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PIURA: PROPUESTAS PARA UNA HISTORIA REGIONAL

El presente trabajo es el resultado de la exploración 

realizada durante cuatro semanas en los repositorios 

documentales de Piura para la historia regional en el siglo 

XIX, y de conversaciones sostenidas con diferentes expertos 

sobre la región en función de la potencial implementación de 

estudios sobre el proceso de configuración del sistema 

agrario piurano.* La primera parte fundamenta la necesidad 

de una historia regional en el Perú, la segunda establece el 

balance de los estudios históricos realizados hasta la fecha 

sobre Piura, la tercera intenta situar la historia de Piura 

en el marco de la historia general del país, la cuarta 

informa de la naturaleza de la documentación localizada y 

disponible y sugiere el tipo de estudios que es posible 

emprender a partir de la misma y, finalmente, se señala la 

prioridad de los problemas y temas a analizar. El lector 

debe saber, por otra parte, que se trata de un documento 

provisorio, cuya finalidad por ahora es recoger críticas y 

comentarios. 

I. REGION y NACION 

Es bien conocido el notable avance realizado por los 

estudios históricos sobre el Perú en los últimos quince años. 

Una consecuencia importante de esos logros es el 

reconocomiento de que la Historia del Perú como proceso y 

como razonamiento está por ser interpretada. El Perú es 

diverso y además la configuración nacional de su espacio es 

aún un 

*Quisiéramos agradecer particularmente a Bruno Revesz, Vicente 
Santuc y a los investigadores del CIPCA, Piura, por su 
generosidad y hospitalidad durante nuestra estadía.
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proceso en curso. Es esta la premisa que cancela todo intento 

de pensar el proceso peruano oon prescindencia de las 

peculiaridades tanto regionales como locales. En términos de 

su historia económica, el proceso peruano traduce la historia 

sucesiva y/o simultánea de la incorporación de espacios 

regionales al mercado internacional, a través de la 

producción para la exportación de un importante producto 

primario. Ese hallazgo, que fue la gran contribución del 

pensamiento latinoamericano de la década de los 60, puede ser 

relativizado al señalarse, por ejemplo, que por muy completa 

que fuera la vocación primario-exportadora de las regiones 

peruanas, las actividades envueltas en la producción para la 

exportación de algunos de estos productos no dejó de producir 

eslabonamientos, hacia atrás o hacia adelante,dentro de cada 

región, configurándose por lo mismo un sistema mucho más 

sofisticado que el tosco modelo del "enclave" propuesto por 

la teoría de la dependencia. Pero sofisticaciones aparte, lo 

cierto es que aún teniendo en cuenta los eslabonamientos 

generados por un producto al interior de una región, el 

alcance de los mismos fue limitado en términos espaciales. Y 

es en ese sentido, que el proceso peruano puede ser entendido 

como el contrapunteo alternativo, en la escala del tiempo, de 

historias regionales cuya expansión y estancamiento dependen 

del estado del mercaao internacional y de los ajustes 

internos, a nivel de la región, para dar respuesta a 

exigencias externas. 

La fragmentación interna del espacio peruano en función 

de la puesta en marcha de la explotación de recursos 

aportados al mercado internacional brinda, por 

consiguiente, un adecuado marco para el análisis histórico 

y posibilita la aprehensión y la explicación de los 

procesos más significativos. Es incluso posible que para 

ciertos contextos el maco espacial del análisis histórico 

pueda ser aún mucho más reducido, dependiendo de la 

solidez de la tradición histórica 
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de un pueblo y de una comunidad, al punto que pueda ser 

viable la repetición de un wlisis similar al que José Luis 

Gonzales emprendiera en su Pueblo en Vilo para. México. 

Pero todavía en el Perú no se ha llegado a esa situación, 

de modo tal que, por el momento, el marco regional aludido 

sigue siendo una referencia analítica importante. 

Los esfuerzos para delimitar una región son muy 

diversos y sus resultados casi siempre constituyen un tema 

de controversia. Desde el ámbito de operación y 

circulación del capital, hasta los flujos económicos que 

articulan espacios y sectores, pasando por la conexión 

entre unidades productivas y mercados, los indicadores 

usados han sido múltiples; como variados también los 

síntomas y las evidencias tomados en cuenta para detectar 

la fragmentación de una región o de su ordenamiento en 

función de nuevos palos de articulación. Estos indicadores 

son importantes, acción de que no se usen como variables 

estadísticas externas y desprovistas de todo contenido 

histórico. En el caso del Perú, y como consecuencia de la 

profunda vulnerabilidad de la constitución nacional del 

país y como resultado de los fracasos o del desinterés de 

las clases dominantes de forjar una voluntad nacional 

desde el Estado, ha sido el hecho regional o, si se 

quiere, la cuestión regional una de las dimensiones más 

significativas de la historia social y política. 

Evidencian esta situación la serie de movilizaciones que 

cortan la historia peruana. Dentro de la experiencia 

reciente la Confederación Peruano-Boliviana en 1836, y 

movimientos regionales recientes (Amazonas), cuyo 

propósito fundamental es disputar y negociar con Lima las 

condiciones de su afiliación al espacio geográfico del 

Perú y la búsqueda de mejoras para la región en su 

conjunto o, simplemente, el planteamiento de una ruptura, 

son expresiones que subrayan la vulnerabilidad "nacional". 

Es esta conciencia regional, compartida 
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por grupos diversos con prescindencia del estrato 

económico o de su filiación étnica, el fenómeno más 

visible y que al parecer sustituyó a una esquiva 

conciencia nacional. 

Piura: una región

En ese contexto, el caso de Piura es desde una 

perspectiva histórica, una elección adecuada para el 

análisis de una región. Se trata, para decirlo rápidamente, 

de una experiencia en la cual la constitución regional se da 

tempranamente (desde la época colonial) , y que se reproduce 

casi en los mismos términos y dentro del mismo marco 

geográfico en los siglos 19 y 20. Ello hace del espacio 

regional piurano un espacio diferente en su constitución y 

articulación al de La Libertad, con Chicama (Scott, 1978), 

o, en el caso de la Sierra, al de Puquio-Andahuaylas-Lomas 

(Montoya, 1980). 

Las razones precisas que históricamente fundamentan la 

particularidad piurana quedan por averiguar. A título de 

hipótesis pueden, sin embargo, sugerirse algunas 

situaciones. En primer lugar, la geografía. Probablemente 

en Piura, más que en cualquier otro lugar de la costa, el 

desierto no sólo representa un formidable obstáculo a la 

expansión de la frontera agraria, sino que también fue un 

agente histórico de primera importancia, en la medida que 

impuso un perfil preciso al desarrollo histórico de la 

región, al mismo tiempo que contribuyó a su aislamiento. 

Cortada hacia el norte y hacia el sur por sendas franjas 

desérticas, la región piurana igualmente encontró hacia el 

este otro umbral a su expansión. Las comunidades de 

indígenas y de haciendas extendidas a lo largo de las 

serranías de Ayabaca y Huancabamba que, a diferencia de 

similares unidades de producción localizadas en las 

alturas de los otros valles costeños, 

http://www.iep.org.pe
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no pudieron ser eficientemente integradas al funcionamiento 

de las empresas algodoneras del Bajo y Alto Piura, ya sea a 

través de la remisión de excedentes agrícolas o de fuerza de 

trabajo, representaron una frontera social a la expansión 

geográfica regional. Hubo -en algún momento- un rompimiento 

de vínculos entre el valle de la costa piurana y su

hinterland serrano. El origen y las consecuencias de esta 

ruptura son inciertas, pero puede pensarse que el tiempo de 

estructura productiva asociado al cultivo del algodón, en la 

potencial capacidad de las empresas agrarias para 

desarraigar fuerza de trabajo campesina y en la existencia,

en el lugar, de reservorios de fuerza de trabajo como las 

pequeñas propiedades campesinas y las comunidades como 

posibles explicaciones de este divorcio. El resultado de la

situación expuesta fue la existencia de una región cuyo 

funcionamiento económico estuvo contenido en un espacio 

delimitado, tanto a nivel de sus requerimientos productivos 

(insumos básicos y fuerza de trabajo) como de su 

articulación entre gran propiedad y pequeña propiedad al

interior de los mismos valles de la costa. Su "frente" 

externo, si cabe la expresión, resulta de una constitución 

muy tardía, segunda mitad del siglo XIX, cuando Piura 

empieza a exportar de manera masiva algodón a los mercados 

internacionales y cuando, también, empieza a importar bienes 

de capital (bombas y maquinarias) necesarios para la 

continuación de la expansión algodonera. Esto no quiere 

decir, ciertamente, que antes de la experiencia moderna del 

algodón Piura haya estado totalmente aislada del exterior en 

lo que concierne a sus vínculos mercantiles. Durante el

período colonial, por ejemplo, la vinculación externa más 

significativa que tuvo Piura fue con el norte (Cuenca y 

Loja), hacia donde se exportaba la materia prima para luego 

ser reintroducida al mercado piurano como parte de los 

bienes finales, reproduciendo de esta manera a escala 

regional la típica división internacional del trabajo que 

caracterizaba al conjunto de 
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la economía peruana (palomeque, 1983). Pero, una vez más, 

esta apertura externa estuvo basada en el funcionamiento de 

una economía regional virtualmente auto-suficiente. 

II. BALANCE DE LOS ESTUDIOS AGRARIOS SOBRE PIURA

No existe un estudio integral sobre la historia agraria 

de Piura. Lo poco que se conoce se encuentra disperso en 

algunos trabajos cuyo objetivo y tema no es el pasado, sino 

el presente. Es decir, la parte histórica se refiere a las 

diferentes subregiones y representan esbozos introductorios 

a historias locales o comentarios contemporáneos. Una 

constatación paralela a lo enunciado es que no existen 

trabajos de investigación histórica. Los datos registrados 

se repiten incansablemente, y aquí -a manera de resumen- lo 

haremos una vez más. 

 

Técnicos, funcionarios del Estado y curas son los 

exponentes de estas versiones de la história piurana. Los 

esfuerzos en esta dirección se encuadran temporalmente en 

dos períodos: fines de la Colonia y comienzos del siglo XX, 

es decir, el comienzo y final del período que interesa en 

el marco de este sondeo. Lo que sucedió en las décadas 

entre 1810 y 1900 está aún poco comprendido. El marco 

temporal que, más o menos, está delineado por estos 

estudios, permite por ahora más adivinar que saber lo que 

ocurrió en el intermedio. 

 

Mucho antes de que Piura fuera reconocida 

geográficamente como departamento-región por el estado y la 

cartografía moderna, los observadores de fines del período 

colonial describieron las actividades económicas referentes 

a Piura en términos de esta misma constitución geográfico-

política. Ello es cierto en el caso de Lecuanda (1861), que 

recoge gran 
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parte de las informaciones anotadas por Martínez Compañón, 

en el caso de Helguero en su informe económico sobre Piura 

del año de 1802, y en los datos recogidos por Jiménez de la 

Espada (1885). 

