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INTRODUCCION 

El tema de este articulo constituye un acercamiento novedoso. No se 
enfoca, como tradicionalmente se ha acostumbrado, a 10s grupos minoritanos 
experimentando pasivamente 10s procesos de asimilaci6n y aculturaci6n. Se 
prescnta m5s bien la otra cara de la moneda, y se analiza la manera en que 
dichos grupos han influido en las sociedades a las que llegaron. Cabe men- 
cionar, sin embargo, que esta influencia es siempre mediatizada por el propio 
pais receptor, y con elementos de sincretismo y mestizaje, ya que 10s mismos 
grupos migrantes son fuertemente influidos por la sociedades que 10s reci- 
ben. 

En AmCrica Latina, a las poblaciones nativas y europeas conquistado- 
ras, sc fueron sumando diferentes poblaciones: otros grupos europeos, africa- 
nos y tambiCn asi5ticos. Estos ~ltimos constituyen un caso particularmente in- 
teresante de scr analizado. Tanto en 10s paises de donde provienen, como en 
10s paises en 10s que se han establecido, vienen alcanzando un Cxito que con- 
cita la atenci6n mundial. Por otro lado, su presencia y existencia como " na- 
cionales" no es siempre completamente aceptada en 10s paises receptores. 

A1 hablar de influencias de una poblacidn sobre otra se tiende general- 
mente a pensar en aspectos de cultura material (comida, vestido, vivienda), en 
manifestaciones .artisticas y deportivas, y en el lenguaje. Sin dejar de reco- 
nocer la importancia de estos aspectos enfocark este ensayo en las actividades 
ocupacionales, pues es a travCs de su trabajo que las poblaciones asihticas 
han ejercido su influencia principal. Me voy a concentrar fundamentalmente 
en AmCrica del Sur y en dos de 10s principales grupos del Lejano Oriente en 
esta parte del continente: 10s chinos y 10s japoneses. Estos dos grupos son 
nurnCricamente 10s mils importantes y de mayor antiguedad. Cabe mencionar 
sin embargo que en la tiltima dCcada se estA produciendo una importante in- 
migraci6n desde Corea a diversos paises de America del Sur que merece ser 



estudiada. Terminart! haciendo una breve alusi6n a la percepcidn sobre 10s 
chinos y 10s japoneses en la discusidn sobre la identidad nacional peruana. 

Los grupos asidticos en America del Sur tuvieron, como otros grupos 
minoritarios, experiencias de dificultades y pobreza. Conforme fue pasando el 
tiempo avanzaron lentamente por 10s espacios donde sus habilidades, y la so- 
ciedad mayoritaria, les permitian ingresar. Idearon a1 inicio estrategias de 
sobrevivencia y aprovecharon las escasas oportunidades que se les ofrecia en 
cada pais esforzdndose por adaptarse para poder relacionarse mejor con 10s 
demds y guardando sus peculiaridades culturales para sus relaciones dentro 
del propio grupo. DespuCs fuemn cambiando casi sin proponCrselo y a6n en 
contra de su voluntad. En todo este proceso fueron dejando su huella en la 
sociedades a donde llegaron. 

U)S CHINOS 

Los chinos comenzaron a migrar a latinoamerica a mediados del siglo 
XIX. El principal pais receptor de chinos en America del Sur fue el Perk y 
se calcula que entre 10s aAos 1849-1 874 llegaron entre 90,000 y 100,000 chi- 
nos culies de sex0 masculino a las costas peruanas. Los chinos llegaron 
como " colonos contratados", denominacidn que ocultaba la condici6n real de 
semi-esclavitud a la que fueron sometidos (Rodriguez 1989:25). 

Ellos trabajaron principalmente en las grandes haciendas costeiias del 
norte. El aporte que ofrecieron a la agricultura peruana es incalculable ya que 
proporcionaron la labor necesaria para la expansi6n de la economia de expor- 
taci6n cuyos principales productos eran el algoddn y la caila de azccar desti- 
nados a 10s paises europeos. Abarataron el salario del trabajador local, incre- 
mentando el beneficio de 10s hacendados y otros empresarios que 10s utiliza- 
ron (Mendez 1988:92). TambiCn es importante mencionar el trabajo de 10s 
chinos en la extracci6n del guano de las islas iniciada en el Peni de manera 
masiva ante el requerimiento de 10s pafses europeos que lo necesitaban como 
fertilizante. Las tareas en la extraccidn y acarreo del guano fueron extrema- 
damente duras y compartidas con 10s presidiarios, negros y canacas (nativos 
de las islas de Oceania). Por otm lado, m5s de 6,000 chinos trabajamn en la 
construcci6n del ferrocanil central a principios de la dCcada de 1870 (Lausent 
1988:113). 

