do su ex pe rien cia de go bierno en el Pe rú,

plan teó nue va men te el te ma de la de mo cra cia en sus Me mo- 

rias… de Qui to (1823). Cua tro prin ci pios bá si cos per mi ti rían

el es ta ble ci mien to del nue vo sis te ma: la mo ral del pue blo, el es- 

ta do de la ci vi li za ción, la dis tri bu ción de ri que zas y la re la ción

en tre las cla ses. Sor pren de la con tem po ra nei dad de es te úl ti mo

cri te rio. No pa sa ron ina d ver ti das, pa ra Mon tea gu do, la di vi sión

y la frag men ta ción de in te re ses, es de cir que, fren te a la aris to- 

cra cia, se eri gie ra no una cla se so cial, sino ese con jun to he te ro- 

gé neo que era la ple be. «La di ver si dad de con di cio nes y mul ti- 

tud de cas tas, la fuer te agre sión que se pro fe san unas a otras, el

ca rác ter dia me tral men te opues to de ca da una de ellas, en fin, la

di fe ren cia en las ideas, en los usos, en las cos tum bres, en las ne- 

ce si da des, y en los me dios de sa tis fa cer las; pre sen tan un cua dro

de an ti pa tías e in te re ses en contra dos, que ame na zan la exis ten- 

cia so cial»; pa ra con cluir: «las re la cio nes que exis ten en tre amos

y es cla vos, en tre ra zas que se de tes tan, y en tre hom bres que for-

man tan tas sub di vi sio nes so cia les, cuan tas mo di fi ca cio nes hay

en su co lor, son en te ra men te in com pa ti bles con las ideas de mo- 

crá ti cas» (Mon tea gudo, 1823, pp. 18 y 19).

¿Has ta qué pun to es ta ima gen es ge ne ra li za ble al con jun to

del vi rrei na to? El ba rón de Hum bol dt ha bría da do una res pues- 

ta nega ti va:
En Li ma no he apren di do na da del Pe rú. Allí nun ca se tra ta de al gún ob- 

je to re la ti vo a la fe li ci dad pú bli ca del reino. Li ma es tá más se pa ra da del Pe rú

que Lon dres, y aun que en nin gu na par te de la Amé ri ca es pa ño la se pe ca por

de ma sia do pa trio tis mo, no co noz co otra en la cual es te sen ti mien to sea más

apa ga do317.
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Con vie ne ano tar que Hum bol dt es tu vo po cos días en Li ma

—entre el 23 de oc tu bre y el 24 de di ciem bre de 1802— y que

fre cuen tó so bre to do am bien tes aris to crá ti cos co mo la ca so na

To rre Ta gle, don de es tu vo alo ja do. Aun que no fue ra vi si ble, la

ex pan sión mer can til ten día a vin cu lar Li ma con el país. A di fe- 

ren cia de otros es pa cios re gio na les, la pre sen cia de los es cla vos

po día dar cier tas ca rac te rís ti cas pe cu lia res a la ca pi tal y la cos ta

cen tral del vi rrei na to, pe ro la po bre za y el va ga bun da je —como

ya in di ca mos— se re pe tían en otros lu ga res, co mo en Cus co y

el Al ti pla no, don de la vio len cia era, igual men te, un com po nen- 

te de las re la cio nes so cia les. Sin em bar go, una di fe ren cia sig ni fi- 

ca ti va pa re ce anun ciar se pre ci sa men te en esa al ter na ti va fren te

al or den co lo nial que fue el pro yec to de la uto pía an di na: pro- 

gra ma mi le na ris ta, sus ten ta do en la es pe ran za de la vuel ta del

Tawantin su yo, que, no obs tan te, aca ba mo men tá nea men te de- 

rro ta do no tan to por la re pre sión co lo nial, co mo por la di vi sión

y la frag men ta ción de in te re ses en el mun do ru ral (cfr. Flo res

Ga lindo, 1981b, pp. 253-265)318. Las di fe ren cias que exis ten en

el in te rior del cam pe si na do an dino —entre ori gi na rios y fo ras- 

te ros co mo, por ejem plo, exis tían en Hua cho— pa re cen ase me- 

jar lo a la ima gen que he mos di bu ja do de la ple be li me ña, aun- 

que pro ce sos so cia les y eco nó mi cos (es ca sa men te es tu dia dos)

lle va ron en los An des del sur pe ruano a la ges ta ción de es tra tos

so cia les y a la apa ri ción de un gru po efec ti va men te ri val de la

aris to cra cia li me ña: los no bles y cu ra cas in dios.

En cier ta ma ne ra, el ar gu men to de es te li bro po dría re su mir- 

se ne ga ti va men te. Las cir cuns tan cias que ex pli can por qué no

tu vo lu gar una re vo lu ción. La im bri ca ción en tre si tua ción co lo- 

nial, ex plo ta ción eco nó mi ca y se gre ga ción étni ca edi fi ca ron una

so cie dad, aun que sue ne pa ra dó ji co, tan vio len ta co mo es ta ble.

