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PRESENTACION

Dentro de las metas que el Centro de Divulgación de Historia Popular se ha propuesto, 
está no sólo el estudiar y conocer cada vez más la historia del pueblo peruano y latinoame
ricano, sino que también pretende trasladar los escritos científicos de los archivos y biblio
tecas más lejanas a los kioskos de las calles, a los hogares y aulas, a las bibliotecas de nues
tros barrios, así como a las plazas de los canillitas y de la "collera".

Por ello les ofrecemos con mucha satisfacción la primera serie de folletos de historia po
pular. Sabemos que es una publicación largamente esperada y confiamos en que sea un 
aporte efectivo al conocimiento de nuestra realidad historico-social.

CEDHIP



CeDInCI              CeDInCI

1830

LIMA ESTABA RODEADA DE CHACRAS PA' LAS VERDURAS DE COME.

2

POR LA sua EDA Y EL CLIMA HABIA PURA PESTE 
Y ENFERMEDÁ.

PASADAS LAS GUERRAS DE LA INDEPENDENCIA NUESTRO PAIS QUEDO. 
MUY MAL, MUY POBRE.

LA CAPITAL ESTABA AMURALLADA Y QUEDABA MUI 
AISLADA DE TODO EL PAÍS.

TODITO LOS DÍA YO ACOMPAÑABA

A MI AMA'A MISA, Y DESPUÉA COMPR/C.

[i
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PERO TAMBIÉN HABÍA JARANA.
CADA UNO SE DIVERTÍA SEGÚN SU COSTUMBRE.

LA MAYOR CANTI DÁ DEL PUEBLO 
ÉRAMOS LOS NEGROS Y LOS INDIOS, 
TRABAJA'BAMO DURO.

TAMBIÉN ERAN LOS SEÑORES DEL COMERCIO.

5
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ELLOS TAMBIÉN HICIERON LA POLÍTICA

Y DECIDIERON A SU PROPIO PARECER LO QUE 
ERA EL GOBIERNO Y EL PROGRESO. 1840

/TODO HISTORIA TÍENE\
SU PORQUE. Lfí HISTORIA 

de este progreso , 
AUNQUE NO LO CREAN, /

. ESTfí EN EL GUANO. /

LOS INGLESES QUERIAN QUE SU TIERRA RINDIERA MA', 
Y POR ESO NECESITABAN GUANO PARA ABONARLA.

SLAS CON GUANO ERAN DE PROPIEDlY DEL ESTADO. 
=■: = ESO EL ESTADO SACABA SU PARTE DE LAS VENTAS, 
X . :s ADELANTOS Y DE LOS PRÉSTAMOS...

*80 LOS QUE SE AVIVARON FUERON 
UOS AMOS CON LA ACTIVIDAD PRIVADA, 
*CPZUE FUERON ELLOS LOS QUE 

z-ON DIRECTO A LOS EXTRANJEROS 
ÍKUA'fDO LA MAYOR PARTE.

T
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1840 a 1860

ESE FERROCARRIL QUE NO VEÍAMO PA‘ QUÉ PODÍA SERVIR!

n
SE TRAJERON CHINOS COMO ESCLAVOS PAL TRABAJO EN LAS ISLAS 
GUANERAS. PAL TRABAJO DE HACIENDA Y PA' LA CONSTRUCCION DEL 
FERROCARRIL.

V
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1870

LOS QUE ENRIQUECIERON CON EL GUANO 
GASTARON LA MAYOR PARTE DE SU PLATA 
EN PURO ADEFESIO.

EL EXTRANJERO DEJÓ DE COMPRÓ A LOS 
- UMERCIANTES GUANEROS PORQUE SE 
MTERESÓ MÓ EN LO QUE LE OFRECÍAN LOS

■ ¡••DEDORE DE SALITRE. BUEN ABONO Y 
<A A BA RATO.

Y ESA PLATA LA GASTÓ EN COSAS QUE NO 
SERVÍA PARA PRODUCIR AQUÍ ADENTRO. 
COMO ESTE FERROCARRIL.