Las tensiones Ctnicas en 10s valles costefios a donde llegaron 10s chinos 
culies fueron frecuentes . Sin embargo se produjeron numerosas uniones de 
chinos, 10s cuales llegaron j6venes y solos, con negras y mestizas. De esta 



manera desde un inicio se interrelacionaron con la poblaci6n del lugar y fue- 
ron recibiendo diferentes tradiciones culturalcs a la vez quc transmitieron la 
suya propia. 

Una vez que cumplieron sus contratos de trabajo, 10s chinos fueron 
abriendo pcquciias tiendas y fondas en las haciendas o dedichndosc a otros 
trabajos independientcs. Datos concretos encontrados indican que muy 
tempranamente, en 1869, existia un nlimero significative de pequeiios nego- 
cios de chinos, principalmente fondas, cafes y bodegas (Hu 1988:127). 

Paulatinamente fueron incursionando en empresas econ6micas algo ma- 
yores. En 1885 habian ampliado su participaci6n en la economia limeiia y te- 
nian ncgocios de abarrotes, de expendio de alimentos y encomenderias, ade- 
m6s de tiendas de articulos chinos, barben'as, camicen'as, relojen'as e incluso 
casas de prCstamo ( Hu 1988: 134-135). 

Hasta fincs de siglo la mayoria sigui6 corno cornerciantes a escala mo- 
desta. En 1919 el ndrnero de ncgocios chinos aument6 en varios centenares y 
se concentraron fundamentalrncnte en lugares de la costa norte. En 1924 ha- 
bian prospcrado de una rnancra impresionante y cxistia un gran ndmero de 
comcrciantes mayoristas y minoristas de abarrotes y divcrsas mercadcn'as que 
exportaban productos dcl pais e importaban sedas y otros articulos de lujo 
principalmcnte de la China y dcl Jap6n. Los dueiios de estos comercios ve- 
nian dircctamcnte de la China o de Hong Kong con capitales para ser inverti- 
dos. Llcgarian postcriomente a dominar ciertas rarnas de la economia y tam- 
biCn incursionarian en la fabricaci6n de calzados, fidcos ,licorcs y en la crian- 
za de cerdos. Ademis posteriormente arrendan'an haciendas en el norte del 
departamento de Lima destinados a la agricultura y ganaden'a. 

En el momento actual 10s chinos y sus descendientes contindan cum- 
pliendo un rol de importancia en las actividades comerciales, principalmente 
en la venta de artefactos elCctricos y el comercio a1 por mayor de abarrotes, 
materiales de oficina y plisticos. Aunque muchos dejaron el Peni debido a 
las dificiles condiciones del pais, a las restricciones a la importaci6n y a1 
atractivo de viajar principalmente a1 Canadh, adn existen numerosos nego- 
cios pcrtenccientes a 10s chinos. La poblaci6n china tambiCn ha aportado un 
considerable ndmero de sus descendientes en profesiones liberales y cargos 
de irnportancia en el pais, habiendo ocurrido lo mismo en otros paises de 
latinoarnerica donde se establecieron. 

Uno de 10s mayores aportes en todos 10s lugares a donde llegaron 10s 



chinos, incluyendo el Peni, es su culinaria. En el Peni, son numerosos 10s 
restaurantes de comida china, y algunos platos e ingredientes chinos constitu- 
yen pane de la culinaria peruana, 10s cuales han sido adaptados al gusto na- 
cional. El consumo diario del arroz en la costa tarnbiCn parece debase a la 
influencia china (Rodriguez 1989:214). Algunos vocablos referidos a la comi- 
da se emplean en idioma chino en el Peni; por ejemplo, 10s terminos "ki6n" 
(gengibre) y "sillau" (salsa de soya). Otros vocablos utilizados en el lenguaje 
popular son de origen chino per0 han sido transfomados en la forma ylo en 
el significado. Este es el caso de la palabra "chifa" con la cud se denomina a 
10s restaurantes de comida china. Por otro lado tenemos que a algunas verdu- 
ras comunmente utilizadas en la culinaria china se les atribuye nornbres que 
aluden a su origen: "col china", "cebollita china", "papa canton", por ejem- 
plo. 