Esta aceptación -que no significa que las redes 

comerciales no hayan ido más alla de la demarcación actual 

del departamento- se sustenta en la propia geografía del 

departamento, una observación anotada por Revesz (1983). 

Como lo señala el mismo autor (1983; 9): "El ámbito del 

departamento de Piura constituye de hecho un mercado 

regional netamente diferenciado de otros mercados 

regionales". 

Hacia fines del período colonial, la ciudad de Piura 

contaba con 7,203 habitantes. Todo el partido abarcaba 12 

doctrinas y un total de 44,497 personas, 23 poblaciones 

grandes y pequeñas y 58 fincas rústicas. Sobre el total de 

esta población, el elemento indígena tuvo una presencia 

mayoritaria (24,800, frente a 2,955 españoles, 10,685 

mestizos,5,203 pardos y 884 negros) (Lecuanda, 1861:184). 

A decir de Jiménez de la Espada (1885: 137), la población 

indígena estuvo constituída por "tres naciones de 

naturales diferentes en la habla y en los nombres", una 

aseveración que se vería confirmada por el patrón de 

asentamiento pre-colombino (Jacobo Cruz, 1983), Y que al 

parecer se mantuvo casi inalterado hasta fines de la 

Colonia. Jiménez de la Espada habla de indios de la 

sierra, de indios yungas y de indios de la costa (1885:238 

ff.), aduciendo que los primeros "son muy bien agestados y 

de buen entendimiento y policía", mientras que los otros 

eran más “inclinados a la ociosidad” sien do necesario que 

las autoridaes "les obliguen a que vengan a la ciudad ó se 

alquilen y trabajen". Esta visión sobre la supuesta 

ociosidad del indio costeño y yunga se ve fuertemente 

apoyada por los comentarios de Helguero (1802:27). 
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Este autor, sin embargo, no comparte la imagen del indio 

trabajador de la sierra, sindicándolos no sólo de flojos, 

si no también de revoltosos. (36 ff.) . 

 

Comunidades, haciendas, pequeñas chacras, y algunos 

asentamientos poco permanentes (básicamente dedicados a la 

ganadería itinerante)l eran, desde el inicio de la 

Colonia, las unidades productivas en las que vivía esta 

población. El tipo de productos, así como las formas de 

obtención de mano de obra, estuvieron claramente 

diferenciados en función a subregiones que casi de manera 

exacta coinciden con la división de la población indígena: 

una parte serrana (formada básicamente por las actuales 

provincias de Ayabaca y Huancabamba), una parte costeña 

dividida a su vez por dos grandes ríos del mismo nombre: 

Chira y Piura y una franja litoral. 
a. 
Algunos aspectos de finales del período colonial 

El área geográfica mejor estudiada es el Bajo Piura, á-

rea en la que coexisten conflictivamente sobre un período 

de cerca de cinco siglos, dos grandes comunidades (con 

raíces étnicas pre-hispánicas): Catacaos y Sechura,con un 

conjunto de haciendas, cuyo número y extensión varía 

sustancialmente en el transcurso del tiempo. 

En los primeros siglos de la dominación colonial -

asegura Jiménez de la Espada (l885)-, el panorama agrario 

estuvo dominado por la organización tradicional indígena 

que, sin embargo, al parecer no era concomitante con la 

organización comunal. Existió -y según algunos autores 

desde antes 

lAl parecer estos grupos itirerantes aún subsisten. (Franoo, mss). 
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de la conquista (Hakim, 1982:7)- UIla distribución de 

tierras a título personal. Se asegura que 

"eran muy temidos y obedecidos los ca~iques de 
todos los indios que tenían por súbditos /…/. Y en 
algunos valles de yungas tenían por propias las 
tierras y heredades que había los caciques, y las 
daban a indios por manera de arrendamientos para 
que les acudiesen con cierta parte de lo que en las 
dichas tierras cogiesen, y no había indio 
particular que tu viese propiedad de la tierra". 
(J. de la Espada, 1885: 240) .

Los indígenas del Bajo Piura reiteraron, con dinero 

aportado a las arcas fiscales, una y otra vez su acceso a 

la tierra, buscando por esta vía la confirmación de una 

propiedad comunal que, sin embargo, parece haber 

funcionado de manera muy peculiar dentro de sus linderos. 

Hacia 1802. a lo largo del río Piura entre Sechura y 

Catacaos, se habían formado haciendas que, a excepción de 

las que contaban con su propio suministro de agua, 

sufrieron los estragos de la calamidad cíclica que afectó 

(y afecta) particularmente a esta región: la sequía. Entre 

1795 y 1802, en efecto, muchos hacendados y comuneros se 

vieron en una situación extrema. La larga sequía hizo que 

desapareciera el fruto de los algarrobos que poblaba esta 

enorme extensión de tierras y le generó la ausencia total 

de alimento para el ganado (Helquero, 1802:8 ff.). Las 

haciendas albergaban trapiches y en sus linderos "de los 

derrames que salen de los cuarteles forman los colonos sus 

chacras de platanales, maíces y de toda legumbre, y otras 

raíces con que en los años estériles se han abastecido la 

ciudad y los pueblos inmediatos" (ib.:ll/12). El colonato 

fue, probablemente, una modalidad de incorporación de mano 

de obra que tempranamente existió en el Bajo Piura. 

http://www.iep.org.pe



 12

Todavía en esta época no existió un cultivo sistemático 

del algodón. Se dice que "el algodón se produce en aquel 

territorio como la maleza en los campos". A pesar de ello 

ya eran consideradas importantes la "abundante 

manufactura" -la fabricación de hebras gruesas, una 

actividad compartida por mujeres de todos los grupos 

étnicos: españolas, indias, negras y demas castas ínfimas 

de su sexo-, y la exportación de algodón en rama 

despepitado hacia Loja, Cuenca y "otros lugares de las 

partes de Quito" (Lecuanda,1861:232). 

Aparte del algodón, probablemente la actividad más 

importante fue la crianza de ganado antes de la 

destrucción masiva de los algarrobos, sobre todo de mulas 

y ganado cabrío. Gracias a la existencia de enormes 

extensiones de montes, pastos y potreros, tanto vastas 

extensiones del río Piura como del Chira fueron centros 

de engorde. Al parecer, el dominio de estas áreas 

pertenecía a los hacendados de ambos valles (Lecuanda, 

1861:232/3). Se señala que en algunos años se vendieron 

de 80 a 100 manadas de ganado cabrío (cada manada tenía 

de 800 a 1,000 animales). Las mulas de Piura eran 

consideradas como las mejores del Virreinato y fueron 

encaminadas hacia lugares tan distantes como Huancavelica 

(minas) y Chachapoyas (tabaco). Fue importante el tráfico 

de burros tantO salvajes como domésticos (Lecuanda, 

1861:233). 

Hasta fines del período colonial, el valle del Chira 

estuvo dominado por dos grandes haciendas: Tangarará. y 

Somate. Su dedicación principal era la ganadería. 

Adicionalmente, se señala la proliferación de "potreros, 

trozos de tierra y estancias cortas", cuyos dueños por lo 

general fueron "gentes innobles" que trabajaban con sus 

familias o con otras personas a quienes pagaban 

(Helguero, 1802:18). Es posible que la gran concentración 

de tierras en el Chira esté 
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relacionada al hecho que, prácticamente desde inicios de la 

Colonia, estas tierras fueron asignadas a un,solo 

propietario: el marqués de Paredes, propiedad que se mantuvo 

indivisa hasta luego de las luchas independentistas. El área 

mayor fuera del dominio del marqués, fue aquella comprendida 

por la comunidad de Colan (Nuñez Gallirgos, 1975). A parte 

del ganado, la producción estuvo destinada a los mercados 

locales. 

Lo que sucedió en las partes altas de la región 

(Ayabaca, Huancabamba) no esta descrito sino a través de 

aisladas y escuetas referencias. 

Lo que sabemos sobre lo que fue el partido de Huancabamba 

se lo debemos a Miguel Justino Ramírez (1965) quien publicó, 

en su monografía sobre este partido, un censo fechado en 

1783 en el cual se anota la existencia de 4 pueblos y 3 

haciendasl con una población total de 7,970 personas, de las 

cuales aproximadamente el 17% vivía en los linderos de las 

haciendas. Los productos principales de estas haciendas, 

cuyo valor era estimado entre los dos mil y diez mil pesos, 

fueron: ganado, caña, trigo, árboles frutales.La mano de 

obra era diversa: mestizos, zambos, negros e indios, incluso 

algunos esclavos, que estaban asentados dentro de las 

haciendas como jornaleros o arrendatarios. Los principales 

productos comerciales con dirección a Piura y Lambayeque 

eran cabras, puercos y cera blanca. 

Se trataba de una zona relativamente despoblada, cuyo 

interés económico se acrecienta en el transcurso de la 

década del 80 del siglo XVIII, a raíz de las exportaciones 

de cascarilla que, entre 1786 y 1788, ascienden a un volumen 

de 600,018 arrobas. A pesar de ello, parece que Huancabamba 

optó por el aislamiento. Sus pobladores indígenas eran 

conocidos como particularmente agresivos, tanto es así que 
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Helguero, en 1802, señala que, por esta causa, "no hay 

entrada de efectos de Castilla, que como antes solían los 

comerciantes introducir". Ello -dice- no permite "el 

adelantamiento de este partido, ni de los hacendados en su 

reducción" (1802:36/7). Tal vez ello explique la baja 

presencia de haciendas en esa comarca. En todo caso, parece 

que los conflictos entre comunidades y haciendas fueron 

difíciles de manejar. Esto no sólo se evidencia a partir de 

la agresividad indígena, sino también por la incapacidad de 

control por parte de los hacendados. Todas las haciendas 

tenían linderos conjuntos con las comunidades indígenas. Se 

señala que 

"Las sobredichas haciendas se inutilizan, porque esa 
gente india se congrega a ocupar los linderos para 
acechar el mejor tiempo en que pueden saquear los 
frutos porque la abundancia de indios toman una 
voluntaria posesión sin remedio para lanzarlos, por el
temor de la misma muerte con que amagan; y ya porque 
debiendo ser estos los peones porque son matriculados 
al trabajo, y por satisfacerles sus justos jornales y 
todas sus pensiones y tributos, se obstinan con 
insubordinación, y descaro, a no operar en sus faenas 
y dejar acéfalas las haciendas..." (Helguero, 1802: 
38/9) .

Aparte de la cascarilla procedente de Huancabamba, hubo 

algunos productos adicionales que provenían de la sierra: 

añil, utilizado como colorante en los obrajes, maderas, maíz 

y trigo, para abastecer a la ciudad, aunque como señala 

Helguero (1802) esto no estuvo exento de problemas. 