/¡PERO QUE FALSA) X 
/LUSÍo'n ! EL ESPLENDOR ' 
DEL QURNO DURÓ POQUITO,

Y SU PROGRESO ,
X TAMBÌE N ! ó

MIENTRAS TANTO EL GOBIERNO SE PRESTÓ PLATA Al 
EXTRANJERO SIN TENER SEGURO SEGURO COMO PAGA

se ilumino'la ciudad con gas y ya no con la vela.

10
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EN 10 AÑOS HUBO EL DOBLE DE GENTE EN LIMA. ¡PIENSE USTE'’

LOS CAMPESINOS BAJARON 
PA‘ LA CIUDA' PORQUE SU 
TIERRA EN SEQUÍA NO LES 
RENDÍA.

NI QUE DECÌDE LOS CHINOS QUE NO 
GANABAN NA' Y SE MORÍAN DE A POCOS. 
SIN GUANO, NI FERROCARRIL.
NI INDUSTRIA ALGUNA PA' TRABAJA'.

12 13
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1871

YA ESTA’BAMO HARTOS DE TANTO "¡QUÉ VIVA PARDO!". 
Y SUS BESOS DE DEMOCRACIA PA' LAS ELECCIONES DEL 
AÑO 1872.

VISTETE- tì LO MILiPfl SÍ 
NO QUÍEfíES SER 
y copio pp/SfíNO

PPSfíRLfí SIN

PLEBEYO, 
Pfl' 

RANCHO-,

DICHOS COMO ÉSTE ESTABAN EN BOCA DE ALGUNOS...

OTROS COMO LOS ARTESANOS, EN CAMBIO SE REBELABAN. YA EN 1858 LOS CARPIN
TEROS HABÍAN PROTESTADO PORQUE LAS IMPORTACIONES LES DEJABAN SIN TRABAJO.

CeDInCI

HABÍA LÍO POR TODO LADO.

LOS AGUA TERO, POR EJEMPLO.MIRABAN CON 
RABIA A LOS DESEMPLEADOS CHINOS.

14 15
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1872

HASTA QUE EN JULIO DE 1872, LA MULTITUD SE LEVANTO'FURIOSA
UNOS EN CONTRA Y OTROS A FA VOR DE LOS GUTIÉRREZ. PERO EN REALIDA'... 1872 a 1879

/ PERO... ¿QUEr ERA
/ LO QUE HABIA PASAD? 

PUES QUE LOS GO&EA- 
NANTES NO SABÍAN PRO- 
UECTARSE Pfí'L FUTURO., 

ESO, DE LA EXPORTACION 
RESULTO UN GRAN ENGAÑO. 

ENTRE LOS EXPORTADORES 
SE PELEABAN Pfí ' SOBERNA', 
PORQUE AHÍ ESTABA LA GANAN
CIA DEL GUANO- ,

EL PROGRESO ESE NO CREO 
MAS TRABADO PA' LOS PERUA
NOS, AL CONTRARÍO, NOS FUNDIO 
CON LAS IMPORTA CÌONES.

y POR ESO EL. NÍVEL DE 
VÍ DA SE BADO' MAS TODAVÍA. 

i TODO SE HABÍA HECHO A 
\ TONTA V A LOCA , SÍN BA_ j 
\ SE FUERTE, COMO SE DICE./

17



CeDInCI              CeDInCI

FUE
ÙEL 

POCO 
LOS

yfi 5 fi DEN PUES 
EL FAMOSO

. GURNO, 
DURÓ SU 
SEÑORES

RQU! M/

Pñ' QUÌEN 
PROGRESO , 

y rfiNiBiéN que 
ESPLENDOR R 

Y SEÑORITOS ■ 
NIETA LUZN1ÌLR, 

ESTR MUCHñCHONfi FUERCE Y , JO
VEN, LES VRt R CONTA -------

PRSd DESPUES, CON El 
CfiMBÍO DE SIGLO-

1884

gfiNCO

PASADA LA GUERRA DEL SALITRE, 
TODO QUEDO' DESTROZADO, POR LA 
SITUACION TOÍTOS LOS BANCOS 
TUVIERON QUE CERRA. NO HABIA 
NAÌTA DE ORO.

