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R O M E R C O R N E J O B U S T A M A N T E 
El Colegio de Mexico 

L A HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE T a i w a n y el resto d e l 
i m p e r i o c h i n o se ha c o n v e r t i d o recientemente en m o t i v o de 
disputa i d e o l ó g i c a entre diversos grupos en la isla. L a discu
s ión m á s reciente se p l a n t e ó a mediados de 1997 en re lac ión 
con los l ibros de historia para la e d u c a c i ó n bás i ca en Ta iwan . 
D u r a n t e la Ley Marc ia l , decretada en 1987, el solo cuestiona-
m i e n t o del contenido de estos l ibros , centrados en la histor ia 
del continente, era u n delito. Y a desde 1996 las dos m i l escue
las primarias de Ta iwan comenzaron a dejar de usar los l ibros 
de texto ún icos . Se empezaron a usar m á s de diez textos dife
rentes, editados p o r el sector pr ivado y aprobados p o r el Ins
t i t u t o N a c i o n a l de C o m p i l a c i ó n y T r a d u c c i ó n . C o m o p r o 
ducto de esta reforma, en la e n s e ñ a n z a de la historia se dio u n 
vuelco i m p o r t a n t e y surgieron diversas tendencias que expre
san las divisiones sociales que se han configurado a lo largo de 
la his tor ia de T a i w a n . E n la actualidad, diversos grupos sepa
ratistas e s tán construyendo u n discurso h i s tó r i co que preten
de crear una ideo log í a nacionalista taiwanesa prop iamente d i 
cha, con énfasis en las característ icas específ icas de la isla. Para 
ello h a n echado m a n o de la r e i v i n d i c a c i ó n de los o lv idados 
grupos abor ígenes —reducidos hasta la fecha a una curiosidad 
f o l c l ò r i c a — parte de los cuales se m e z c l ó c o n los migrantes 
continentales . A s i m i s m o , se esgrimen las diferencias or ig ina
das p o r el establecimiento en la isla de grupos l ingüíst icos del 
sur de China . 

* Agradezco a la F u n d a c i ó n Ch'iang Ching-kuo su apoyo pata la rea l izac ión 
de este trabajo, que es parte de un proyecto m á s amplio sobre historia c o n t e m p o r á 
nea de Taiwan. Aunque uso pinyin para la mayor parte de los nombres en chino, 
los nombres de lugares de Taiwan c o n t e m p o r á n e o los de jé en la t ranscr ipc ión que 
se usa en la isla con el fin de no confundir a los lectores no especializados. 

[53] 
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Esta disputa n o es m á s que la expre s ión de una vieja d iv i 
s i ó n social entre los habitantes chinos de la isla que f u e r o n 
l legando a l o largo de la his tor ia , y el g r u p o de nacionalistas 
chinos que se in s t a ló a par t i r de 1945 y se superpuso c o m o 
a t e polít ica. D e una manera e squemát ica p o d r í a m o s decir que 
la sociedad taiwanesa presenta las siguientes divisiones: h i s tó
r icamente la isla estuvo habitada p o r una p o b l a c i ó n aborigen 
de probable origen'malayo-polinesio, pero n o h o m o g é n e a ; pos
ter iormente , en diversos momentos h i s tór icos , i n m i g r a r o n po
bladores continentales fundamentalmente del sur de China que 
t a m b i é n tra ían sus propias diferencias l ingü í s t i ca s y cul tura
les, hakka , h o k i e n , cantoneses, etc. Parte de esta p o b l a c i ó n 
necesariamente se m e z c l ó con la p o b l a c i ó n aborigen dado que 
en su mayor ía era masculina. D e igual manera, los comercian
tes europeos que se establecieron en la isla dejaron su i m p r o n 
ta c u l t u r a l . Sobre este c o n t e x t o h e t e r o g é n e o se i m p u s i e r o n 
durante el siglo x i x las estructuras pol í t icas , sociales y cultura
les del imper io chino , l o que v inculó a la élite de la isla con los 
patrones de la élite i m p e r i a l china. L a c o l o n i z a c i ó n japonesa 
de la p r imera m i t a d del siglo x x c o m p l i c ó a ú n m á s este con
texto . A part ir de 1945 l legó el g rupo masivo de nacionalistas 
chinos y se sobrepuso c o m o élite pol í t ica . E n t o d o este con
texto hay que tener claro que los abor ígenes como grupo siem
pre fueron relegados, y en algunos casos exterminados, p o r lo 
que en las mezclas resultantes de matr imonios perd ían sus pa
trones culturales dominantes . 

E l g rupo h e g e m ó n i c o nacionalista, que d o m i n ó mediante 
la Ley Marc ia l , c o n s t r u y ó u n discurso h i s tór ico que se basaba 
en los esplendores del i m p e r i o c h i n o , para legit imar sus fines 
de r e i n t e g r a c i ó n nac ional bajo su l iderazgo. L a apertura de
m o c r á t i c a y el enve jec imiento de esta élite h a n p e r m i t i d o el 
ascenso po l í t i co de otros grupos sociales, e incluso el p r o p i o 
presidente electo n o prov iene de los continentales que llega
r o n d e s p u é s de 1945, de ahí que se haya forta lec ido la pos i
c i ó n de quienes qu ieren cambiar el discurso h i s t ó r i c o acen
tuando la especificidad social de la isla. Desde el p u n t o de vista 
de los or ígenes sociales, la s i tuación de Ta iwan puede resultar 
u n tanto confusa ya que quienes m á s def ienden su autent ic i
dad taiwanesa son descendientes de migrantes chinos que l ie-
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garon antes que los refugiados nacionalistas. Es cierto que m u 
chos de ellos se mezclaron con la p o b l a c i ó n aborigen, pero no 
se as imi laron cu l tura lmente a ella. 