En el partido de Ayabaca, existieron 32 haciendas 

pertenecientes a españoles (caña, ganado, trapiches), que 

tenían un giro comercial anual de aproximadamente 60,000 

pesos. Mestizos e indios, aparte de tierras comunales, 

tuvieron acceso a las chacras, en las que se sembraban una 

multiplicidad de productos de panllevar y se hizo extensiva 

la cría 
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de cerdos (Helguero, 1802:19). Su incentivo era el comercio

con las provincias ecuatorianas de Loja y Cuenca, pero 

también con Piura. En oposición a la situación de los

hacendados, indios y mestizos, asimismo, se encargaban del 

transporte de sus productos. Ellos mismos eran arrieros,

dueños de mulas que eran mantenidas sobre sus tierras. Los 

españoles hacendados, en cambio, al parecer estuvieron

obligados a pagar fletes (que a Piura ascendían por entonces

a dos pesos por mula, y a Loja cuatro pesos). Por alguna 

razón no explicada, los españoles-hacendados no se dedicaban 

a transportar sus productos, pero sí criaban mulas y las 

vendían, un negocio que les producía ganancias importantes 

(Helguero, 1802:19). 

Piura tiene pocos yacimientos mineros, y los existentes 

de oro y plata en esta provincia (más adelante, alrededor 

de 1900, se descubriría yacimientos de fierro en 

Tambogrande), fueron ocasionalmente explotados por 

indígenas, reservándose el conocimiento de la ubicación de 

estos yacimientos. Según Belguero, jamás se lograba "una 

sincera confesión de cuanto sacaban y adquieren, porque 

están con el famoso entusiasmo de que pierden el oro, y 

mueren si publican o declaran el total de su entidad” 

(1802:22). 

En el partido de Frías, existieron 5 haciendas que, de 

acuerdo a cementarios, estaban en proceso de decadencia. 

Sucumbían ante excesivos gravámenes y por las reticencias 

de la mano de obra indígena. 

“/Por/ tributos /…de/ los indios que tienen 
matriculados, poco fondo y arbitrio, y en algunos 
falta de protectores que los auxilien y respeten no 
logran frutos capaces de costear su desembolso" 
(1802:30). 

Sólo el trigo se presentaba como una actividad medianamente 
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rentable. Su producción fue calcuiada en dos mil cargas 

anuales. Un costal tenía un valor de 12 pesos dentro del 

mismo partido, pero para convertirlo en harina, el costo 

aumentaba porque era necesario escoger los granos. A ello se 

agregaba el costo de molienda, del costal y el flete, 

llegando a costar en Piura entre 3 y 12 pesos (1802: 31/2). 

La enorme diferencia del precio final dice mucho acerca de lo 

inestable de1 surninistro al centro urbano de Piura. 

Tratándose de un producto de consumo básicamente español. 

adicionalmente la fluctuación del precio denota un alto grado 

de dependencia frente a la producción de las provincias 

serranas. 

Si bien restringidas e incipientes, existieron entonces 

rutas comerciales que articularon entre sí areas de 

producción diferenciadas que integraban el espacio regional. 

Una imagen aparentemente apacible en la que, de acuerdo a 

Lecuanda (1861: 229) “lo qué falta en la parte de los 

va1les, se produce en los temperamentos de la sierra, 

auxiliándose mutuamente”. 

Este intercambio se hace mas evidente al considerar las 

actividades de los habitantes del litoral piurano. Como en el

caso de las comunidades de Colán y Sechura, los indios 

incursionaron en una gama de actividades: pesca, transporte 

(tanto marítimo como terrestre), artesanía. Las comunidades 

del litoral tenían en sus manos la extracción y recolección 

de tres productos básicos que fueron conducidos no sólo hasta 

Ecuador y la parte serrana de Piura, sino que llegaban hasta 

Lima: sal, lejías, pescado. Sobre todo, el primer producto 

era de vital importancia para la enorme área dedicada a la 

ganadería. Las lejías fueron la base para la fabricación de 

jabón, pero hubo dificultades para lograr que los indígenas 

las colectasen. La vía para organizar su 
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recojo fue la habilitación. Empero:

"... después de habilitar a un Indio Legiero con una 
cantidad exhorbitante de dinero corriente, porque no 
de otro modo se hallana este, a colectar lejías, no 
logra aún así, que se las presente en tiempo oportuno, 
y al plazo estipulado; y cuando ese se cumple:hace 
fuga el indio, pide nuevo socorro, o si consigue mucho 
el necesitado de aquel efecto; es la tercia, o menos 
parte de lo que tiene pagado, y se ha obligado el 
indio" (Helguero,1802:43/4).

Sal, pescado y lejías eran transportados en recuas que 

pertenecían a los mismos indígenas de Sechura y Colán. En el 

caso de Sechura, su ubicación estratégica convirtió a sus 

habitantes en los monopolizadores del suministro de agua a 

todo pasajero que intentara "transitar la carrera" (el 

despoblado) con dirección a Trujillo y a Lima. La carga de 

agua (6-7 arrobas) costaba 3 pesos y era llevada sobre unos 

"ridículos jumentitos extenuados y de cortísimo paso. Todo 

ello encarecía" el viaje y la ganancia que resultaba era a 

"favor de los indios de este pueblo" y -en parte- destinado 

al pago de tributos (Helguero, 1802:40/7). No estuvieron 

ausentes las quejas contra los indios de Colán, quienes al 

haber abundante carga "se han constituído tiranos en sus 

fletes, y nunca más omisos para el arrieraje que ha sido 

siempre el ejercicio con que se han sostenido los de Colán" 

(ib.:96). 

Lo que denota este breve recuento de la situación hacia 

fines del periodo coloniales la recuperación lenta de una

región que durante largo tiempo no sólo fue víctima de

enfermedades (viruelas), sino también del estancamiento 

económico, en parte porque su principal puerto, Paita, 

perdió importancia al llegar a predominar la utilización de

la vía marítima internacional por el Cabo de Hornos (García 

Rosell, 1903:458). 
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b. Preguntas sobre el siglo XIX

Los acontecimientos del siglo XIX van a trastocar 

profundamente no sólo los mecanismos de integración regional, 

sino también marcan un proceso de transformaciones en la 

estructura de la tenencia de tierra y las relaciones de poder 

locales. 

Varios hechos importantes ocurren en el transcurso de 

este siglo, cuyas repercusiones sobre la economía regional a 

guardan un cuidadoso análisis. 

Efectos de la independencia

Como consecuencia de las luchas de la independencia se 

produce un masivo reparto de tierras en la costa piurana 

que, entre otras consecuencias, condujo a la casi 

desaparición de la comunidad de Colán. 

La creación de las nuevas fronteras nacionales, 

particularmente entre Perú y Ecuador, si bien no cancela 

los circuitos comerciales existentes, esta crea trabas, 

por ejemplo, a través de nuevos impuestos destinados a 

proteger una industria propia. Es el caso de la paja 

toquilla y, más tarde, del ganado destinado al engorde en 

los vastos pastizales piuranos. 

El éxodo del oro y la plata como circulante monetario, 

juntamente con sus propietarios españoles luego de la

independencia tiene serias repercusiones a nivel de las 

transacciones comerciales. Esta fue, asimismo, la vía más

importante en que las luchas afectaron a esta región tan

alejada de los campos de batalla decisivos (García 

Rossell, 1903:96). 
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Expansión del cultivo del algodón

Concentración de la propiedad en el Bajo Piura y Chira, 

destinada a este producto, y cuyas dimensiones aún están 

por analizar. 

Tecnificación del agro en base a esta nueva producción 

destinada al mercado internacional. Introducción de las 

primeras máquinas a vapor, y desplazamientos de mano de 

obra. 

Ampliación de los sistemas de irrigación, muchas veces 

en detrimento de tierras y pobladores asentados en 

áreas más bajas. 

Construcción del ferrocarril (1872), con el consecuente 

probable desplazamiento de las recuas de mulas que, hasta 

entonces, eran el medio de transporte (y comunicación) 

entre diferentes espacios piuranos 

(paita/Sullana/Catacaos). 

En general, las dimensiones de estos cambios son 

desconocidos. ¿Como se da el proceso de concentración de 

tierras? ¿Cuáles son los nuevos mecanismos para reclutar 

mano de obra? ¿Cuáles son los procesos internos de 

respuesta de las comunidades campesinas? ¿Qué sucede con 

los lazos comerciales entre sierra y costa? ¿Cómo afectan 

estos procesos la estructuración/desestructuración de las 

haciendas y comunidades de la sierra? ¿Cómo se traduce 

todo ello a nivel de las relaciones de poder que a partir 

de 1870, aproximadamente, se concentran cada vez más en 

manos extranjeras? ¿Qué funciones cumplen en el proceso de 

concentración de tierras? 

Sin duda, son más las preguntas que las respuestas. Sin 
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embargo, las descripciones con las que contamos para 

inicios del siglo XX permiten, al menos, delinear un arco 

entre la situación colonial y 1900. 

c. La situación a comienzos del siglo XX

A pesar del enorme impulso que vive la producción 

algodonera a partir de 1864, el panorama económico hacia 

fines del siglo parece más deprimido que expansivo. El 

apogeo de la producción pecuaria -se señala- duró hasta 

1854. La baja de los precios para las mulas (seguramente 

ligada a la falta de demanda en los centros mineros y una 

sensible baja de la intensidad comercial), así como las 

trabas puestas a la compra de reses en el Ecuador y la 

proliferación de cuatreros que diezman las manadas de ganado 

cabrío, son aducidos como razones para explicar la pérdida 

de importancia de este rubro productivo. Es esta una 

situación que afecta parcialmente tanto a la costa como a la 

sierra: Sechura y Catacaos, porque son víctimas de los 

cuatreros olmeños Huancabamba y Ayabaca, porque al no 

introducirse más el ganado para el engorde están destinadas 

a dejar sin uso miles de hectáreas de pastos (Archimbaud, 

1906:28 ff.). Otra razón del despoblamiento ganadero es el 

acrecentamiento de la extinción de vastas áreas de 

algarrobo, cuya madera servirá a partir de la década del 70 

para alimentar a las máquinas de vapor. La producción 

pecuaria es desplazada por el algodón. 

Hasta aproximadamente mediados de la década del 50 se 

mantuvo en pie una forma tradicional de venta del a1godón en 

rama, producida por pequeños agricultores que vendían su 

algodón a comerciantes locales, a su vez vinculados a casas 

comerciales (Vanderghem, 1902:24). Todavía en 1906 se pagaba 

por estos especuladores-comerciantes 8 pesos febles por cada 

126 libras de algodón desmotado (que equivale a 489 libras de 

algodón en rama) .(Archimbaud, 1906:28). Este sistema 
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de comercialización tiende a desaparecer con el aumento de 

la producción algodonera, su recojo es sistematizado en 

función de la ampliación de las tierras dedicadas a su 

cultivo, proceso que se expresa en las cifras de 

exportación a partir de 1862: 

Año Exp.Liver- 
pool (qq)

Año Exp.Liver- 
pool (qq)

3,362        1887      49,000 
11,500        1888      73,300 
41,465        1889      63,309 
40,840        1890      61,508 
73,743        1891      16,953 
27,230        1892     123,158 
61,250        1897      24,572 
80,500        1907      29,107 

Fuente. Estadísticas históricas del Perú 
Algodón, CIPCA, 1977, cuadro IV/35. 