Otro aspect0 que merece ser destacado es el de la farmacopea china. 
Los "mCdicos" y yerbateros chinos, 10s cuales estuvieron presentes desde el 
siglo pasado, recobran en 10s dltirnos tiempos su popularidad como altemati- 
va en la bdsqueda de la salud. 

La influencia directa de China y no mediada a travCs de 10s migrantes, 
tarnbikn se puede notar en el  per^ al igual que en otros paises del mundo. 
Un ejemplo lo constituye la ideologia de 10s partidos comunistas inspirados 
en la doctrina de Mao Tse Tung, atin con vigencia en el panorama politico 
peruano. Las artes marciales chinas llegaron directamente a las sociedades 
nacionales a travCs del cine y la televisi6n. Debido a1 mayor acceso y a la 
fuerte identificacidn de 10s chinos y sus descendientes con lo proveniente de 
su pais de origen, se convierten en 10s primeros seguidores, especialistas, y 
difusores comerciales de dichas artes siendo 10s instructores de las mismas. 

W S  JAPONESES 

Peni fue el primer pafs de SudarnCrica que recibi6 la migraci6n japone- 
sa. Esta se inici6 a principios del siglo XX luego que la inrnigraci6n al Norte 
(EEUU, Hawaii y Canadd) fuera prohibida. Entre 1899 y 1924 llegaron unos 
18,000 migrantes contratados. DespuCs de 1924 siguen llegando japoneses al 
Peni pero no bajo contrato sino llamados por sus parientes y amigos. Durante 
la Segunda Guerra Mundial se suspendi6 la inmigracidn y despuCs de la mis- 
ma siguieron llegando algunos migrantes sobre todo de la regi6n de Okinawa 
(Fukumoto 1974:76). Los migrantes japoneses vinieron para trabajar en las 
haciendas caiieras y algodoneras ante la escasez de mano de obra que se 
acentu6 a1 haberse conado el trdfico de chinos culfes. Sin embargo, no vinie- 



ron en condicioncs de semi-esclavitud como Cstos, y sus condiciones de tra- 
bajo, aunque tambikn precarias, fueron considerablemente mejores. 

A1 Brasil comienzan a llegar 10s migrantes japoneses partir de 1908, y 
principalmente a1 estado de Sao Paulo. Su llegada se debi6 a1 inter& de 10s 
gobiernos federal o estatales de poblar y explotar el territorio brasileiio 
abriendo tierras de cultivo, y ante la necesidad de la fuerza de trabajo para 
las labores en las haciendas cafetaleras (Saito 1989: 270). Se calcula que des- 
de 1908 hasta 1961 llegaron a1 Brasil 237,466 migrantes. En la migraci6n a 
este pais fue tambiCn delerminante el que las compaiiias japonesas de inmi- 
graci6n comenzaran a organizar y desarrollar ndcleos de colonizacidn en 
Brasil. Estos, ademas de financiar la inmigraci6n, promovian la apertura de 
carreteras, confenan asistencia escolar y mCdica, y proveian de recursos nece- 
sarios para atender a 10s inrnigrantes (Saito 1989:275). 

En Argentina las mayores migraciones de japoneses se produjeron tam- 
biCn en este siglo y con personas que habian llegado originalmente a Brasil, 
Bolivia, Paraguay y Peni. El proceso migratorio presenta por tanto peculiari- 
dades distintas por haberse desenvuelto independientemente de contratos o 
colonizaciones. Los migrantes se concentraron en la capital y se emplearon 
como opcrarios de fAbricas o establecieron pcqueiios comercios, particular- 
mente tintorcrias. TambiCn se dedicaron a las tareas del campo en labores de 
horticultura y fruticultura (Uno 1986:177; Lamounier 1989:70). 