En Li ma no se con si guió rom per ese bru tal equi li brio que hu- 

bie ra per mi ti do pro du cir una re vo lu ción. Una his to ria dis tin ta
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de la que tu vo co mo es ce na rio al sur an dino, pe ro to da vía

contras ta ble, de ma ne ra más evi den te, con la de esos ne gros y

par dos de los lla nos ve ne zo la nos, don de la vio len cia in dis cri mi- 

na da pu do trans for mar se en un mo vi mien to de li be ra ción. Des- 

de Li ma, por to do es to, el oca so del or den co lo nial y la in de- 

pen den cia, en el re cuer do co lec ti vo, apa re cen co mo una opor- 

tu ni dad per di da. En efec to, des apa re ció la aris to cra cia, pe ro la

ple be —y jun to con ella, los cam pe si nos del in te rior— per sis tió

en su con di ción. Pa ra uti li zar una ima gen del si glo pa sa do: el

mun do si guió de re cho y to da vía se gui mos ima gi nan do có mo

po ner lo al re vés. Un de sa fío don de el pa sa do se con fun de con el

fu tu ro, aun que es pe ran do un des en la ce dife ren te.
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315 So bre va ga bun da je en Ve ne zue la, ver Ca rre ra Da mas, 1972; so bre Chi le, ver
Gón gora, 1980, p. 354.

316 Ha ría fal ta, pa ra sus ten tar me jor es ta in ter pre ta ción, ana li zar con to do el de te- 
ni mien to ne ce sa rio, el fun cio na mien to de la re li gio si dad co lo nial. Ape nas he mos rea- 
li za do al gu nas ano ta cio nes so bre los bienes de la Igle sia y las ór de nes, las prác ti cas
pia do sas o la tor men to sa ima gen del más allá. Te ma pa ra otro li bro.

317 Car ta de Ale jan dro Hum bol dt al Go ber na dor de Jaén, Ig na cio Che ca, en Nú- 
ñez y Pe ter sen, 1971, p. 198.

318 Ver tam bién Bur ga y Flo res Ga lindo, 1982, pp. 85-101.
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ANEXOS
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Anexo 1 
Diez mos, Li ma (Lla nos). 1770-1829. Pe sos

Años Nas ca Ica Pis co Ca ñe te Ma la Lu rín Sur co Ca llao
Lu ri gan- 

cho

Ca ra ba y- 

llo
Chan cay Huau ra Yau yos San ta To tal

1770-

1771

3500 6100 10 100 9005 1011 1250 5500 3500 1400 6000 14 357 8000 1300 1400 66

223

1772-

1773

4150 6100 11 220 9200 1225 1250 4650 3500 1400 5100 14 000 7000 1282 1200 71

277

1774-

1775

3750 6100 10 100 9200 900 1352 4650 3650 1400 5050 13 500 7000 1335 1200 69

177

1776-

1777

5500 6100 10 100 9000 900 1275 4900 3650 1400 4800 13 825 8102 1250 1200 72

002

1778-

1779

5500 6150 10 100 11 450 900 1225 4900 3650 1400 5250 14 050 7750 1250 1200 74

775

1780-

1781

6250 5600 8100 11 485 900 1407 5025 3700 1425 5300 14 500 7750 1287 1220 73

949

1782-

1783

6100 5600 8100 13 527 1265 1540 5350 3750 1750 5325 13 500 7870 1325 1225 76

227

1784-

1785

6137 6000 8400 13 665* 1000 1540 5350 3775 1775 5400 13 630 8037 1325 1350 77

384

1786-

1787

8370 11

685

11 700 8106* 1450 1550 7275 5000 2000 7505 13 760 8075 1337 2012 89

825

1788-

1789

7050 12

145

11 400 12 294* 1105 1600 7612 5000 2000 8065 12 880 8075 1325 1650 92

201

1790-

1791

6800 14

377

11 300 11 899 1462 1600 6825 5000 1600 7025 12 000 8562 1325 2000 91

775

1792-

1793

6350 16

574

11 350 13 250 1425 1619 6825 5000 1750 7025 12 000 8775 1325 2000 95

268

1794-

1795

6350 18

152

11 500 13 250 1650 1615 6825 5090 1750 7350 12 000 9050 1325 2142 98

049

1796-

1797

6350 17

270

11 675 13 250 1000 1615 6825 5090 1775 7500 – 10 050 1325 2142 85

867

1798-

1799

7250 16

705

11 675 13 500 1000 1615 6825 5090 1775 7500 10 750 10 549 1390 2387 98

011

1800-

1801

7250 18

434

13 500 13 500 1000 1615 8505 5090 1775 8100 10 750 12 099 1477 2387 105

482

1802-

1803

9062 18

789

16 250 13 500 1000 1615 7000 5130 1775 8100 10 750 10 323 1475 1750 108

519

1804-

1805

8200 18

789

14 500 13 250 1000 1615 7575 5130 1775 8100 11 250 14 550 1400 2075 109

209

1806-

1807

7500 18

800

14 500 14 550 1000 1615 7575 5130 1775 8100 11 281 12 750 1475 2075 108

136
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Años Nas ca Ica Pis co Ca ñe te Ma la Lu rín Sur co Ca llao
Lu ri gan- 

cho

Ca ra ba y- 

llo
Chan cay Huau ra Yau yos San ta To tal

1808-

1809

6500 20

600

14 500 13 250 1000 1615 7575 5130 1775 8100 11 656 11 250 1700 2162 106

813

1810-

1811

6500 19

300

15 125 11 000 1000 1615 7575 5130 1880 8100 11 650 11 425 1725 2500 104

525

1812-

1813

7025 16

000

14 000 14 750 1250 1615 7575 7000 1875 11 150 10 800 12 650 1650 2000 109

340

1814-

1815

5600 19

825

14 150 18 000 1125 1615 7575 5386 1900 8100 10 850 13 250 1650 2365 111

391

1816-

1817

7012 16

500

19 500 12 000 1100 1615 7980 6463 1900 8100 10 850 12 000 1650 2250 108

920

1818-

1819

7050 16

500

14 150 12 000 1100 1615 7575 5130 1900 8100 – 12 975 1925 2100 92

120

1820-

1821

– – – – – – – – – – – – – – –

1822-

1823

– – – 8500 850 1350 5000 4325 1350 6700 4800 5750 1500 1400 41

525

1824-

1825

2050 7500 4750 4025 350 750 2025 250 –** 1750 5200 – 764 1100 30

514

1826-

1827

5500 11

000

7075 7100 400 1300 4750 1525 1300 5050 5600 6675 900 1650 59

825

1828-

1829

5625 11

075

9000 8900 625 1500 5900 2287 1450 7500 5625 5162 1100 2500 68

249

Fuen te: A.A.; legs. 34, 35, 37, 45; A.G.N., sec ción co lo nial, legs. 13, 14, 22; A.G.I., Li ma, legs. 694, 707.