*Hay un vacío de infomación entre 1865 Y 
1883. De manera general se asegura, empero, 
que durante estos años la exportación era 
alrededor de los 40,000 qq. (Archimbaud, 
1906: 34) . 

1862 
1863 
1864 
1865 
1883* 
1884 
1885 
1886 

Si bien en el valle del Chira también se expande el 

cultivo del algodón, el área privilegiada sigue siendo el 

Bajo Piura donde se inició una masiva expansión en 

detrimento de la comunidad de Catacaos. Así lo documentan 

cientos de contratos de compra de tierras a pequeños 

propietarios oriundos de esta comunidad (Plan de trabajo de 

la CC de S. Juan de Catacaos, Censo CIPCA, 1973; y 

Vanderghem, 1902:17). En el mismo documento, se señala que, 

alrededor de 1900, 400 campesinos habían sido encarcelados y 

sólo puestos en libertad después de firmar la escritura de 

transferencia de sus propiedades. A pesar de ello, subsisten 

los pequeños productores en la campiña de Catacaos, 

básicamente indígenas. 

Todavía en 1902, el algodón en rama es comprado a los  
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productores, y otros intereses, ligados a las empresas 

como la Duncan Fox & Cía., están presentes en la 

comercialización. Controlan las despepitadoras y las 

prensas hidráulicas que confeccionan las pacas de 190 a 

460 lbs. listas a ser exportadas. En ninguna parte, a 

fines del siglo XIX, se despepita manualmente. Es decir 

toda la producción -al margen de aquella probablemente 

destinada a satisfacer necesidades locales- pasa por las 

máquinas de estas empresas comerciales (Vanderghem, 

1902:24). Será sólo en años posteriores, y recurriendo a 

la ejecución de grandes proyectos de irrigación, que una 

empresa como la Duncan Fox & Cía., en asociación a la 

familia Checa -virtual propietaria del Chiray la Peruvian 

Corporation incursionaron en la producción algodonera en 

tierras de la faja izquierda del Piura (id.: 30). 

Tan promisorios proyectos, empero, se vieron seriamente 

coartados por los problemas de mano de obra. En oposición 

a la yanaconización del trabajador agrícola en el valle 

del Chira, en Piura se tuvo que recurrir a mecanismos 

bastante exóticos. Así, por ejemplo, se iniciaron partidas 

de enganche de indios de Catacaos que habran emigrado al 

Ecuador (id.:30). Mientras tanto -al igual que durante la 

Colonia de acuerdo a los afectados, poco era lo que el 

Estado hacía para ayudar a resolver este problema. Fueron 

múltiples las exigencias de parte de los productores para 

que el Estado interviniera resueltamente. 

“... cuanto antes se hace sentir un decreto del 
gobierno reglamentando los contratos de obreros, éste 
tendría por efecto reprimir el abuso que éstos
cometen en perjuicio de sus patrones, aceptando 
adelantos para no cumplir su contrato y después
volverse a enganchar con otras personas. Estos abusos 
se renuevan con frecuencia y es menester que las 
autoridades políticas puedan castigar estos delitos 
obligando a los indios a cumplir con su contrato 
antes 
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de poder tratar con otra empresa o particular" (ib.: 
31) . 

La escasez creaba ventajas. Sin embargo, es 

probablemente erróneo suponer que el discurso de queja 

similar al período colonial contenga el mismo nivel de 

problemas. Cabe pregutarse: ¿por qué en el Chira el 

problema de la mano de obra pudo ser resuelto a través de 

la yanaconización y en el valle de Piura ni siquiera el 

salario/jornal por adelantado pudo ser viabilizado como 

una forma de resolver este problema? ¿Significa ello que 

las ocupaciones alternativas -en parte posiblemente 

centradas en las comunidades y en el continuado acceso a 

pequeñas parcelas- hayan impuesto serias limitaciones al 

avance del capitalismo? 

Eguiguren (1894), hacendado de Piura, es aún más tajante 

en el planteamiento del problema de la mano de obra: sus 

aseveraciones revelarían que fue justamente el asidero 

económico de la población indígena en sus comunidades lo que 

era la fuente del “problema", tanto en lo que concierne a 

los indios ecuatorianos, como a los de Piura. Escribe: 

"Se ha dicho que podremos traer trabajadores de /…/ 
Cuenca y Loja, donde hay población exuberante.- Pero 
eso no pasa de ser una ilusión. Los indios de Loja y 
Cuenca no emigran, y no se consigue que vengan a 
trabajar ni aún a las haciendas de la provincia de 
Ayabaca, donde el clima es muy semejante al de su 
patria y ganarán doble o triple jornal que en su 
país. De Loja y Cuenca nos vienen pedagogos, curas y 
doctores, pero no jornaleros. La provincia de Ayabaca 
tiene también bastante población, y población que no 
tiene allá trabajo, y es muy raro que vengan algunos 
indios a buscarlo en el valle. La razón es que todos 
los indios de la serranía, tienen algunas cabezas de 
ganado vacuno, para cuya alimentación la providencia 
les da pastos. Con la chacrita que cultivan 
anualmente en las tierras en que son comuneros y que 
les produce maíz, trigo y alverjas; con la leche de 
sus vacas y con una o dos que
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vendan, tienen más de lo necesario para satisfacer sus 
poquísimas necesidades /…/ 
No veo, pues, de pronto a lo menos, de donde vengan
imigrantes, a no ser que se restableciera la 
contratación de chinos y los hacendados de hoy quieran 
hacer lo que no hicieron sus antecesores, que nunca 
trajeron al departamento tan desgraciada casta". (169-
170). 

Esta firme resistencia a vender fuerza de trabajo, al 

parecer, fue la regla. Ciertamente, queda por averiguar cómo 

el funcionamiento en las haciendas algodoneras, e incluso la 

expansión del área cultivada del algodón Y el aumento del 

precio de la tierra (30% entre 1863 y 1865), fueron posibles 

sin recurrir al trabajo coolie como en todas áreas y sólo se 

recurrió anteriormente de manera marginal al trabajo 

esclavo. 

Los dos grandes núcleos indígenas del litoral, 

caracterizados durante el período colonial por una enorme 

diversidad y el exito de sus actividades, también fueron-

aunque de manera diferente en cada caso- víctimas del 

"progreso". Dos sucesos explican, en el caso de Sechura, su 

decaimiento e incluso despoblamiento: el ferrocarril que 

cancelará sus servicios de arrieros, y el desvío cauce del 

río que dejará sus tierras sin irrigación. Refiriéndose a los 

se sechuranos, Eguiruren aduce que: 

 

"Estos emprenden en toda clase de trabajos. 
Sus campos son los mejores labrados; con los 
productos de su pesca proveen a todo el 
departamento y a las provincias del Ecuador; 
marinos intrépidos, van en sus balzas hasta la 
costa del Chocó; se ocupan en la extracción y 
transporte a la playa de la sal que se lleva a 
Colombia, extraen y acarrean sal para todo el 
departamento y para parte del de Cajamarca. Antes 
de la construcción del ferrocarril ellos hacían el 
servicio de arrierage de toda la carga que se 
importaba y para que ninguna industria les sea 
extraña hacen magníficos tejidos de algodón. 
Pues ese laborioso pueblo está próximo a desaparecer. 
Después de que no tienen en qué ocuparse, por haber 
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quedado estériles sus campos /.../, han empezado a 
emigrar a las haciendas del Chira y del Piura, al 
Departamento de Lambayeque, y aún a las provincias 
de la costa ecuatoriana"-(a894:172).

Es posible que una parte de la población indigena de 

Sechura y Catacaos haya engrosado las filas de jornaleros 

adscritos a las haciendas, cómo y cuándo es algo que queda 

por averiguar. 

Las limitaciones a las que se refieren los 

contemporáneos, al parecer, están básicamente ligadas a la 

escasez de la mano de obra, pero también hubo problemas de 

capital, y cuestiones técnicas de dificil solución 

referidas sobre todo a un adecuado sistema de irrigación. 

Las casas comerciales -al igual que en otras áreas del 

país durante ese periodo- funcionaban como agencias 

crediticias y es posible que esta haya sido una estrategia 

pensada para obtener tierras a cambio de hipotecas en el 

caso de incumplimiento de pagos. Será recién en 1932 que 

el Banco agrícola asume una función crediticia (Marie, 

1932:115). 

En 1893, en ambos valles, aproximadamente 10'000,000 de 

arbustos algodoneros sobre una extensión que bordea las 

14,000 Has., 300 haciendas, chacras, pequeñas heredades y 

terrenos de comunidad forman el paisaje agrario. 18 

oficinas de desmotar, limpiar y empacar algodón funcionan 

durante la época de la cosecha y están ubicadas en Piura, 

Catacaos, Huaca, Sullana y Querecotillo. Piura tiene, 

asimismo, en esta época la red más extensa de líneas 

telefónicas del país (cubren 400 millas) (Rossell, Moreno, 

1893:152). Junto al algodón en el valle del Chira, empieza 

a ser importante el cultivo del arroz destinado 

básicamente al mercado interno. En 1905, el área cultivada 

con arroz en este 

 

http://www.iep.org.pe



 26

valle bordea las 2,000 Has.(= 280,000 lbs. de arroz pilado), 

una producción que estará destinada básicamente al consumo 

nacional, diferencia importante frente al algodón destinado 

a la exportación. Parece que los bajos costos de la 

tecnificación del proceso arrocero, alentaron la formación 

de varias empresas que excedían incluso la capacidad 

productiva. En esas instalaciones, pilaban 28,000 libras 

diarias, es decir, la cosecha total estaba pilada en menos 

de 10 días (Archimbaud, 1906:55). 

 

La modalidad de obtención de nano de obra para las 

haciendas arroceras no se diferenciaba en este período de 

aquella difundida a fines del período colonial. Los llamados 

chacareros dedicados al cultivo del arroz pagaban al 

hacendado una parte de su producción (12 arrobas = 25 libras 

por cuadra sembrada) y estaban obligados a trabajar una 

determinada cantidad de días en las tierras de la hacienda. 