La migraci6n japonesa a Bolivia estA intimamente ligada a1 proceso 
migratorio del Peni. Un ndmcro indeterminado de japoneses que llegaron ori- 
ginalmente a la selva peruana a trabajar en la extracci6n del caucho cruzaron 
la frontera y se establecieron en Bolivia desde 1899. A partir de 1915, aque- 
110s que habian decidido qucdarse definitivamente en Bolivia comenzaron a 
llamar a sus parientes y amigos y tambien a traer esposas del Jap6n. (Parejas 
1981%). En 1956 10s gobiemos de Bolivia y Jap6n firmaron un acuerdo de 
inmigraci6n para traer mil familias a Bolivia para dedicarse a la agricultura. 
El gobiemo boliviano se comprometia a concederles tierras, construir cami- 
nos, instalar y mantener centros medicos y educacionales. A partir de 1957 
las primeras familias de inmigrantes se establecieron en San Juan, llegando 
unas 328 familias con un total de 1653 personas. Los colonos que recibieron 
ayuda del gobiemo japonCs en crCditos y subsidios, pudieron ampliar en corto 
plazo la superficie cultivada y adquirir un volumen de producci6n considera- 
ble. De otra parte, 10s residentes okinawenses propiciaron la inmigracidn de 
su lugar de origen, fundando una cooperativa para tramitar ante el gobiemo 
boliviano la creaci6n de una colonia que recibiera inrnigrantes de Okinawa. 



La inmigracion de 10s okinawenses fue aprobada y comenzaron a llegar a 
partir de 1954, fundando las colonias Okinawa I, I1 y 111. Hasra 1977 llega- 
ron a Bolivia 710 familias okinawenses compuestas por 3344 personas, 10s 
cuales recibieron ayuda de 10s gobiemos de Bolivia, NortearnCrica, Okinawa 
y Jap6n (Parejas 1981:115). 

En el Paraguay en el aiio 1936 se fund6 la colonia la Colmena donde se 
establecieron agricultores japoneses provenientes en algunos casos del Brasil. 
Veintiocho aiios dcspuCs se formaliza el acuerdo de inmigraci6n por el cud  
el gobiemo del Paraguay se ofrecia a recibir a 85,000 ciudadanos japoneses a 
lo largo de treinta aiios a raz6n de un promedio de 2833 personas anualmente 
(Kasamatsu 1988:284). Se emprendieron nuevas instalaciones en la regi6n de 
Encarnaci6n y comenzaron a llegar migrantes japoneses en grin n ~ m e r o  
(Lamounier 198933). 

Los japoneses migraron con la intenci6n de regresar a su pais de origen 
a1 cab0 de algunos aiios. Pero la Segunda Guerra Mundial, con sus graves 
consecuencias, no s610 para el Jap6n sin0 tambitn para 10s japoneses y sus 
descendientes en ultramar, impedin'a este deseo. Los japoneses en todos 10s 
paiscs a dondc llegaron mostraron una fuerte identidad, cohesi6n y espiritu de 
grupo, iratando sicmpre de conscrvar su propia culiura e idioma abriendo es- 
cuelas japoncsas para la educaci6n de sus hijos. Los migrantes se rnantuvie- 
ron rclativaincntc cnddgamos y 10s matrimonios con personas del lugar ocu- 
rricron mayormcntc cuando no existian posibilidades de traer una esposa del 
Jap6n. La tcndencia a la endogamia se present6 tambiCn en 10s descendientes 
de japoneses sobre todo en 10s lugares donde habia una fuerte concentraci6n 
de personas de origen japonCs (Tokeshi y Fukumoto 1988: 263-264). 

A lo largo del tiempo, 10s japoneses fueron mejorando su situaci6n eco- 
n6mica, cambiando de ocupaciones y migrando del campo a la ciudad. Para- 
lelamente, y no sin dificultades, fueron adaptindose al pais que 10s acogi6, 
cambiando hAbitos, haciendo amigos y convirtidndose en una presencia coti- 
diana para 10s nacionales de sus nuevos paises. Los matrimonios fuera del 
grupo fueron aumentando a1 igual que una mayor apertura a circulos no ja- 
poneses. 

Introduciendo nuevas variedades de cultivos y mejorando las ya existen- 
tes en casi todos 10s paises, la agricultura fue la primera actividad a la que se 
dedicaron 10s japoneses y a la que adn, muchos de ellos, contindan dedicin- 
dose. Ya sea trabajando como cultivadores asalariados en las grandes hacien- 
das algodoneras, caiieras o cafetaleras; o preparando terrenos eriazos, su con- 



tribucidn a esta actividad en la Cpoca de las migracioncs es digna de mencio- 
nar. Postcriormcnte y ya en su propios tcrrcnos, el cultivo de florcs, frutas, 
hortalizas y verduras ha sido importante en Brasil, Pcni, Bolivia y Argentina. 
TambiCn la avicultura (Brasil y Peni), y la cria de cerdos (Brasil), han sido 
importantes actividadcs econ6micas en la que 10s japoneses y sus descendien- 
tes han ofrecido su contribuci6n. 