* Re cau da ción in com ple ta. ** Se aña de al Ca llao.
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Anexo II 
Va lles de Li ma: Ha cien das y propie ta rios

Valle de Ate

Ha cien das Pro pie ta rios

1780 1799 1820 1836

La Mo li -
na

–— –— Con de Cas ta- 
ñe da

M. Gar cía

Ma yo raz -
go

–— –— Fran cisco Men- 
do za

Ma yo razgo de
Ríos

Mel ga re -
jo

–— –— Marq. de
Monte a le gre

Ca sa de los bo- 
qui tas

Tra piche
Vie jo

–— –— José Ay llón Jo sé Pa lo mino

Ze ga rra Gas par de la
Puen te

–— Do mingo Ro- 
lan do

Ma ría Val di- 
vie so

Bar ba di -
llo

–— –— Jo sé Ig nacio
Con cha

Jo sé Bar ba di llo

Monteal -
veo nia

–— –— Jo sé Ig nacio
Con cha

Conv. De San
Fran cis co

Bra vo Jo sé Ca rri llo Ma nuel de la
Ve ga

Jo sé Manuel
Bri to

Manuel Llo sa

Inqui si -
dor

Fran cisco de
Ve ga

Juan Jo sé Mar- 
tí nez

Juan Evan ge lis- 
ta

An drés Ma ría
Ál va rez

Pu ru chu -
co

–— –— Ra fa el So lís
Car ba ja les

Pa ca yar –— –— Jo sé Al vo Test. Sancho
Dá vi la
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Ha cien das Pro pie ta rios

1780 1799 1820 1836

Cár de nas –— –— Fran cis co
Saave dra

–—

Zá ba la
Fran cis co

Za va la Marq. de Va lle
Um bro so

Marq. de Va lle
Um bro so

Gri ma ne sa de
la Puen te

Mon te -
rri co

–— Fer nando Piéla- 
go

José Ma nuel Ma ría Quin ta- 
ni lla

Ma tu te Pablo Ma tu- 
te

–— –— –—

Ase sor Fran cis co de
la Ve ga

Mar cos Pu lla na –— Test. Sancho
Dá vi la

Lo mo lar -
go

Carlos Prie- 
go

Fe li pe Sancho
Dá vi la

–— Test. Sancho
Dá vi la

Qui roz Mi guel de la
Cruz

Fran cis co del
Po zo

–— Test. Sancho
Dá vi la

Porto ca -
rre ro

–— Fran cis co del
Po zo

–— Test. Sancho
Dá vi la

Rin co na -
da

–— Fe li pe Sancho
Dá vi la

–— Jo sé An to nio
Al va ra do

Pól vo ra Al berto Al- 
save

Mar. de Torre
Ta gle

–— –—

Mon te -
rri co

Luis de Do mingo Las- 
piur

Jo sé M. de Mo- 
li na

–—

Fuen tes: Ma ti co rena, 1976; Cór do va y Urrutia, 1839; A.G.N.; Aguas, cuad. 3.3. 18.95, 1785; A.M., Ac tas
de Ca bil do.
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Va lle de Cara ba y llo

Ha cien das Pro pie ta rios

1780 1799 1836

Puente de
Pa lo

Pedro Ijar –— –—

Alia ga Leo nor Pa nia gua Blas Go doy –—

Co lli que José Ulloa –— –—

Cau di vi lla Con de de Luri gan- 
cho

Fer nando Qui roz Juan Alia ga

Con cón Jo sé Mar tín de la
Fuen te

An to nio Ba rre ra Ma nuel To rres

Gua coy Lu cas Ver ga ra An drés Mon te ro Juan Alia ga

Pun chau ca Lu cas Ver ga ra Pablo Gue rra Juan Ji meno

Ca ba lle ro Jo sé Ríos –— Test. Fco. Men do- 
za

Cho cas Pedro Flo res Juan Ba la da Test. Fco. Men do- 
za

El Tra pi che An to nio Bus tin za José Ma ni lla –—

Sapán Ma ría Cas ti lla An drés Man ce bo –—

Chi llón Or tiz de Fo ron da Or tiz de Fo ron da –—

Ma la Fran cisco Mo reno Juan Me si nas-Fco.
Oli va

–—

Copa ca ba na –— Manuel Cal vo Test. Cal vo

San Lo ren -
zo

–— Al berto Go doy Josefa Go doy
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Ha cien das Pro pie ta rios