Se señala que, de esta manera, "el hacendado obtiene los 

brazos muy baratos [y…] los emplea para el servicio de las 

acequias, de las tomas de agua, como también para los 

cuidados que reclaman los pastos y plantíos" (Vanderghem y 

otros, 1902). Pocas veces las tierras arrendadas -que eran 

de riego- sobrepasaban una hectárea (Dubosc, 1905:4). Parece 

que este asentamiento de mano de obra fue posible como 

resultado del acaparamiento de tierras. Así lo demostraría 

el hecho que, si bien los arrendatarios tenían como 

propiedad si ya un alto porcentaje de la producción ganadera 

en este valle (aproximadamente el 40%), debían pagar por la 

utilización de los pastos (S/.1.60 por año por cabeza de 

ganado grande). Entre los "aldeanos" todavía abundan los 

rebaños cabras que son conducidas a los "cerros" y 

"algarrobitales", pero también estos deben entregar 5 cabras 

de cada cien, anualmente. ¿Qué sucedió aquí con las tierras 

y los pastos comunales? 
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Frente a la situación colonial, lo que el siglo XIX 

produjo fue el desplazamiento de la sierra en términos de su 

importancia en relación a la costa (Revesz, 1983:11). Esto 

se refleja en la ausencia casi total de referencias y 

descripciones sobre las provincias de la sierra. El tabaco, 

que al parecer de manera intermitente dio vida a 

Huancabamba, junto a la cascarilla y el añil, es desplazado 

hacia otras áreas, "con el fin de favorecer otras zonas del 

país reduciendo enormemente los recursos de toda una 

provincia (Marie, 1932:113-114). En Ayabaca, se sigue 

produciendo caña y ganado, pero su importancia decrece. Lo 

mismo sucede con el café. Hasta el momento en que este 

producto era cotizado altamente en el mercado internacional 

(30 soles por quintal), se ampliaron las plantaciones 

cafetaleras. Cuando el precio cae a 16 soles quintal, ya "no 

es negocio" (ib.: 120). Las referencias a la región serrana 

conforme avanza el tiempo escasean más y mas. Algunos 

comentarios, como el de Eguiguren (1894:169-170), sugieren 

que paulatinamente vivieron en repliegue sobre sus propias 

fuentes de subsisténcia, un proceso empero que no acarreó la 

cancelación de tradicionales contactos comerciales con el 

litoral (la sal, el ganado) (Eguiguren y otros, 1904:49) y 

con las provincias ecuatorianas. Sin embargo, hay autores 

que expresamente señalan no querer disertar sobre la 

situación serrana por su escasa importancia económica 

(Archimbaud, 1906:61).1 Lo único que, al parecer, se había 

convertido, hacia fines del siglo, en una "industria 

lucrativa" en esta región era el robo de ganado, que luego 

era encaminado hacia el Ecuador. Incluso era un hecho 

conocido el que "el robo de bestias  

1Esta ignorancia de la parte serrana se hace incluso 
patente a nivel de la ausencia total de estudios sobre esta 
área en el presente. No sabemos qué pasó en el siglo XIX y 
comienzos del XX, pero tampoco sabenos lo que está ocurriendo 
hoy. 
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aumentaba siempre en las vísperas de las ferias que 

anualmente se celebran en Santa Rosa, Loja, Sabardo, 

Catacocha y otros pueblos" (Eguiguren y otros, 1904:48). 

A pesar de que una persona como Eguiguren asegurara que no 

tenía mucho sentido dedicarse a largos estudios sobre 

irrigación mientras no se resolviera el problema de la mano 

de obra, el Estado, empujado por los grandes intereses 

algodoneros a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, 

mostró una creciente preocupación por la irrigación de los 

vastos campos que bordean el Chira y el Piura. 

Rossel y Moreno describen en 1893:

"La historia de los proyectos para irrigar las
fértiles planicies de Piura, data del siglo pasado; 
pero el año de 1851 aquella idea tomó una forma más 
concreta: fue el intrépido y acaudalado agricultor de
Ica, D. Domingo Elías, el único hombre práctico que 
ha tenido el Perú, quién concibió el atrevido 
proyecto y fue a su costa que se emprendieron los 
estudios".

Sin embargo, el proyecto no llega a realizarse, 

aparentemente por razones políticas que traban el proyecto 

cuando era discutido en el Congreso. 

"Desde aquel año hasta el de 1873, varias y 
costosas comisiones de ingenieros como Duvall, 
Montferrier, Grisbi, Viñas, Alleon, Sears y 
Bonnemaison, hicieron nuevos estudios por cuenta 
del Estado, no habiéndose invertido menos de 
400,000 soles en gastos" (173).

A pesar de estos esfuerzos, hasta fines del siglo XIX, la 

ampliación de las redes de irrigación (muchas veces 

siguiendo trazos precolombinos) serán encarados por 

particulares. Es esta lenta expansión de los canales de 

regadío un hecho que de por sí será un elemento importante 

para trastocar las relaciones sociales y de tenencia en el 

sector  
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agrario. Es decir, "la reorganización del espacio y la 

nueva concentración de tierras a partir de la 

implementación de la red regional de infraestructura de 

riego" será un elemento singular en el caso piurano para 

reestructurar el sistema de producción (Revesz, 1984:3). 

III. LA HISTORIA AGRARIA DE PIURA EN EL CONTEXTO DE LA

HISTORIA AGRARIA DEL PERU 

El censo de 1981 registró, para el Departamento de 

Piura, una población de 1'125,865 habitantes, de los 

cuales 687,129 estuvieron en las áreas urbanas y 438,736 

en las áreas rurales (INE, Cartilla de Divulgación N° 15). 

Su población económicamente activa es de 320,217, de los 

cuales el 44% estuvo en el sector de agricultura y pesca. 

Si se exceptúa el sector minero, básicamente anclado en la 

producción de hidrocarburos en la provincia de Talara, la 

contribución de la agricultura al PBI en 1981 fue en una 

proporción del 18%. Para ese mismo año, los principales 

productos agrícolas, ordenados de acuerdo al valor bruto 

de la producción en miles de soles corrientes, fueron el 

arroz(34'770,200), el algodón (16'743,681), el limón 

(2'163,882), el maíz amarillo duro (1'562,352), el plátano 

(1'229,282), el maíz amiláceo (1'237,610) y el trigo 

(628,990). 

 

El hectareaje de tierras asociado al cultivo de esos 

productos, por otra parte, fue el siguiente: arroz (29,766 

has.), algodón (29,885), limón (4,637), maíz amarillo duro 

(4,211), maíz amiláceo (10,451), plátano (4,390) y trigo 

(6,218). 

 

Piura, al igual que otras regiones agrícolas del Perú, 

asistió desde 1969 a un drástico proceso de modificación 

del sistema de tenencia como resultado de la Reforma 

Agraria 
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puesta en marcha por el Gobierno Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas. En el caso de los valles costeños, sobre un 

área territorial estimada en 2'718,117 hectáreas, la 

superficie cultivada en 1971 fue de 126,325 has., de las 

cuales 121,715 son de riego (Arce, 1975:41-2). Después de la 

Reforma Agraria, en Piura se establecieron nuevas empresas 

agrarias que, en parte, son similares a las establecidas en 

otros lugares del país, pero que, también, son peculiares a 

Piura como las Unidades Comunales de Producción (UCP) y las 

Cooperativas Comunales de producción (CCP). 

 

Desafortunadamente, no se cuenta con análisis detallados 

para todas las regiones agrícolas del departamento de Piura 

sóbre el nuevo sistema de tenencia nacido como consecuencia 

de la implementación de la Reforma Agraria. Es por esto que, 

sólo a título de ejemplo, se presenta la situación del Bajo 

Piura. Guillermo Hakim (1982) señala que, para esta parte de 

Piura, la tenencia en 1981 fue la siguiente: 

Tipo de unidad  Número    % Superficie 
   Has.     % 

Tamaño 
promedio 

Has. 

Cooperativas   16   0.15 14,987.76 49.06   81.63 
UCP   115   1.01 3,300.00 10.80   28.70 
Prod. 
Individuales 11.244   98.24 12,264.62 40.14    1.16 

 - -  - - - 
TOTALES 11,375 100.00 30,552.38 100.00 2.69 

Las evidencias sugieren, entonces, que en el caso de 

Piura la pequeña propiedad sigue representando una de las 

dimensiones importantes del paisaje agrario. Su relevancia 

crece como consecuencia de las fragmentaciones familiares. 

Hakim señala que, en 1908, el tamaño promedio de las 

propiedades era de 4.42 Has. mientras que en 1980 era de 

1.30 Has. (1982:16); y son importantes no sólo desde el 

punto de vista del número de unidades productivas (lo que 

ciertamente 
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no es completamente típico), pero también desde el punto 

de vista del área cultivable que han logrado mantener bajo 

su control y que, en proporción, casi compite con la 

extensión controlada por las cooperativas y, antes, por 

las haciendas. Y es a partir de aquí que quisiéramos 

presentar algunas reflexiones orientadas al 

establecimiento de los contrastes más significativos que 

presenta el desarrollo agrario de Piura en el marco del 

proceso global del país. 

 

     Como se sabe, el ordenamiento agrario del Perú se 

asienta en los cambios introducidos a raíz de la Conquista 

española. Y si bien, por lo menos en sus inicios, el 

sector agrario no fue el sector predominante de la 

economía colonial, poco después del declive del sector 

minero, la agricultura colonial empezó a reforzar su 

importancia no sólo en función del abastecimiento de los 

mercados internos sino como sector de refugio de capitales 

erosionados por el colapso de la minería. 

 

      En el caso de la costa, las regiones agrarias más 

importantes estuvieron ubicadas en el centro del litoral 

en virtud del acceso privilegiado que tuvieron a los 

mercados de Potosi y Lima (Keith, 1976). Esa importancia 

se tradujo tanto en los volúmenes de producción como en el 

grado de capitalización de las haciendas. Por eso es que 

las haciendas ubicadas en esa región pudieron contar con 

dotaciones significativas de esclavos y fueron al mismo 

tiempo el objeto de una aguda competencia por el acceso al 

control de su propiedad. Dado, además, el temprano y 

brusco despoblamiento indígena, los propietarios de la 

región no encontraron mayores limitaciones que aquellas 

derivadas de la escasez relativa de mano de obra y, sobre 

todo, de la oferta limitada de tierras por la presencia de 

las extensas franjas de desierto. 
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Esta no fue la situación de los valles costeños 

ubicados an el ser y en el norte. En el caso del sur, por 

ejemplo, el temprano desplazamiento de Arequipa por Arica 

como eje de articulación con Potosi desincentivó el 

interés de los de los grandes propietarios por mantener el 

control de la tierra, de tal manera que pequeños 

propietarios, entre mestizos e indios, pudieron 

exitosamente mantener sus fundos (Davies, 1974). 

Igualmente, en el caso del norte, las propiedades agrarias 

estuvieron básicamente especializadas en la producción de 

pastizales para el mantenimiento de una ganadería 

valorizada en tanto suministradora de insumos para la 

producción de jabones, velas y cordobanes. La inexistencia 

de mercados locales importantes, por otra parte, canalizó 

esta producción en función de la demanda de mercados como 

los de Ecuador y Panamá. Más que haciendas, en el sentido 

estricto del término, se tuvo para esta región el 

predominio de estancias especializadas en la ganadería o 

que combinaban la actividad ganadera con la producción 

agrícola para el mantenimiento de su población local. El 

caso que mejor ilustra esta situación es el del valle de 

Jequetepeque (Burga, 1976). 