En la actividad comercial la participacidn de 10s japoneses ha sido de 
especial rclevancia. De pequciios negocios que requerian de poco capital fue- 
ron gradualmcnte incursionando en negocios mayorcs y postcriormente en la 
pcquciia y mediana industria. En el Peni fueron numerosas las peluquenas y 
en la Argentina las tintorenas de 10s japoneses. El rubro de bodegas, restau- 
rantcs y panadenas fue tarnbiCn de importancia en el Pcni. En el Brasil, m8s 
quc en ningljn otro pais latinoamericano, se implantaron importantes indus- 
trias nipo-brasileiias productoras de hilo de algodon, lana y seda natural. 

El Cxito econdmico de 10s japoneses no estuvo exento de conflictos que 
dieron lugar a hostilidades contra ellos en 10s paiscs donde sc asentaron. En 
10s aiios 30 se inicia en el Pcni una fuerte campaiia anti-japonesa que llcv6 
en 1940 a un saqueo dc grandes proporciones a 10s ncgocios y domicilios de 
japoncses ante la difusidn dcl rumor de un intento de 10s mismos de apropiar- 
se dcl pais. 

En 10s ticmpos actuales es notoria la participaci6n de 10s dcscendientcs 
de japonescs en las profcsioncs liberales. La inclinacidn estuvo, hasta muy re- 
cientemcnte, hacia las carreras tdcnicas y cientificas (agronomia, ingenierfa, 
medicina, farmacia) y no tanto hacia las humanidades. Cabe mcncionar ade- 
m8s que existe un nljmero creciente de descendientes de japoneses partici- 
pando en las artes, politica y administraci6n pdblica, sobre todo en Perd y 
Brasil. 

En lo que se refiere a la culinaria japonesa, Csta no es tan popular como 
la china en 10s paises sudamericanos. La excepci6n la constituye Brasil, don- 
de productos y platos japoneses fueron aceptdndose e incorporAndose paulati- 
namente en la alimentaci6n de la sociedad brasileiia (Saito 1989:287). Los 
restaurantes japoneses son r n b  populares en Brasil que en cualquier otro pais 
latinoamericano. 

La influcncia posterior a la inmigracidn y llegada directamente del Ja- 
p6n se ha dado a travCs de 10s rnedios de comunicaci6n rnasiva (cine, series 
de television, rcvistas) y de la importaci6n de productos de alta tecnologia ja- 



ponesa ( autombviles, computadoras y articulos electrodomCsticos). Tambien 
se ha dado a travCs de inversiones y finnas japonesas. En Brasil, por ejemplo 
ha habido inversibn directa en la industria pesada, de extraccibn, de electro- 
domCsticos y de perfumerfa. Este capital ha cubierto desde la provisi6n de 
maquinaria y equipamiento hasta las instituciones financieras, de cedito y de 
consultoria (Saito 1989:284). Otra via de influencia dirccta la constituyen las 
actividades de capacitaci6n tdcnica ofrecidas por el Jap6n ya sea mediante la 
llegada de expertos para participar en 10s proyectos y convenios entre el go- 
biemo del Jap6n y 10s gobiemos nacionales, o mediante el otorgamiento de 
becas de estudio al Jap6n. 

La influencia japonesa posterior a la inmigraci6n tambidn se ha dejado 
sentir en las "nuevas religiones" tales como Nichiren Shoshu, Sokka Gakkai, 
Tenrikyo, Seicho no Ie, entre otras, cuyos miembros pertenecen en su 
mayoria las clases populares peruanas y brasileiias. Otro ejemplo de influen- 
cia no llegada a travCs de 10s migrantes es el de las artes marciales (judo, 
karate, kendo) y el de aspectos mas "refinados" de la cultura japonesa 
(bonsai, ceremonia del t6, ikebana) de atractivo para las clases altas latinoa- 
mericanas. Los mayores difusores de estos deportes y artes tienden a ser 
miembros de la colectividad quienes se especializan en 10s mismos. Los pro- 
pios migrantes y sus descendientes, por tener el pais de origen como referen- 
cia y modelo, tambiCn introdujeron elementos de dicho pais en momentos 
posteriores a la migracidn (collares de perlas, muiiecas omamentales, depor- 
tes como el beisbol y gateball y manifestaciones artisticas como el karaoke). 