18
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POR ESO LOS QUE GANA'BAMO EN BILLETE 
NOS FU IMO A LA RUINA.

TAMBIÉN LOS COMERCIANTES LA VIERON 
BIEN NEGRAS. NO TENÍAN PLATA PA' COMPRÁ 
NI COSA QUE VENDE'.

LOS CAMPESINOS DE LA SIERRA. Y HASTA LOS HACENDADOS.POR 
- DEFENDER SU TIERRA DE LOS INVASORES Y POR OTRAS RAZONES, 

NO LA PUDIERON TRABAJA' Y SE ABANDONA.

1885...

OTRA VEZ LLEGARON LOS CAUDILLOS Y LOS PRESIDENTE, 
OÁCERESf RIELOLA, ROMAÑA. PARDO. SE PELEABAN ENTRE 
ELLOS PA' HACÉ LO QUE DECÍAN ERA LA RECONSTRUCCIÓN.

20 21
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1839

LOS PERUANOS PUDIENTES Y EL GOBIERNO 
HICIERON CONTRATO CON LA COMPAÑÍA 
GRACE. MUY GRANDE EMPRESA GRINGA QUE 
OFRECIO'SALVAR A NUESTRO PAÍS. ¡HAS TA 
PAGO'NUESTRA DEUDA EXTERNA!

CON SU PLATA Y LA DE LOS GRINGOS FUNDARON LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS, IS.A.I, QUE SON COMPAÑÍAS FORMADAS POR VARIOS 
ACCIONISTAS QUE SE PONEN UN NOMBRE Y HACEN NEGOCIO DE 
CUALQUIER COSA HASTA DE NECESIDADES VITALES, COMO EL AGUA

! PERO HflY QUE 
VEFH F CfíMBÍd DE 
QUE Lñ G^fífíCE NOS 

HIZO EL GRAN
FA VÓ! /

k <s> i
SE AGARRO' EL USO DE LOS FERROCARRILES Y SU 
GANANCIA Y TAMBIÉN SE METIÓ EN LAS HACIENDAS 
DE LA COSTA NORTE Y EN LA EXPLOTACIÓN DE 
NUESTRAS MINAS TAN RICAS.

OTRA VEZ TODO EMPEZÓ A VENÍ DEL 
EXTRANJERO.-
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1895

SE EMPEZO' ACÁ CON LO QUE ALGUNOS 
LLAMABAN EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL. ESTA PLAZA SE MODERNIZO'CON LA TAJADITA QUE SACÓ EL ESTADO DE LOS PRÉSTAMOS Y DE LOS IMPUESTOS A 

LAS EXPORTACIONES. Y ÉSTA NO FUE LA ÚNICA OBRA PÚBLICA...

LOS SEÑORES DE SIEMPRE QUE TENÍAN SUS TIERRAS Y 
SUS MINAS, SE VOL VIERON A AVIVAR Y SE METIERON A 
EXPORTAR YA IMPORTAR.

TODA ESTA NUEVA ACTIVIDAD HIZO POSIBLE QUE APARECIERAN LOS 
PROFESIONALES Y LOS QUE MAS TARDE SERÍAN LA CLASE MEDIA.

...IVINO EL TELÉFONO MÁGICO!
Y LA CIUDAD CRECIÓUNA BARBARIDAD.

24



CeDInCI              CeDInCIPERO TODA LA GENTE ANDABA DE LO MA'APURADA. ¡ESO SERÍA,PUES, EL NUEVO PROGRESO!

MA'S APRETADOS VIVÍAMOS QUE ANTES. PORQUE LA GENTE 
DE NUEVO COMENZO A BAJA’. SU TIERRA NO LE DABA..