El caso de Piura se adapta bien a este modelo general. 

En efecto, las crónicas y testimonios de la época señalan 

la existencia temprana de chacaras relativamente extensas, 

coexistiendo lado a lado con pequeñas propiedades de 

indígenas, pero sin que, al parecer, sus volúmenes de 

producción hayan sido particularmente significativos. 

Dicho de manera muy breve, al no existir una demanda 

importante que incentivar a la producción, las extensiones 

controladas por la clase propietaria eran las suficientes 

como para mantener un ritmo signado por la rutina y el 

poco dinamismo. Esta vulnerabilidad productiva 

probablemente también explica pcrque estos propietarios no 

pudieron contar con los recursos 
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necesarios para introducir mejoras técnicas importantes,

particularmente aquellas destinadas a la expansión de la 

frontera agrícola a través de la incorporación al cultivo de

zonas desérticas. La contrapartida de esta situación fue

justamente la presencia importante de los pequeños 

propietários y, particularmente, de las comunidades de

indígenas. 

 

Nuestro conocimiento sobre el desarrollo demográfico de

la costa norte es prácticamente nulo. Evidencias erráticas,

sin embargo, parecen sugerir que los efectos de la conquista 

en esta parte de la costa no tuvieron la magnitud alcanzada 

en otros lugares y, al mismo tiempo, que el proceso de 

recuperación de la población indígena fue bastante temprano. 

Esta población, por consiguiente, pudo mantener el control 

de las tierras que les fueran asignadas por el estado 

colonial en un contexto donde la disputa por este recurso no

era ni muy frecuente ni muy aguda. La población indígena, 

además, pudo reproducir y tal vez expandir su economía

gracias al acceso a otras fuentes de actividad económica, 

como la actividad pesquera, la comercialización de la sal,

del agua y del transporte. 

El desarrollo agrario de las regiones del interior del

Perú durante el período colonial estuvo ritmado por los 

ciclos de expansión y estancamiento de la minería, tanto de

Potosí, como de Huancavelica y, finalmente, de Cerro de

Pasco. Sobre todo las zonas aledañas de estos centros

mineros encontraron en el mercado de estos lugares el 

mecanismo que los forzó a la producción de excedentes 

agrarios significativos. En otras partes de la sierra, la 

comercialización de excedentes menos importantes fue, sobre

todo, el resultado de la necesidad de encontrar el dinero 

necesario, a través de la venta de productos agrícolas, para 

el pago del tributo colonial. Pero las unidades agrícolas en

las serranías de Piura no dispusieron de mercados 

importantes como para 
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encontrar un aliciente para expandir su producción. En tanto 

se mantuviera el equilibrio entre dotación de recursos y 

tamaño de la familia, por muy precaria que fuera esta

ecuación, la racionalidad del comportamiento campesino los

orientaba fundamentalmente a la autosubsistencia y al

ingreso esporádico al mercado por las exigencias

tríbutarias, ya sea mediante el alquiler de su fuerza de 

trabajo o la venta marginal de sus productos agrícolas. 

Pero esta situación cambia de manera muy rápida desde la 

segunda mitad del siglo XIX. Hasta ese momento, los rubros 

mercantiles estuvieron limitadras al envío de pequeños 

volúmenes de algodón, sombreros de paja y cordobanes sobre 

todo hacia la Audiencia de Quito. Pero desde 1860' Piura, al 

igual que otros valles de la costa peruana, encuentra en la 

crisis algodanera de los Estados Unidos la ocasión buscadam 

para el reequipamieto de sus haciendas a través de la 

producción del algodón con destino a Inglaterra. En el caso 

de Jequetepeque, la formación del capital necesario a este 

reactivamiento estuvo directamente vinculado con las 

ganancias generadas por la explotación guanera. En el caso de 

Piura, el proceso parece haber sido completamente diferente, 

mucho más basado en un proceso de adecuación interna. El otro 

factor que era importante resolver para dar una respuesta 

eficiente a los requerimientos del mercado internacional era 

la fuerza de trabajo. Como se sabe, para los valles ubicados 

al sur de Piura y hasta la costa central, el problema secular 

de la fuerza de trabajo fue resuelto mediante el recurso a la 

importación masiva de coolies chinos. De nuevo, el caso de 

Piura en este sentido fue completamente diferente. 
No sólo que los chinos no llegaron nunca a ser fijados en las 
haciendas algodoneras, sinp que de manera muy temprana el 
problema de la captación y de la retención de la fuerza de 
trabajo fue parcialmente resuelto mediante el 
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yanaconaje, institución en la cual los ex esclavos negros 

y la población nativa ingresaron en contingentes 

importantes. 

En ese sentido, la existencia de una extensa capa de 

pequeños propietarios debió seguramente actuar también 

como un importante reservorio adicional de fuerza de 

trabajo, sobre todo, en aquellos momentos del ciclo 

productivo cuando su presencia era más requerida. 

Con el algodón, por consiguiente, no sólo Piura ingresa 

al mercado internacional, sino que se producen una serie 

de modificaciones importantes al interior de la región. La 

vinculación entre pequeña propiedad y plantación 

algodonera se altera de manera significativa, pero también 

las ganancias de estas empresas van a ser en adelante la 

fuente del financiamiento de una serie de mejoras 

tecnológicas: la expansión de la fronteraagrícola a tra~ 

de canales y bombas, la maquinización de las haciendas y 

la búsqueda de la producción de nuevas fibras más acordes 

con las demandas de las plantas industriales. 

Pero en este contexto de dinamismo agrario, que 

formalmente se asemeja a la experiencia de otros valles de  

costa peruana, el hecho true requiere un examen más 

cuidadoso es la permanencia y continuidad de la pequeña 

propiedad. No sólo que estos pequeños propietarios no 

lograron ser despojados de sus tenencias, sino que incluso 

compitieron con los terratenientes en la producción de la 

fibra blanca. La afirmación anterior no debe, sin embargo, 

conducir a la suposición que el conflicto agrario entre 

estas unidades no existió y que el hecho del despojo real 

fuera igualmente nexistente. las experiencias de las 

comunidades de Catacaos, 

Sechura y Colán servirfan en este sentido para disipar 

esta ilusión. Lo que importa en el caso de Piura es que, 

p~ 

se a estos asaltos en contra de la pequeña propiedad, esta 

última no pudo ser desalojada del panorama agrario. Se  
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pueden formular varias hipótesis tentativas, pero es 

preferible fundar una respuesta más precisa sobre la base 

de investigaciones concretas. 

Si bien el algodón estuvo en el centro de las 

transformaciones agrarias ocurridas en los valles costeños

de Piura, sin embargo, no fue la única producción agrícola. 

A medida que el mercado interno se aliaba y diversificaba y 

también como consecuencia de políticas económicas 

destinadas a reducir la inflación a través de la ampliación 

de la las lertras de cultivo de productos destinados al 

mercado interno, la producción agraria del valle de Piura 

empezó a diversificarse. Primero, con el arroz y, luego, 

con los plátanos. Pero el algodón, al mismo tiempo, comenzó 

a introducir en labonamientos significativos dentro del 

propio espacio económico piurano, particularmente con el 

establecimiento de plantas industriales asociadas a la 

industrialización de la pepa del algodón para la producción 

de aceites y jabones y para el tratamiento industrial de la 

fibra. 

Otra de las peculiaridades del desarrollo agrario de 

Piura radica en que la especialización de Piura en función 

de la producción para la exportación del algodón, no logró 

articular hacia los valles a las unidades de producción 

existentes en las serranías. Esta situación, de nuevo, 

probablemente con la presencia de esta densa capa de 

pequeños propietarios que si bien también producían 

algodón, asímismo fueron los responsables del 

abastecimiento local, manteniéndose de esta manera el 

divorcio entre las unidades agrícolas de la costa y las de 

la sierra del departamento. Pero, al mismo tiempo, los 

terratenientes algodoneros, pese a toda su importancia, no 

lograron constituir una clase dominante completamente 

hegemónica e independiente. Al igual que los terratenientes 

de los otros valles de la costa tuvieron que depender del 

capital mercantil tanto nacional como 
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extranjero en lo que concierne a créditos para la 

producción, como agentes para la comercialización del 

producto y, en algunos casos, para el tratamiento industrial 

de la planta. A esta dependencia del capital agrario frente 

al capital mercantil y financiero, se añadía otra más 

decisiva, casi de estructura, que estaba representada por 

los contingentes  importantes de yanaconas ubicados en las 

propias haciendas y que, en la década de 1930, con 

Hildebrando Castro Pozo y Luciano Castillo, encontraran en 

el Partido Socialista el mecanismo para la traducción 

política de sus agravios. 

IV. FUENTES PARA LA HISTORIA AGRARIA DE PIURA

De los dos tipos de fuentes existentes (públicas y 

privadas), las primeras son las más importantes. 

a. FUENTES PUBLICAS

En Piura 

l. Archivo Departamental de Piura

Al sondeo en este repertorio, estuvo dedicado la mayor 

parte del tiempo de la permanencia en Piura. Sus fondos 

documentales se dividen en dos grupos: i. expedientes 

judiciales; ii. notarías (libros de escribanos). 

i. Los expedientes judiciales

En lo que concierne al Siglo XIX, están agrupados en 

siete series: 

. Intendencias: Causas Civiles (1784-1820) 

. Intendencias: Causas Criminales (1784-1820) 
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. Gobierno Político y Militar (1820-27) 

. Juicios de Primera Instancia 

Causas Civiles (1827-1876) 
. Juicios de Primera Instancia 

Causas Criminales (1827-1876)*  

Corte Superior: Causas Civiles (1876-1930)**  

Corte Superior: Causas Criminales (1876-1930)** 

Estos expedientes contienen litigios entre personas e 

instituciones sobre una enorme variedad de temas. A fin de 

de terminar no sólo el tiempo que requeriría la lectura de 

los expedientes de las series enunciadas en fUnción de una 

programación adecuada de investigación, sino también 

cotejar los acentos temáticos de este tipo de fuente, se ha 

realizado en sondeo exhaustivo a base de los expedientes. A 

pesar de su utilidad evidente, este rastreo (que en su 

integricad queda agregado al presente trabajo, anexo II) 

debe ser entendido como una aproximación preliminar al 

contenido de cada expediente, ya que muchas veces, en 

oposición a lo que anuncia el título de un expediente, el 

contenido puede referirse a temas adicionales. 