En 10s dltimos aiios debido a las crecientes limitaciones econ6micas en 
10s paises latinoamericanos se estA produciendo una numerosa emigracidn a1 
Jap6n de descendientes de japoneses. Ello aproxima y hace mAs asequible la 
cultura japonesa a dichos paises debido a 10s conocimientos, productos y ex- 
periencias que aquellos que visitan o retoman a sus lugares de nacimiento, 
traen consigo. 

En 10s paises latinoamericanos el prestigio adquirido por el Jap6n se ex- 
tiende a las personas de origen japonCs. Los descendientes de japoneses son 
percibidos como una especie de representantes del Jap6n en la vida cotidiana. 
Debido a este hecho y a que la prosperidad de este pafs ha coincidido con el 
progreso de 10s descendientes de 10s migrantes, mejora la imagen que se tiene 
de ellos y su aceptaci6n. En algunos casos se presenta el deseo de personas 
de diferente origen de querer pertenecer a instituciones de la colectividad (co- 
legios, asociaciones deportivas, panderos etc.). Sin embargo, cabe destacar 
que el progreso de 10s descendientes de japoneses y su mayor participaci6n 



no esdn exentos de contradicciones. En momentos de mayor competitividad 
afloran scntimientos de antipatia hacia ellos y el alegato de su no "nacionali- 
dad". 

PERU: GRUPOS ASIATICOS E IDENTIDAD NACIONAL 

Las preguntas sobre quC es el Peni, quC fuimos, quC somos y quC pode- 
mos ser constituyen una preocupaci6n latente en las discusiones sobre la 
identidad nacional entre 10s intelectuales peruanos. 

Aquellos que se han ocupado del tema en las ~ltimas dos dCcadas llegan 
a la conclusi6n que el Peni es un estado per0 no una naci6n. Acuden cons- 
tantemente a1 concept0 utilizado por Mariitegui que el Peni es una naciona- 
lidad en formaci6n donde la postraci6n de las grandes mayorias indigenas es 
un problema no resuelto y donde la imitaci6n a lo extranjero es una constan- 
te. Ademis, es comdn escuchar en diversos sectores de la sociedad, incluso 
en 10s populares, alusiones a la falta de patriotismo, de orgullo de ser perua- 
nos y de uni6n y espiritu de grupo. 

En un intento de explicar la aludida carcncia de identidad, 10s estudio- 
sos nacionales han buscado rcspuestas en la historia. Se han referido a las ca- 
racteristicas espccificas dcl surgimiento del Peni como pais por la necesidad 
de autonomia de 10s grupos criollos ligados a 10s intereses expansionistas del 
imperio brithico, presentando por tanto, deformaciones como proyecto na- 
cional desde sus inicios. TambiCn a1 caudillaje que sigui6 a1 surgimiento de la 
repdblica indepcndiente dcspuks del virreynato, a la ausencia de una clase di- 
rigente que defendiera 10s intereses nacionales y a la herencia colonial de 
desden a lo andino, jerarquia de razas y mentalidad sefiorial. Se han plantea- 
do, ademis, otro tipo dc respuestas referidas a la diferenciaci6n racial, cultu- 
ral y socio-econ6mica de la poblaci6n peruana sosteniCndose que la falta de 
solidaridad se debe a este conjunto de heterogeneidades. 

En lo que concieme a 10s elementos constitutivos de la poblaci6n perua- 
na se reconoce la participaci6n de la vertiente indigena y occidental las cuales 
han dado origen en su fusi6n a un mestizaje cada vez mis profuso en el que 
tambiCn han participado otros grupos raciales. Respecto a la importancia re- 
lativa de 10s elementos constitutivos, a partir de la conquista en el siglo XVI 
se privilegi6 lo hisphico y se denigr6 lo indigena imponiCndose la lengua, 
rcligi6n y cultura del grupo conquistador. Con la segunda mitad del siglo 
XVIII empieza la reivindicaci6n de lo criollo mestizo. En todo caso, en la 
prictica, la emulaci6n de lo occidental, el prestigio diferencial de 10s grupos 



"blancos" y el desprecio de lo indigena y de otros grupos no occidentalcs 
(negros y asi6ticos) ha sido una constante en la sociedad peruana. Debe 
mcncionarse, sin embargo, que la defensa y reivindicaci6n de lo indigena han 
estado presentes en la historia peruana en la forma de asociaciones pro-indi- 
genas, corrientes pict6ricas y literarias, movimientos politicos, y estudios de 
las ciencias sociales. 