1780 1799 1836

Cha ca ri lla –— Al berto Go doy –—

Chuqui tan -
ta

Es te ban de la Puen- 
te

Próspero So lís Gri ma ne sa de la
Puen te

Pam pas
Chi llón

–— José Fo ron da –—

In fan tas Pedro Flo res Agus tín Lo ba tón –—

Na ran jal Juan Jo sé de la
Puen te

Fe li pe Sancho Dá- 
vi la

–—

Tam bo In -
ga

Pa blo Al va ra do An to nio Al va ra do An drea Men do za

Azna pu quio Pa blo Al va ra do Pa blo Al va ra do Ca ye tano Es pi no za

Oquen do –— Fran cis co Fi gue roa –—

Pro Mar ga rita Qui -
roz

Test. De Lan da

Co mas An tonio Co san –— Jo sefa La rri va

Fuen tes: «Re la ción de las 222 hacien das de los 5 valles de Li ma…», en Ma ti co rena, 1976; A.G.N., Ca bil- 

do, Cau sa Pú bli ca, leg. 9; Cór do va y Urrutia, 1839, pp. 98-100.
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Va lle de Chan cay

Ha cien das Pro pie ta rios

1796 1821-1824 1836

Pa sama yo Marq. de Villa fuer te An to nio So lór- 
zano

Test. De la Puen te

Bo za Marq. de Ca sa Bo za –— Ge róni mo Bo za

Vi llavi cen -
cio

Fran cisco Du lan to –— Antonio Bo za

Mira flo res –— –— Antonio Bo za

San Jo sé Mar cos El coloba rru- 
tia

Fran cisco Alia ga Se ñores Cue va

Ca qui –— José Ba sur co Santo Do min go

Pal pa –— –— –—

Gua qui Ma riano Bui trón Rosen do Gao –—

Mar ce lino Lo ba tón

Huan do
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Anexo III 
Fra ga tas de la Ma ri na Mer can te, Ca llao, 1808-1821

Mi la gro D. Vi cente La rri va

Águi la Juan Mi guel de Cas ta ñe da

Pie dad Con de del Vi llar y D.M. Arrie ta

Mer ce des D. Do min go Ra mírez de Are llano

Gua da lu pe D. Mar tín y D. Isidro Iza za

Jesús Ma ría Fer nan do del Ma zo

Car men (a) Os tó la za Mi guel Fer nando Ruiz

Sacra men to Joa quín de Asín

Do lo res (a) Esme ral da Pa blo Hur ta do

Pere gri na

San An to nio (a) Hun ter

Cás tor y Pó lux

Joven Ma ría Ma nuel de Arám bu ru

Di cho sa (a) Tr yal To más Lopate gui

Bár ba ra (a) Bos to ne sa

Joa qui na Ja vier Ma ría de Agui rre

Te re sa (a) Indus tria Juan Mi guel de Cas ta ñe da

Cande la ria

Mian ti no mo Jo sé Urru tia

Bre ta ña Fran cisco Par ga
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Tri ni dad (a) Provi den cia Ca ye tano Baca rre za

Jú pi ter (a) Ma ria na

Car men (a) Víc tor Fran cis co de In da

Pa la fox (a) Truji lla na Ma nuel de los He ros

Con cep ción (a) Mi ner va Iz cue, y Sán chez Qui rós

San Juan Bau tis ta (a) Dia na Ma nuel de Arám bu ru

Car men (a) Ve loz o Cayu ca Jo sé Ro dul fo

San to Do min go (a) Bri llan te o To ma sa Fran cis co A. Man zano

Arau ca na Jo sé de San Mar tín

Nueva Li me ña Ber nardo So ffia

Astiga rra ga

Fuen te-her mo sa El Mar qués de Fuente Her mo sa

San Mi guel D. Mi guel Rodrí guez

Mar ga ri ta (a) Domi ni ca na An drés Re vo re do y D. Ma nuel Ri vas

Be go ña D. Jo sé Ig na cio Pa la cios

San Jo sé (a) Trán si to Juan de Dios Tira pe gui

Asun ción (a) Ci ve les

Ta ma (a) Espe ran za An tonio Va ras

Gram puz (a) Reso lu ción Fran cis co A. De Iz cue

Car men (a) Dos ami gos

Car men (a) Ni co la sa

Eu la lia (a) Bár ba ra Jo sé Ma ría Ver du go
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San An drés (a) Maga lla nes

San Jo sé (a) Pai lón Jo sé de San Mar tín

Na. Sra. De Iciar (a) Ja viera Wa rren

Aran za zu (a) 1ª. Can tá bria Bul tur Jo sé Aris men di y D. Mi guel Al mor za

Sal va dor (a) Nue vo Triun fo Jo sé Ma ría Ver du go

He ro (a) Ne reida, Ca ti ta Joa quín Campino 209

Is abel

San Mi guel (a) Co mer cio de Li ma D. Ig na cio y D. Ma nuel de San tia go

Na. Sra. De Iciar (a) Pre cio sa Jo sé Co rrea e Iri za rri

Na. Sra. De Re gla (a) Te re sa o Ga di ta na Jo sé Fran cis co Aba so lo

Es cor pión (a) Es pecu la ción Joa quín Ma ría Fe rrer

Na. Sra. Del Car men (a) Nep tuno

Na. Sra. De la Au ro ra (a) Pe rua na Be nito Cris ti

Na. Sra. De las Nie ves (a) Flo ri ta

Na. Sra. Del Ro sa rio (a) Per la Jo sé A. Chá parte gui y D.N. Ma ta

San ta Ca ta li na (a) Ta gle An tonio Va ras

Rei na de los An ge les Jo sé Ro dul fo

Nue va Rei na Olaza ga rra Jo sé Ro dul fo

Re so lu ción (a) Cons tan cia

Car men (a) Vic to ria Ma nuel Arrie ta

Her mo sa Me ji ca na Ra món Ven dre ll
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Na. Sra. Del Ro sa rio (a) Ca za do ra Jo sé Ro dul fo