LOS OBREROS A SALARIO EMPEZAMO A DESPLAZA' A LOS ARTESANOS QUE TRABAJABAN DE SU CUENTA.

97
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s""CON SÑLfífíiO DE HAMBRE, 
LOS OBREROS TRR BRTRBAM06 

16 HORAS fíL DIR
LE! MUERTE ERfí.

ALGUNOS ERAN OBREROS DEL TRANVÍA. DE LA 
CONSTRUCCIÓN. OTROS SUDABAN DURO EN LOS 
MOLINOS Y EN LAS PANADERÍAS.

CLARO QUE NO TODOS SE HICIERON OBREROS, MUCHOS SIGUIERON DE ARTESANOS, 
DE REMENDONES Y DE AMBULANTES.

NOSOTROS, LOS OBREROS, YA 
TENÍAMOS NUESTRA PROPIA PREOCUPACIÓN.

28
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1900...

Yfí FUERTE 
Y LAS 

DIFÍCIL
CON

Y ¿A QUE SE DEBÍA ESTO? LOS HACENDADOS SÓLO 
CULTIVABAN PA' EXPORTAR. Y LA COMIDA DIARIA 
TENÍA QUE VENÍDE FUERA. ERA CARÍSIMA.

A PARTIR DE IBRO HfíBIfí 
COMEN2FO . . 
los mítines 
GfíS POR LO 
Lfí S/ T URCÍo'n

SUSTÍCÍfí .

LOS SALARIO ERAN BAJISIMO. SE TRABAJABA 
MUCHAS HORAS; HABÍA MUCHO DESPIDO Y LA

DE CARNE COSTA
RE DOBLE DE MÍ 

SñLfífíio.
PflñftR LA OLLA 

Fifí IMPOSIBLE.

LES VOY R EXPLÍ- > 
CAR QUE ESTA CRISIS 
FUE BÍEN DIFERENTE fi 

LA DEL . QURNO. F) MÍ MEE 
LO EXPLICO' UN COMPA ORE 
OBRERO MEDÍ O SABIONDO,
CUANDO yo LE PREGUNTÉ 
QUE QUE ES ESTO DE 
VIVIR qRISÍS TRAS CRIS 13 .
LO MA IMPORTANTE DE 

ESTA NUEVA BANCARROTA
ES QUE /TUVO QUE VER 

MUCHO MA CON LA DEPEN
DEN C iF> DE NUESTRO PA/'s,
Y LA ANSURRÌR DE HACEN

DADOS, BANQUEROS . EXPOR
TADORES y GOBERNANTES, 
QUE SOLO TACABAN AGUA
PA1 MOLINO.

"'l'WiScA-
&>C¿6. /á-

36 <&

31



CeDInCI              CeDInCIIGUAL LOS COMERCIANTES. TOÍTO LO QUERÍAN 
SACAR PA'L EXTRANJERO.

LOS GRINGOS PONÍAN PRECIO A NUESTRA MATERIA 

PRIMA SEGÚN SU CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO METIO'AL PAÍS AL MERCADO 
CAPITALISTA, OLVIDANDO QUE EL ALIMENTO 
DE LOS NUESTROS ESTABA EN EL CAMPO.

LOS GRANDES TERRATENIENTES SE DEDICARON A 
CULTIVAR PA' VENDER PA'FUERA EL AZÚCAR Y 
EL ALGODON.

LOS HOMBRES DE NEGOCIO RECIBÍAN DÓLARES YA NOSOTROS, 
MINEROS, CAMPESINOS. ARTESANOS.NOS PAGABAN EN SOLES.