Estamos ante un universo total de 2,524 expedientes, lo 

que equivale a 104,904 fojas,1 que temáticamente están 

distribuidos de la manera siguiente: 

 *Serie aún no terminada de catalogar. 
 **Estas dos series están Integranente catalogadas. Para el 
escaneo empero se ha considerado únicamente el período 1876-1900. 
   1Estas cifras aumentarían una vez que se considere de manera 
completa los juicios de Primera Instancia. Faltan las causas 
criminales en su integridad, y de las causas civiles los 
expedientes referidos a los años 1876-1900.
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 Es posible anunciar algunas hipótesis generales a partir 
de este sondeo temático que, en parte, confirman y se 
apoyan  
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en algunos de los temas registrados en el breve recuento 
histórico precedente. 
 

a. La enorme cantidad de conflictos por tierras -rubro 

en el que no se especifica en el título del expediente ni 

la condición étnica de los litigantes, ni una adscripción 

a haciendas o comunidades-, en las primeras décadas de 

vida independiente, hace suponer que estamos ante un 

proceso en que hubo un paulatino reacomodo de las 

relaciones económicas y de poder a nivel local, que 

devinieron -en parte por un cotejo de la repetición de los 

mismos apellidos- en una incipiente concentración de 

tierras, un proceso que se refiere tanto a los valles de 

la costa como a la serranía, en las provincias de Ayabaca 

y Huancabamba. 

 

b. En oposición a lo que se afirma (y lo que se conoce) 

durante este mismo período inicial de vida republicana, la 

presencia de esclavos, tanto en el ámbito rural como 

urbano, creó tensiones y conflictos mucho más marcados que 

frente a la población indígena. Ello a su vez revela no 

sólo fuertes conflictos interétnicos, sino también ilustra 

los problemas de las modalidades de adscripción de mano de 

obra. 

 

c. Resalta en este mismo período, pero también hacia la 

década del 80 y 90 del siglo XIX, la enorme cantidad de 

expedientes en que se vieron involucrados las autoridades 

locales. Ello es en parte, como en otros lugares, señal 

del reacomodo de las relaciones locales de poder, pero 

también de la relativa autonomía de los sectores -

aparentemente campesinos- frente a los designios 

gubernamentales. Gran parte de estos expedientes se 

inician por desacato a las autoridades por parte de 

particulares, hecho posible si consideramos, por un lado, 

el caos político luego de la independencia y, por otro 

lado, la ausencia de una policía o 
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alguna entidad militarizada. No fue aparentemente raro -y 

ello se inscribe dentro de lo que enunciáramos como la 

presencia de fuertes conflictos interétnicos- el que el 

único medio de represión ejercido contra la población 

indígena adscrita en una hacienda, fuera la presencia de 

uno a dos negros.l Un nivel de enfrentamiento también se 

hace patente al interior de las haciendas, donde 

ocasionalmente incluso la falta de un plato de comida en 

la medida justa era motivo para "poner las velas” a un 

administrador. Este, a su vez, no contaba con otro medio 

de defensa que su propia habilidad y los fueros legales. 

Esta misma disposición se revela en la citada nota de 

Vanderghem cuando señala que el gobierno debería tornar 

medidas más tajantes para impedir que los obreros 

suscriban contratos, sin luego sentirse obligados a 

cumplirlos. 

 

d. Se confirman las quejas vertidas por el robo de 

ganado. Un notable aumento de expedientes a partir de 1876 

(CSJ) en torno a los cuatreros (de 33 expedientes entre 

1785-1820, a 130 entre 1876-1900) evidencian este 

fenómeno. A ello se aúna un notable incremento de juicios 

por fugas y motines, anteriormente inexistentes. 

 

e. La documentación traduce la poca importancia de la 

minería. Entre 1876 y 1900, sólo tres expedientes se 

refieren a este sector de la economía. En las décadas 

anteriores, ni se menciona. 

 

f. Sorprende la baja cantidad de expedientes referidos 

a la ganadería, a pesar de representar una actividad que, 

 

 

 
1Estos datos se refieren a una lectura parcial de 

a1gunos expedientes. 
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si bien fue desplazada por el algodón a partir de 1854, 

involucró, pese a todo, a vastos sectores de la población. 

Tal vez la razón de esta ausencia sea justamente el hecho 

de esta incursión masiva. 

 

g. Al parecer la criminalidad se incrementa hacia fines 

del siglo XIX, un fenómeno que corre paralelo al robo de 

ganado. Una real proliferación de homicidios (145 

expedientes) denotan un alto grado probable de violencia 

en esta sociedad. Lo mismo sucede con los robos. Y, todo 

ello, en medio de una recuperación económica de la región. 

 

h. De manera más general, en el período comprendido 

entre 1876 y 1900, aparecen rubros temáticos nuevos, que 

denotan una clara tendencia de los cambios económicos 

ocurridos en estas dácadas. Es el caso de  “incendios”, 

"extranjeros", "bandidos". Son cambios en los que, 

asimismo, resalta el aumento de los conflictos 

intrafamiliares. Así lo evidenciaría el incremento de 

casos referidos a conflictos testamentarios. 
 
 
ii. Los libros notariales 

 

En el ADP (Archivo Departamental de Piura), se 

encuentra otro fondo documental que no sólo ayudará a 

completar la información contenida en los expedientes 

judiciales, sino que dado lo completo de su existencia- 

permitirá cuantificar y seriar tendencias registradas: los 

protocolos o libros notariales. Estos han sido recopilados 

por el personal del ADP casi en su integridad, no sólo 

para Piura (ciudad), sino a nivel de todo el Departamento. 

Estos libros contienen registros sobre las transacciones y 

actos legales que ocurrieran en Piura. Testamentos (que es 

el único rubro catalogado hasta la fecha, cartas dotales, 

acciones de compraventa (esclavos, tierras, solares, 

casas, ganado, etc.)  
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revelan mucho acerca del movimiento comercial de la 

región. Para el siglo XIX, se cuenta con los libros de 

doce notarios, un volumen de lectura y catalogación que 

equivale aproximadamente al número de fojas- de los 

expedientes judiciales. 

 

La enorme importancia de esta fuente está evidenciada 

en trabajos sobre la estructura agraria en otras áreas. 

Estas fuentes han sido utilizadas ventajosamente para 

Puno, la Sierra Central y también la Costa Norte (excluida 

Piura). Permiten detectar -paralela y compensatoriamente 

al nivel de conflictos que presenta un expediente 

judicial- el volumen y el carácter de las transacciones 

legales, justamente al margen del conflicto. Son, 

asimismo, una fuente privilegiada, por ejemplo, para 

determinarlas pertenencias de una hacienda (los 

inventarios), tanto en los testamentos como en los 

contratos de compra-venta o de arrendamiento. En el caso 

de las haciendas, es la única fuente a partir de la cual 

se puede evaluar la implementación tecológica, los niveles 

de productividad, las cargas impuestas a estas unidades 

productivas, el manejo y la utilización de mano de obra y 

la frecuencia y modalidad de cambios en la conducción. 
 
 
2.Archivo Municipal 

 

  No existe como tal en Piura. Sin embargo, una parte de 

su documentación -aquella de las comunicaciones y 

decisiones oficiales- está publicada en el Boletín 

Municipal, que lamentablemente sólo existe para algunos 

años en el ADP. 
 
 
 
3.Archivo Arzobispal 

 

   No ha sido posible hasta la fecha consultar este 

repertorio. Sin embargo, es de suponer que al igual que en 

los repositorios similares en el resto del país, aquí se 

conserven 
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los registros parroquia1es, fuente esencial para cualquier 

intento de análisis demográfico, documentos que explicitan 

la presencia y la importancia económica de la Iglesia en 

esta región, y documentos que permitan reconstruir el 

volumen y el carácter de la producción local (diezmos). 
 
 
4.Beneficencia 

 

  Es a partir de los registros de entrada y salida de 

alimentos para los hospitales que es posible reconstruir 

series de precios que abarcan un período largo. 

Lamentablemente, las indagaciones no fueron demasiado 

exitosas. Una sola persona tiene la llave de acceso a este 

repertorio, y ésta se encontraba de viaje. 
 
 
5.Ministerios 

 

La documentación existente es relativamente completa a 

partir de la década del 30 del presente siglo. El período 

anterior no está representado a nivel de la documentación. 

La explicación general frente a la pregunta qué pasó, es "no 

sé", lluvia o descuido. (Series particularmente importantes 

son las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 

Juzgado de Tierras y CORPIURA). 
 
 
6.Prefectura, Subprefectura, Guardia Civil 

 

Los funcionarios señalan que toda la documentación fue en 

parte incinerada en 1976, y la que quedó fue destruida con 

la lluvia en 1983. Existen, empero, algunos informes de 

Gobernadores, Prefectos y Subprefectos que han sido 

publicados. Tal vez sea posible encontrar una fuente más 

cercana al siglo XIX en el Ministerio del Interior de Lima. 
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En Paita 

1. Archivo Municipal de Paita

Una breve visita permitió detectar la existencia de un 

fondo documental importante, referido a la evolución de 

esta ciudad, sobre todo para el siglo XIX. Contiene 

papeles de índole diversa: expedientes judiciales, 

copiadores de oficios, cenos poblacionales. Los libros 

notariales de Paita han sido transferidos al ADP. 

En Trujillo 

1. Archivo Departamental de Trujillo

Dado que durante gran parte del siglo XIX, Piura fue 

parte de la jurisdicción política de Trujillo, la 

documentación existente en Trujillo contiene valiosas 

informaciones sobre Piura. La catalogación es similar a 

las series anotadas por el ADP, aunque contiene algunas 

subseries importantes que, en parte, tal vez expliquen la 

ausencia de documentos en ciertos repertorios de Piura 

(Prefecturas, por ejemplo). Este archivo necesita un 

sondeo más detallado. Provisionalmente en el anexo I, 

queda agregado a este informe una presentación de las 

existencias generales en este repertorio, gentilmente 

entregado por el Archivo Departamental de Trujillo. 

En Lima 

1. Archivo Agrario

Aquí existen básicamente fuentes sobre haciendas desde 

las primeras décadas del siglo XIX. 
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a. Hacienda "Pabur", documentación completa (de hecho, 

la más completa que conserva el Archivo Agrario), a

partir de 1918. 

b. Negociación Agrícola "San Francisco" (1957- ). 

c. Haciendas: "Sojo" (1948- ), "Mallares" (1950-70), "La 

Golondrina" (1950-60), "Cía. Irrigadora de Piura" 

(1950-72), "Casa Grande" (1911-1930/50), 

"Malingüitas" (reciente), "Sol-Sol" (1950-70), "El 

potrero" (1959), "Nómala" (1960- ), "Malingas" 

(s.i.). 
d. Serie de 5 rollos de microfilms de la Duncan & Fox, 

entregados por esta empresa al archivo, y de los 

que, según informaciones del personal del archivo, 

también existe una copia en la sucursal de Piura. 

Archivo General de la Nación

Varios expedientes referidos a comunidades (5) entre 

1787 y 1878 y a "tierras y haciendas" (15), concentrados 

en el período colonial tardío (1780-1810). 