San ta Ro sa (a) Cen ti ne la

San ta Ro sa de Li ma (a) Ramon ci ta

San Fran cis co de Pau la (a) Gober na do ra

Ro sa rio (a) Consti tu ción

Na. Sra. De los Do lo res (a) Pau la

2ª. Can tá bria Mi guel Al mor za y To más Ga lle gos

Na. Sra. Del Trán si to (a) Moc te zu ma

Cas tor (a) Li me ña

Pe rua na, cor be ta

Ca ro li na

San ta Ro sa de Li ma (a) Presi den ta

Cris ti na

Flo ra Nicolás Noé

Pri mo ro sa Ma ria na

Ve loz Pa sa je ra

Cleo pa tra

San to Do min go (a) To más

Fuen te: Men di buru, 1932, pp. 412-414.
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Anexo IV 

Cón su les del Tri bu nal del Con su la do, Lima, 1760-1826

1760 y 1761 Prior D. Pe dro del Cano y Bal da

Cón sul D. Se bas tián F.V. y Ar bi zu

Cón sul D. Do min go de Sal dí var

1762 a 1764 Prior D. Pe dro del Vi llar y Zu bi aur

Cón sul D. Do min go de Sal dí var

Cón sul D. To más de la Bo de ga y la Cua dra

1765 y 1766 Prior D. Ig na cio de Elo ta

Cón sul D. To más de la Bo de ga y la Cua dra

Cón sul D. Ma nuel Pas cual de He ra so

1767 y 1768 Prior D. Juan An to nio Bus ta man te y Qui jano

Cón sul D. Ma nuel Pas cual de He ra so

Cón sul D. An to nio Ro drí guez de Fie rro

1769 y 1770 Prior D. To más Mar tín Luen go

Cón sul D. An to nio Ro drí guez de Fie rro

Cón sul D. Ma nuel Díaz Gar cía

1771 y 1772 Prior D. Simón Ca y ro

Cón sul D. Ma nuel Díaz Gar cía

Cón sul D. Joa quín de La ve na

1773 y 1774

Prior D. Jo sé Gon zá lez Gutié rrez

Cón sul D. Joa quín de La ve na
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Cón sul D. Joa quín Jo sé de Arre se

1775 a 1777

Prior D. An to nio Ro drí guez de Fie rro

Cón sul D. Joa quín Jo sé de Arre se

Cón sul D. Die go Sáenz de Te ja da

1778 a 1782 Prior D. Joa quín Ma nuel de Az co na

Cón sul D. Die go Sáenz de Te ja da

Cón sul D. Vi cen te Fe rrer Mar tí nez

Prior D. Jo sé Gon zá lez Gutié rrez

Cón sul D. Vi cen te Fe rrer Mar tí nez

Cón sul D. An to nio de Eli zal de

1785 y 1786 Prior D. Isi dro Abar ca

Cón sul D. An to nio de Eli zal de

Cón sul D. Juan Bau tis ta de Sa ra va

1787 Prior El Con de de Premio Real

Cón sul D. Juan Bau tis ta de Sa ra va

Cón sul D. Fran cis co A. Cal de rón

1788 Prior El Con de de Premio Real

Cón sul D. Juan Bau tis ta de Sa ra va

Cón sul D. Joa quín de La ve na

1789 y 1790 Prior D. Isidro Abar ca

Cón sul D. Joa quín de La ve na

Cón sul D. Ca ye tano F. Mal do na do
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1791 y 1792 Prior D. An to nio Eli zal de

Cón sul D. Ca ye tano F. Mal do na do

Cón sul D. Fran cis co Vás quez de Ucie da

1793 y 1794 Prior D. Fran cis co Ra mírez de Are llano

Cón sul D. Fran cis co Vás quez de Ucie da

Cón sul D. Juan Bau tis ta de Gá ra te

1795 y 1796 Prior D. Juan Bau tis ta de Sa ra va

Cón sul D. Juan Bau tis ta de Gá ra te

Cón sul D. Fran cis co de Ca la tayud

1797 y 1798 Prior D. Jo sé Ma tías de Eli zal de

Cón sul D. Fran cis co de Ca la tayud

Cón sul D. Blas Ig na cio de Te lle ría

1799 y 1800 Prior D. Isidro Abar ca

Cón sul D. Blas Ig na cio de Te lle ría

Cón sul D. Agus tín Qui jano Ve lar de

1801 y 1802 Prior D. Jo sé An to nio de Errea

Cón sul D. Agus tín Qui jano Ve lar de

Cón sul D. Juan Gar cía de Pon te

1803 y 1804 Prior D. Fran cis co Vás quez de Ucie da

Cón sul D. Juan Gar cía de Pon te

Cón sul D. An to nio Al va rez del Vi llar

1805 y 1806 Prior D. An to nio Sáenz de Te ja da

Cón sul D. An to nio Al va rez del Vi llar
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Cón sul D. Ma nuel de San tia go y Ro tal de