Los grupos inmigrantes intemacionales europeos (italianos, alemanes, 
etc), de una manera u ova parecen haber sido aceptados y ubicados dentro de 
la vertiente occidcntal de la nacionalidad peruana. Esto no es de extraiiar ya 
que su inmigraci6n h e  altamente deseada, gozaron de aceptaci6n por parte de 
la Clite social y mostraron una gran facilidad de adaptaci6n y desenvolvi- 
miento en la sociedad nacional (Fukumoto 1987:223). 

En cambio, 10s grupos intemacionales no europeos (negros, chinos y ja- 
poneses) fueron considerados indeseables desde el punto de vista racial y cul- 
tural, su inmigraci6n fue fuertemente atacada y sufrieron actitudes 
discriminatorias a lo largo de su historia. A1 no poder ser identificados con el 
polo occidental ni indigena de la nacionalidad peruana han tenido una suerte 
distinta a 10s europeos y presentan una inserci6n diferencial. 

Es comdnmente aceptada una cierta participaci6n de lo negro en el 
mestizaje racial predominantemente blanco-indio antes aludido; y numerosos 
elcmentos de la cultura negra (culinaria y folklore), han sido incorporados 
como parte de la cultura criolla general. Por otro lado 10s chinos mostraron 
mayor aceptacidn a la uni6n con personas de otras razas y no se han conser- 
vado como grupo distintivo tan evidente. Los japoneses, en cambio, por pro- 
venir de migraciones m6s recientes, por estar mAs organizados y 
cohesionados y por haber mantenido un grado relativamente mayor de 
endogamia permanecen mAs diferenciados. En todo caso, la condici6n de 
chinos y japoneses como autknticos peruanos puede en ocasiones ser cuestio- 
nada. 

En 10s dltimos tiempos, existe una suerte de ausencia respecto a la posi- 
ci6n formal de lo que constituye la nacionalidad peruana. Ello no significa 
que lo Ctnico y racial hayan dejado de tener vigencia en la discusi6n de la 
identidad nacional y que 10s prejuicios y estereotipos respecto a 10s grupos no 
occidentales, particularmente de 10s socio-econ6micamente deprimidos, hayan 
desaparecido. 

Por momentos parece vislumbrarse el reemplazo de la bdsqueda de una 



gran identidad nacional, por la revaloraci6n de la existencia de diversas iden- 
tidades locales. 0 dicho de otra manera, por la aceptacidn de la idea que la 
identidad nacional peruana se fundamenta en la pluralidad racial y cultural y 
que la misma debe ser respetada. Pero en esta defensa de la pluralidad puede 
notarse claramente el Cnfasis en lo andino y en lo popular. 

Cabe mencionar, sin embargo, que 10s descendientes de asi6ticos aunque 
ignorados, en ocasiones, a nivel del discurso oficial, sf tienen una presencia 
advertida por 10s sectores populares. Dado su carhcter "no blanco", y su ex- 
tracci6n popular en un pais de profundos conflictos Ctnicos, culturales' y de 
clasc; podrian scr percibidos en determinadas ocasiones, atin siendo diferen- 
tcs, como mds cercanos para la gran mayoria "mestizo-indigena", que 10s pe- 
ruanos blancos de las clases altas. Ello explicarfa, en cierta manera, el tener a 
un descendiente de japoneses, elegido democr6ticamente con 10s votos de 10s 
sectores popularcs, como actual presidente del Peni. 

El hecho que una persona percibida hasta cierto punto como "extranje- 
ra" y de un grupo "no occidental", sea preferida a un peruano de la Clite do- 
minante blanca, es indicador de las profundas tensiones Ctnicas de la sociedad 
pcruana p de una identidad que valora m6s lo de fuera que lo propio. Este fe- 
n6meno necesita un analisis m6s completo que el desarrollado en este articulo 
y debe llamamos a una reflexi6n m6s profunda sobre la identidad y las rela- 
ciones interetnicas en nuestros paises americanos. 

Nota: El presente trabajo fue presentado en el Sirnposio de las Americas realizado en Was- 
hington de14 a1 7 de setiembre de 1991, bajo 10s auspicios de la Instituci6n Smithsonian 
y la Asociaci6n de Agregados Culturales Iberoarnericanos. 
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