LAS RIQUEZAS DE LAS MINAS SALÍA DE FRENTE 
PA' INGLATERRA Y OTROS PAÍSES

Í
,D. ME- DIJO M/\

IPfíDRE, EH» 1 
■STFiñ DE PE TV- 
’Cifì DEL MERCfì-, 
CHPÌTflLÌsr» C. 
Iternhc.ional/—’

Y OLVIDANDO TAMBIEN QUE COMPRANDO TANTOS PRODUCTOS EXTRANJEROS LOS 
PRODUCTORES PERUANOS SE QUEDARÍAN SIN TRABAJO.
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EN SUS CLUBES, LOS DE ARRIBA AMARRABAN LAS ELECCIONES...

... Y PONÍAN EN PALACIO AL GOBERNANTE QUE LES CONVENÍA, PA' QUE DIERA LAS LEYES A SU 
FAVO". ¡Y CLARO!, COMO ELLOS RECIBÍAN EN DOLARES, PEDÍAN QUE EL SOL BAJARA.

34
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1900 a 1906 /^OS OBREROS JUNTO CON LOS 
/ARTESANOS Vtì NOS SENTÍAMOS

/GUALES ENTRE NOSOTROS POR
I QUE ERAMOS DÍST/NTOS DE ¿OS 
/QUE VÍVÍAN OE SUS RENTAS/

B©
Y CUANDO SALÍAMOS A PRO TESTA LA POL /CÍA 

NOS DABA COMO A HIJO AJENO.CADA VEZ NOS FUIMO REUNIENDO Y ORGANIZANDO MAS.

1 áiffifts’*' ►
5 <U8 ■‘ - Fi i

mi s
■ '•< 1

i si

LOS POLITICOS VIVAZOS SE JALARON ALGUNOS OBREROS UGUAL TODOS ERAN BIEN VALIENTES!
A SUS PARTIDOS DE SIEMPRE.

/... S/ / , PERO TRABAJO LEGIS- ' 
' LADO , CON SALARIO JUSTO, CON r
LEY DE ACCIDENTES . POR LA VÍA 
LEGAL O POR PRESION POPULAR,

SABIAMOS MAS LO QUE QUERÍAMOS

¡QUEREMOS 
TRABAJO/ í 

I 
I
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EN LA CIUDÁ SE COMBINÓ EL TRABAJO DEL ARTESANO Y EL OBRERO, PERO 
TODA VÍA CON MUCHO DESEMPLEO.

SAS! PUES, Lfí F>BUELFT\ 
PPULlNH LES CONTO \ 
UN POCO DE HISTORIE \1 
y yo el otro poco, y 
HRSTñ ENTRE O ESTE X 
SVÓLO PO E DÌO LOCO /
^pr'todo EL MUNDO. /

PERO EL PAÍS SEGUÍA SIENDO RURAL Y POBRE. 

EL FAMOSO PROGRESO DIGAMO QUE DIO Y 
QUITO'TRABAJO, PERO NO DEJO'FUENTE DE 
RIQUEZA DEA VERDÀPARA LOS DE ACÁ.

CeD /zLO HOCEN TODHVIH
/ LOS NEGOCIANTES DE SÌEM- \ 
' PRE CON SUS AMIGOS LOS

GRINGOS ? ¿COMO PROTESTAN 
AHORA EL OBRERO, EL CfíRIPE
SI NO, EL AM BULANTE ? c QUE 
NUEyAS RIQUEZAS TIENE EL

, PAÍS, y Guíen LfíS MANETA?...
\ ¿ A GUÍEN LE TOCA HACER I
\ EL VERDADERO PROGRESO? i

38
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1

¿Qué significa realmente que un país progrese?

¿Significa que tiene ciudades grandes, edificios, obras públicas y muchos 
vehículos en circulación? Si dijésemos que sí, deberíamos preguntarnos si 
estos signos materiales significan fuentes permanentes de trabajo, un ni
vel de vida adecuado para toda la población y autonomía económica de la 
nación para la conducción de los trabajos y de la producción social general.

El progreso real y duradero se da cuando las grandes mayorías de hombres 
y mujeres no ven peligrar diariamente su superviviencia y el trabajo no 
resulta opresor de la conciencia y la acción humanas.

¿Cómo ha sido en el pasado?

Es tema de este folleto.
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