1807 y 1808 Prior D. Juan Bau tis ta de Gá ra te

Cón sul D. Ma nuel de S. y Ro tal de

Cón sul D. Jo sé Her me ne jil do de Isasi

1809 y 1810 Prior D. Luis Ma nuel Al vo y Ca ba da

Cón sul D. Jo sé Her me ne jil do de Isasi

Cón sul D. Bar to lomé Val dez

1811 y 1812 Prior D. An to nio Al va rez del Vi llar

Cón sul D. Bar to lomé Val dez

Cón sul D. Fran cis co Javier Iz cue

1813 y 1816 Prior D. Jo sé Gon za les de La fuen te

Cón sul D. Fran cis co Ja vier de Iz cue

Cón sul D. Faus tino del Cam po

1817 y 1818 Prior Mi guel Fernan do Ruiz

Cón sul D. Faus tino del Cam po

Cón sul D. An to nio Jo sé de Sa ra va

1819 y 1821 Prior D. Ma nuel de Gor bea

Cón sul D. An to nio Jo sé de Sa ra va

Cón sul D. Ma nuel de Ba rre da

1822 y 1823 Prior D. Con de del Vi llar de Fuen te

Cón sul D. Ma nuel de San tia go y Ro tal de

Cón sul D. Juan Sa la zar y Ca rri llo

1822 y 1823 Prior D. Jo sé Ig na cio Pa la cios
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Cón sul D. San tiago Cam pos

Cón sul D. Juan Sa la zar y Ca rri llo

1823 y 1824 Prior D. Ma nuel Ex_El me

Cón sul D. Juan S. Ca rri llo

Cón sul D. Juan de Eli zal de

1825 Prior D. To más Or tiz de Ze va llos

Cón sul D. Juan S. y Ca rri llo

Cón sul D. Fran cis co Al va rez Cal de rón

1826 Prior D. To más Or tiz de Ze va llos

Cón sul D. Fran cis co Al va rez Cal de rón

Cón sul D. Fran cis co A. De Ar go te

Fuen te: Men di buru, 1932, pp. 425-426.
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Anexo V 
In gre sos de la Ca ja Real. Lima, 1760-1799

Años Car go Años Car go

1760 681 859 1780 1 997 579

1761 764 293 1781 2 999 299

1762 601 400 1782 2 822 574

1763 652 896 1783 3 073 959

1764 1 052 342 1784 2 967 878

1765 1 862 339 1785 2 187 865

1766 1 256 666 1786 1 952 504

1767 1 139 187 1787 2 892 113

1768 1 098 819 1788 2 000 789

1769 1 050 394 1789 1 930 285

1770 1 423 763 1790 2 075 178

1771 1 010 991 1791 2 292 816

1772 1 102 702 1792 2 405 541

1773 1 084 452 1793 2 708 047

1774 2 731 337 1794 2 241 334

1775 2 326 012 1795 2 422 470

1776 3 384 590 1796 2 095 983

1777 3 250 273 1797 2 196 156

1778 2 223 083 1798 1 522 364



298

1779 2 192 752 1799 2 718 824

Fuen tes: Tord y Lazo, 1980a, pp. 549 y 550.
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Anexo VI 

Acu ña cio nes en la Ca sa de la Mo ne da, Lima, 1760-1821

Años

Pla ta Oro

Mar cos Pe sos Mar cos Pe sos

1760 312,000 2498,294.0.32 4177 535,147.3.1

1761 351,313.4.3 2813,091.4.17 12,432 1123,353.6.20

1762 382,080.2.5 3059,452.0.10 5569.2.4 713,527.6.27

1763 270,000.0.0 2161,985.2.12 6,995 896,182.7.18

1764 333,306.2 2668,898.6.08 6,818 873,506.0.32

1765 330,000.0 2642,426.3.26 7,063 904,894.7.18

1766 363,101 2907.477.6.30 1,945 249,188.6.20

1767 348,677 2791,979.6.14 7,851 1005,867.5.10

1768 360,000 2882,647.0.16 6,752 865,050.2.28

1769 344,750 2760,534.7.14 6,379 817,262.3.26

1770 348,000 2786,558.6.20 4,998 639,050.6.20

1771 351,334 2813,255.2.24 6,540 837,889.3.10

1772 457,000 3659,360.2.12 5,277 676,076.6.20

1773 504,000 4035,705.7.2 5,197 665,827.3.10

1774 516,000 4131,794.0.32 5,839 748,070.7.18

1775 528,000 4227,882.2.28 3,800 486,847.0.16

1776 491,601 3936,422.5.24 1,797 230,227.3.10

1777 498,000 3987,661.6.4 3,357 430,090.7.18
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Años

Pla ta Oro

Mar cos Pe sos Mar cos Pe sos

1778 480,000 3843,529.3.10 5,960 763,581.1.14

1779 426,441 3414,663.4.26 7,661 981,509.2.12

1780 450,000 3603,308.6.20 5,241 671,464.4.24

1781 490,221 3925,372.4.18 3,852 493,509.1.14

1782 381,051.7.12/8 3051,216.7.32 4,186.1.2.0.1 536,320.4.04

1783 378,000 3026,779.3.10 3,875 496,455.7.02

1784 412,622.0.6 3304,010.5.30 2,879.7.7.5.11 368,978.0.10

1785 366,000 2930,691.2.14 3,184 407,926.4.24

1786 423,458.4 3390,781.5.11 3214.5.3.0.8 411,856.3.15

1787 420,000 3363,088.1.30 4,887.0.0.0.0 626,110.7.18

1788 442,180.5.7 3540,697.1.21 4,578.2.3.5.7 586,562.3.14

1789 420,000 3363,044.1.30 5,638 722,327.1.12

1790 537,483.5.4 4303,821.4.22 4,582.5.1 587,117.1.2

1791 511,725.6 4097,568.5.18 5,556.5.1.2.2 711,904.3.13

1792 576,000 4612,235.2.12 5,109.0.0 654,553.0.16
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Anexo VII 
Es truc tu ra ción so cial de Li ma (1770-1810)

Ocupa cio nes

Ac ti vi da des 1770 1810

Hacen da dos 8 3

Comer cian tes 31 19

Ar te sanos 14 10

Labra do res 2 6

Ga na de ros 1 1

Mi ne ros 1 2

Arrie ros 2

Ma yor do mo 1

Re li gio so 8 11

Buró cra tas 8 3

Cu ra cas 2

Escri ba nos 3

Mé di cos 1 2

Ma ri nos 2 1

Abo ga do 1

Po bres 6

No se in di ca 31 55

Fuen te: A.G.N. Pro to co los No ta ria les, tes ta men tos e inven ta rios.