Todas las fuentes adicionales referidas al período 

republicano están sin catalogar, y sería necesario revisar 

legajos judiciales tanto civiles como criminales (sobre 

todo aquellos inscritos en las Cortes Superior y Suprema de 

Justicia que se refieren a una multiplicidad de temas y de 

lugares. (Se trata de aproximadamente 600 legajos en 

total). 

En el llamado Archivo Intermedio, en la sección Corte

superior de Justicia, existe un legajo referido a Piura para 

los años 1866-1879 (sin duda esta serie está en Trujillo); y 

en la sección Prefecturas, dos legajos referidos a Piura

para los años entre 1837 y 1879. 

http://www.iep.org.pe



 48

Una serie adicional importante, no catalogada, es la 

que se refiere al Ministerio de Hacienda, donde se 

encuentran desperdigadas las informaciones sobre la 

recaudación de contribuciones a nivel local, además de 

copiadores de oficios, extractos de cuentas referidas a 

las diferentes instancias gubernamentales y a la 

Beneficencia. 
 
 
3.Archivo del Congreso 

 

Las Actas del Congreso se encuentran en el archivo del 

Congreso en Lima, y habría que sondear las intervenciones 

de los diputados y senadores por Piura y Lima. Hemos 

podido detectar sólo una publicación: las exposiciones del 

senador por Piura Pedro A. Helguero, entre 1888 y 1890. 
 
 
 
b. FUENTES PRIVADAS 
 
 
1. Casas Comerciales 

 

No ha sido posible conversar con todos los 

representantes de las casas Mercantiles. A la fecha, 

unánimemente se enuncia la no existencia de documentación 

referida al pasado (entrevista, Sr. Arens, Mercantil del 

Norte). Queda aquí pendiente una entrevista con el padre 

del Sr. Arens, que hoy tiene 92 años y que según 

infomación se ha esmerado en conservar -no sólo en su 

memoria- la historia de la empresa. 
 
 
2. Archivos personales (cartas) 

    

   Los avances en esta dirección no dejan de ser 

tentativos; es probable que un acceso sea posible a través 

de la profundización de los contactos establecidos. Hay 

personas por entrevistar que actualmente residen en Lima. 
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3. Cámara de Comercio

Existen libros de actas de sesiones a partir de 1930. 

Quedó prometida una copia, pero se requiere de un previo 

trámite para obtener permiso del directorio. 

4. Periódicos 

 Se encuentran en parte en el ADP, sobre todo los del siglo 

xx. Colecciones más antiguas se encuentran en bibliotecas 

particulares (Sra. Carlotta Ramas, Dr. Ginocchio). 

El balance general sobre la documentación detectada 

hasta la fecha es altamente positivo. A pesar de lluvias e 

incineraciones, son seguramente pocos los temas de la 

historia agraria de Piura que no pueden ser documentados. 

Aparte de la documentación nacional, para algunos temas 

esbozados a continuación será necesario recurrir a 

archivos extranjeros (Sevilla, Londres, París, Hamburgo, 

Washington). 

v. ¿HACIA DONDE? 

Las páginas anteriores han establecido un balance somero 

de los resultados alcanzados hasta hoy por los estudios

agrarios de la región, han intentado dar algunas de las 

peculiaridades de la historia agraria piurana en relación a 

la historia agraria del país y, finalmente, han señalado la 

naturaleza de las fuentes documentales existentes para

estudios futuros sobre este problema. Esta sección, sobre la

base de lo anterior, quiere proponer algunas líneas de

investigación prioritarias, tanto en función del reto 

impuesto por lo que se sabe sobre las otras regiones de la

costa peruana como de las peculiaridades de la región

piurana. 
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1. El perfil histórico del sistema agrario de Piura 

Pensamos que es imprescindible intentar para Piura el 

esbozo que estableciera, por ejemplo, Marc Bloch para Francia 

o François Chévalier para México sobre la revolución agraria 

de esos países. Aparentemente esta propuesta pudiera parecer 

insólita, sobre todo si se tiene en cuenta la casi 

inexistencia de estudios históricos sobre la región. - Sin 

embargo, esa debilidad misma funda la necesidad de contar con 

estudios globales, por provisorios que ellos sean porque 

permiten contar con un marco de referencia para situar 

estudios sobre problemas y fenómenos más especificos. La

reconstrucción de ese perfil debiera plantearse en una larga 

perspectiva histórica, que recorra desde el periodo colonial 

hasta el nuevo ordenamiento agrario nacido de la reforma 

agraria. Con este fin, debieran utilizarse los documentos 

sobre tierras existentes en el Archivo Departamental de 

Piura, los papeles de la hacienda Pabur conservados en el 

Archivo del Tribunal Agrario de Liuia, la documentación de la 

Oficina de Catastro Rural del Ministerio de Agricultura en 

Piura y los papeles del Juzgado de Tierras de la misma 

región. El hecho que sea una agricultura fundamentalmente de 

riego permite también una óptima utilización de los padrones 

de regantes, de los planes de cultivo y riego presentados por 

los productores y, con suerte, de un juego cartográfico 

superpuesto que muestre gráficamente la evolución del paisaje 

agrario y las sucesivas transformaciones del mismo. 

2. Los ciclos de expansión y estancamiento de la 
agricultura

En la misma perspectiva anterior, un conjunto de 

esfuerzos debieran estar desplegados en función de la 

reconstrucción cuantitativa de la evolución de la 

producción agrícola. Y esta reconstrucción, para que sea 

útil, debe ser planteada igualmente en una larga 

perspectiva histórica. Para 
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"el período colonial, la fuente más óptima sigue siendo la 

serie de diezmos que, probablemente, se encuentra en los 

archivos del Arzobispado y de las Ordenes religiosas. Para 

los siglos XIX y XX, la existencia de una agricultura 

comercializada facilita grandemente la tarea. En documentos 

como la Vida Agrícola, en las series de aduanas del país o 

del extranjero, es posible seguir tanto el ritmo de 

producción como de comercialización de productos como el 

algodón y el arroz. A partir de estas series, será posible 

contar con una reconstrucción muy precisa de los 

principales ciclos de expansión y de estancamiento. En este 

mismo sentido, debiera también intentarse la reconstrucción 

de las fluctuaciones de los precios de los principales 

productos agrícolas, sobre todo porque permite cubrir las 

lagunas dejadas por las series de producción. Las Fuentes 

para reconstrucción de los precios se encuentran en la 

Cámara de Comercio, en las aduanas del país y de fuera y, 

seguramente, en la Beneficencia. 

3. La evolución de la productividad

Para sistemas agrarios como el piurano, los mecanismos del 

dinamismo agrario se encuentran en los mercados locales e 

internacionales y en los cambios de la dotación 

tecnológica de las empresas agrarias y campesinas. 

Ciertamente, reconstruir la evolución de la productividad 

es una tarea muy difícil pero no imposible. En función de 

este objetivo, debiera intentarse recomponer la historia 

de la dotación técnica de las empresas, la evolución de la 

frontera agraria de la región y las tasas de rendimiento 

de los principales productos. Para que estas estimaciones 

tengan sentido, es imprescindible reconstruir la historia 

demográfica de la región y tratar de aislar regiones y 

unidades agrarias que sean homogéneas en el tiempo, tanto  
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desde el punto de vista de la extensión como de la calidad 

de los suelos. 

 
4. La racionalidad de las empresas agrarias 

 

Las dos empresas fundamentales del campo agrario piurano 

fueron las haciendas y las pequeñas propiedades. A nivel 

del pais en su conjunto, nuestra ignorancia sobre el 

funcionamiento de ambas unidades es muy grande y, tal vez, 

el caso de Piura pueda corregir esta situación. Aqui, una 

documentación como la de la hacienda Pabur tal vez permita 

análisis económicos muy detallados sobre los mecanismos de 

producciÓn implementados por la clase propietaria y sobre 

las formas como dieron respuesta a los diferentes retos de 

los mercados externos, tanto en coyunturas de expansión 

como de recesión. Un esfuerzo semejante debiera ser 

intentado para el caso de las pequeñas propiedades. Más 

aún, para aquellas que están integradas dentro de 

comunidades, debiera analizarse el significado de la 

dimensión comunitaria en la programación qe las decisiones 

de los pequeños propietarios. 

 
 
5. La evolución de la fuerza de trabajo agrícola 

 

La fuerza de trabajo no sólo fue escasa durante un largo 

periodo de la historia agraria de la región sino que fue 

asimismo decisiva. El estudio sobre esta cuestión debiera 

empezar con la reconstrucción cuantitativa de la fuerza de 

trabajo y de la naturaleza de la misma, para continuar con 

las diferentes formas de su utilización. Por otra parte, 

los cambios más importantes ocurridos en la explotación de 

la fuerza de trabajo, como por ejemplo la sustitución de la 

esclavitud por el yanaconaje y la del yanaconaje por el 

trabajo libre, debieran ser examinados no sólo desde el 

punto de vista de la racionalidad para la empresa, sino 

también 
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de las resistencias y los acomodos desplegados por los 

productores directos. En ese sentido, las series 

demográficas, de producción y de productividad, son 

instrumentos indispensables. 

6 La evolución y el significado del conflicto rural 

Se suele señalar que los conflictos y las tensiones 

agrarias están en la base de las transformaciones de los 

sistemas agrarios, sería importante examinar la validez de 

esta hipótesis en el caso piurano, donde las principales 

formas de conflicto fueron las establecidas entre 

terratenientes y trabajadores en el marco de las grandes 

haciendas. La serie de conflictos de yanaconas existentes 

en las oficinas del Ministerio de Trabajo constituye, en 

este sentido, una importantisima fuente para reconstruir 

una de las dimensiones de este enfrentamiento. Igualmente, 

la implementación de la reforma agraria desveló tensiones 

latentes entre los presarios y trabajadores, cuyo contenido 

puede ser rastreado con mucha precisión a través de la 

documentación existente en el Ministerio de Agricultura. La 

otra forma de conflicto fue la establecida entre gran 

propiedad vs. pequeña propiedad, y esta dimensión puede ser 

estudiada tanto en los repositorios de las comunidades como 

Catacaos como en los papeles del "Archivo Departamental de 

Piura. Finalmente, la experiencia piurana igualmente 

ilustra dos formas de conflicto que hasta la fecha han 

despertado escaso interés entre los investigadores. La 

primera se refiere al conflicto entre comunidades y, en 

este contexto, el análisis de las relaciones entre Sechura 

y Catacaos puede brindar un excelente paradigma no sólo en 

términos de Piura sino del conjunto del país. La segunda 

está representada por el conflicto intracomunitario, 

establecido entre familias campesinas de una comunidad por 

el control de recursos estratégicos como el agua, la tierra 

o el mercado. También aquí, la experiencia  

http://www.iep.org.pe



 54

de las comunidades tanto de la costa como de la sierra 

piurana constituye un laboratorio de primera importancia. 
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ANEXO 1

ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO*
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