No ta: las ci fras se re fie ren úni ca men te a los tes ta men tos rea li za dos por hom bres. Ha cen da dos equi va le a

gran pro pie ta rio y la bra dor, a me diano o pe que ño te rra te nien te; en oca sio nes, los dos tér mi nos se em plean
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co mo si nó ni mo. Al gu nos de cla ran más de una ocu pa ción.
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Ca pi tal di ne ro (Lima, 1770)
To tal de pro tocolos: 230

Con un de le ga do 1 Sin es pe ci fi car - Sin es pe ci fi car

50 pesos 1 Canti dad 17 Canti dad 23

215 1 4-50 pesos 8 2 -99 pesos 20

300 1 68: 1: 100-149 8

304 1 100-150 2 200-299 7

378 1 300-400 4 300-350 5

576 1 500-550 1 550-800 4

800 1 620-650 2 1753 1

900 1 800-900 2 2000 1

924 1 1000-1500 7 2900 1

1050 1 2000-2500 2 5600 1

1100 1 3400 1 Ré di tos de ca pi tal

1304 1 6000 1 sobre 10 000 1

2500-3000 3 7358 1

3100 1 9000 2 Total 72 (31,3%)

4500 1 16 160 1

6000 1 22 000 1

6672 1

7000 1 Total 53 (23%)

12 000 1

22 000 1

27 000 1
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43 000 1

60 000 1

To tal: 26 (11,3%)

Fuen te: A.G.N., Pro to co los No ta ria les, 1770, Inven ta rios.
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Anexo VI II 
Ha cien das se cues tra das, 1821-1824

Ha cien da Pro pie ta rio / Arren da ta rio Ubi ca ción (par ti do)

San Ja cin to J. Ma tías Anti ga (a) San ta

Mo to ca chi J. Ma tías Anti ga (a) San ta

Puen te Pedro Aba día San ta

San Jo sé Te re sa de Sa las Ne pe ña

El Con ven to Ma nuel Gar cía Su pe

San Ni co lás –— Su pe

An dahua si An selmo Sali nas Sa yán

Con gón Eu se bio del Vi llar Huar mey

Casa blan ca José Vi lla Sa yán

Chaca ca Luis Ba ro na Huau ra

Hu ma ya Be ni to Carre ño (a) Huau ra

Pa sama yo An to nio So lór zano Chan cay

Pal pa José Ba sur co Chan cay

La Hua ca Juan José Pas quel Chan cay

Bo za Mar qués de Bo za Chan cay

Huan do Con de de Luri gan cho Chan cay

Je cuán An tonio Po mar Chan cay

Las Sali nas Jo sé Laos Chan cay

Aca ray Ci priano Laos Huau ra
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Chan cai llo Ma nuel El gue ra Chan cay

Ca qui Fran cisco Alia ga Chan cay

Chuqui tan ta Mar qués de Va lle Um bro so Cara ba y llo

Chacra Bra vo Con de de la En ci na Ate

San Lo ren zo Ma nuel Mo re y ra Caraba y llo*

Vi lla Juan La va lle Sur co

San Ta deo Juan La va lle Sur co

Con cha Ma nuel Ugar te Le gua

Chacra Al ta An to nio So lór zano Bella vis ta

Ga la Bruno Vi te ro Luri gan cho

Asia Mar qués de Va lle Um bro so Chil ca

Bue na vis ta Josefa Ja cot Lu rín

San ta Ro sa de Cau ca to Fran cisco Pe na gos Pis co

Cau ca to Fer nan do del Ma so Pis co

Bu ja ma Joaquín Asín Ma la**

Lan chas Vi cente Al gor ta Pis co

Ca rri sal Vi cente Al gor ta Pis co

Chun chan ga Ro mán de Idiá quez –—

San ta Cruz Pedro Aba día –—

Sapán Con de de Montes cla ros Cara ba y llo

Lu na Juan Ipin ze Cara ba y llo

Pas cal Juan Ipin ze Cara ba y llo
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San Ja vier –— Nas ca

San Pa blo –— Nas ca

Fuen te: A.G.N. Juz ga do de Se cues tros, Caja 3, O.L. 27, 1821, legs. 1, 6, 8, 10 y 12.

Pa re ce que, aun que Ma nuel y Fran cis co Mo re y ra fue ron con si de ra dos co mo «go dos» y «emi gra dos», no

lle gó a efec tuar se el secues tro.

** La ha cien da fue de vuel ta
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Anexo IX 
Co mer cian tes emi gra dos

Ma nuel Gor bea, Prior del Tri bu nal del Con su la- 
do

Fran cis co Ja vier de Iz cue

M. Ba rrera, Cón sul Juan El gue ra

Ma nuel Or tiz Vi llal ta Jo sé La zar te

Faus tino del Cam po Jo sé Ba ri na ga

Ful gencio Za va la Jo sé Sal ga do

Fran cis co Ma ría Zu loa ga Dio ni sio Far fán

Juan Bau tista Agui rre José Isai

José La Ro sa Amador Ga llo

Ma nuel Ba ru na Jo sé San Mar tín

Fer nan do del Ma so Fran cisco Iña ra

Jo sé Agus tín Liza rral de Ca ye tano Di les

Mi guel Gá ra te Fran cis co Are llano

Do mingo Ur qui jo José Gar cía

Fran cis co Sal di ca ray Jo sé Ra mírez

Ramón Vi lla Ig na cio y Fran cis co Ne co chea

Fran cis co La var ze na José Val dez

Pedro Pri mo Mar tín Aram bu rú

Fran cisco Qui roz Ma nuel Me li tón del Va lle

Ma nuel Po sadi llo Juan Gil

Pedro Mo reno Ca ye tano Ru bio
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Mi guel An tonio Cer da Ni co lás de Carmi nea ga

Juan Ma tías Echa va rri D.M. Irri ba rren

Juan Ig na cio Men di zá bal Ma nuel Ugar te

Fuen tes: A.G.I. In di fe rente, 1571, «Re la ción de los su je tos que han sali do de la ciu dad de Li ma pa ra la pe- 

nín su la», 15 de mar zo de 1822, A.G.N., Juz ga do de Se cues tros, legs. 1, 2, 6, 8 y 9.
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Anexo X 
Re la ción de vi rre yes. Perú 1761-1821

D. Ma nuel de Amat y Ju nient 12 oct. 1761/ 17 jul.
1776

D. Ma nuel de Gui rior, Mar qués de Gui rior 17 jul. 1776/ 20 jul.
1780

D. Agus tín de Jáu re gui y Al de coa 20 jul. 1780/ 13 abr.
1784

D. Teo do ro de Croix, Ca ba lle ro de Croix 3 abr. 1784/ 25 mar.
1790

D. Fran cis co de Gil y Le mos 25 mar. 1790/ 6 jun.
1796

D. Am bro sio de O´Hi ggins, Mar qués de Osorno 6 jun. 1796/ 17 mar.
1801

La Au dien cia pre si di da por el Re gen te Ma nuel de Arre- 
don do

18 mar. 1801/ 6 nov.
1801

D. Ga briel de Avi lés, Mar qués de Avi lés 6 nov. 1801/ 26 jul.
1806

D. Jo sé Fer nan do de Abas cal 26 jul. 1806/ 7 jul. 1816

D. Joa quín de la Pe zue la y Sán chez 7 jul. 1816/ 29 ene.
1821

D. Jo sé de la Ser na e Hi no jo sa 29 ene. 1821/ 9 dic.
1824

Fuen te: Men di buru, 1932, pp. 445-446.
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F   B   

F 

Ar chi vo Ar zo bispal (Li ma)

Ar chi vo del Fue ro Agrario (Li ma)

Ar chi vo Ge ne ral de In dias (Se vi lla)

Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción (Li ma)

Ar chi vo His tó ri co Ri va Agüe ro (Uni ver si dad Ca tó lica, Li ma)

Ar chi vo Mu ni cipal (Li ma)

Ar chi vo Vargas Ugar te

Bi blio te ca Na cional (Li ma)

Bi blio te ca Na cio nal (Ma drid)

B   

Adán, Mar tín (seu dó ni mo de Ra fa el de la Fuen te Be na vi des) (1968). De
lo ba rro co en el Pe rú. Li ma Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos.

An der son, Pe rry (1979). El Es ta do ab so lu tis ta. Ma drid: Siglo XXI.

Anó ni mo (1977). Dra ma de los pa lan ga nas ve te rano y bi so ño. Edi ción de
Luis Al ber to Sán chez. Lima: s.e.

An na, Ti mo thy (1979). e fa ll of the ro yal go vern ment in Pe ru. Ne bra ska:
Uni ver si ty of Ne bra ska.

Arro yo, Eduar do (1981). La ha cien da cos te ña en el Pe rú. Ma la-Ca ñete,
1532-1968. Li ma: Arro yo.

Ayan que, Si món (seu dó ni mo de Te rra lla y Lan da) (1924). Li ma por den- 
tro y por fue ra. Pa rís: Im pri me rie Rueff et Cie.

Ba sadre, Jor ge (1929). La ini cia ción de la Re pú blica. 2 tomos. Li ma: E.
Ro say.

Ba sadre, Jor ge (1973). El azar en la his to ria y sus lí mi tes. Li ma: P.L. Villa- 
nue va.

Ben net Ste ven son, Wi lliam (1971). Me mo rias so bre las cam pa ñas de San
Mar tín y Co ch ra ne en el Pe rú. En Re la cio nes de via je ros (t. XX VII, vol. 3, pp.
73-338). Li ma: Co lec ción Do cu men tal de la In de pen den cia del Pe rú.

Bo lí var, Si món (1969). Es cri tos po lí ti cos. Ma drid: Alian za Edi to rial.

Bo ni lla, He ra clio (comp.) (1975). In for mes de los cón su les bri tá ni cos. Vol.
1. Li ma: Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos.

Bo ni lla, He ra clio (1977). Gran Bre ta ña y el Pe rú. Los me ca nis mos de un
con trol eco nó mi co. Vol. I. Li ma: Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos.

Bo ni lla, He ra clio & Ka ren Spal ding (1981). La in de pen den cia en el Pe rú.
Se gun da edi ción. Li ma: Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos.
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Bo w ser, Fre de ri ck (1977). El es cla vo afri cano en el Pe rú co lo nial. Ciu dad de
Mé xi co: Siglo XXI.

Bo za, Teo do ro (1944). El tri go y sus po si bi li da des de cul ti vo en los va lles cen- 
tra les de la cos ta. Li ma: Es cue la Na cio nal de Agricul tu ra.
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Cam po re si, Pie ro (1981). Le pain sau va ge. Pa rís: Chemin Vert.
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