Esta d i s cus ión ha permeado t a m b i é n la p r o d u c c i ó n acadé
mica de quienes se dedican al estudio de Ta iwan o han realiza
d o investigaciones allí. U n e jemplo interesante es la crít ica a 
los investigadores sociales que realizaron trabajo de campo en 
T a i w a n e h ic ieron luego generalizaciones sobre toda China. A 
é s tos se les ha acusado de fomentar la creación de u n discurso 
nacionalista c h i n o en d e t r i m e n t o de la especificidad taiwane-
sa.1 E n este trabajo pretendemos exponer algunos hechos his
tór icos sobre la re lac ión entre T a i w a n y el continente, al mar
gen de la mencionada disputa. 

De la historia temprana 

L a historia de las relaciones entre T a i w a n y el resto del impe
r i o c h i n o difiere en cierta medida de la que se p r o d u j o entre 
otras prov inc ia s y regiones alejadas del centro e c o n ó m i c o y 
pol í t ico del imper io . A l o largo de su historia el imper io chino 
le dio u n tratamiento espec í f ico a sus fronteras, que se conce
bían en términos de la amenaza que p o d r í a representar para el 
imper io la incurs ión de otros pueblos a través de ellas o de su 
probable u t i l i d a d c o m o m e d i o para ampliar sus recursos. E n 
el caso de Ta iwan , encontramos una pr imera etapa de contac
tos eventuales c o n el i m p e r i o , d e s p u é s se p r o d u j o la inserc ión 
de la isla en el marco de la estructura administrativa del impe
r i o en el siglo x v n , y poster iormente se le p r e s t ó mayor aten
c ión deb ido al pe l igro potencia l que representaba, a fines del 
siglo x i x , la p é r d i d a del t e r r i t o r i o ante la amenaza extranjera. 

Las referencias a T a i w a n en los registros h i s t ó r i c o s pre
vios a la dinast ía M i n g no s ó l o son escasos sino t ambién con
fusos. A lgunos historiadores, en su a fán p o r demostrar que la 
i n c o r p o r a c i ó n de la isla se encontraba consignada en los p r i -

1 V é a s e Stephen O . Murray y H o n g Keelung, Taiwanese Culture, Taiwanese 
Society. A Criticai Review of Social Science Research Done on Taiwan, Lanham, 
University Press of America, 1994. 
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meros registros h i s t ó r i c o s , h a n in terpre tado las referencias a 
las islas en el sur, hechas entre el siglo m y la d inas t í a Tang , 
c o m o si fueran a T a i w a n . Probablemente los p r i m e r o s regis
tros confiables de contactos c o n la isla son los de la dinast ía 
Song, ya que fue durante el per iodo Song del sur (1127-1279) 
cuando la reg ión de Fuj ian, la parte del continente m á s cerca
na a la isla, fue i n c o r p o r a d a to ta lmente al i m p e r i o . A d e m á s , 
durante este per iodo se realizaron viajes m a r í t i m o s i m p o r t a n 
tes, se h i c i e r o n c a m p a ñ a s cont ra la p i ra ter ía y se m e j o r a r o n 
sustancialmente las t écn ica s de n a v e g a c i ó n . D e esa é p o c a da
tan referencias confiables sobre Penghu (Pescadores), islas cer
canas a Ta iwan . L a e m i g r a c i ó n a estas islas c o n t i n u ó durante 
la dinast ía Y u a n (1280-1367), y esta p o b l a c i ó n ha debido tener 
cierta i m p o r t a n c i a , ya que el g o b i e r n o Y u a n n o m b r ó u n 
subprefecto en Penghu durante el per iodo Z h i y u a n del empe
rador Shizi (1264-1294), lo que representa u n h i t o que consti
tuye la p r imera muestra de i n c o r p o r a c i ó n of ic ia l de esas islas 
al i m p e r i o . 2 

D u r a n t e la d i n a s t í a M i n g el subprefecto de P e n g h u fue 
retirado; en 1372, ante la amenaza de los piratas japoneses, se 
o r d e n ó que los colonos salieran de las islas, y u n a ñ o d e s p u é s 
se p r o h i b i e r o n los viajes. Es to n o s ignif icó que se suspendie
ran los contactos c o n la p o b l a c i ó n , pues durante el siglo x v i 
los comerciantes y piratas del sur de China l legaron hasta el 
sudeste de As ia y, p robab lemente , pasaban p o r T a i w a n para 
evadir a las autoridades. S e g ú n H s u Wen-hsiung, los chinos se 
referían a T a i w a n c o m o a "una p e q u e ñ a isla o r i e n t a l " , ya que 
estaba directamente al este de Penghu. A l g u n o s autores atr i
b u y e n el o r igen del n o m b r e de T a i w a n a una c o r r u p c i ó n de 
tayouan,3 n o m b r e del g rupo aborigen al que los chinos creían 
que per tenec ía la isla, y que viviría en una isleta cerca del ac
tua l T a i n a n . 

A d e m á s de la lejanía geográ f ica de esta reg ión respecto del 
cen t ro de p o d e r de l i m p e r i o c h i n o , hay que considerar los 

2 V é a s e H s u Wen-hsiung, " F r o m Aboriginal Island to Chinese Frontier: The 
Development of Taiwan before 1863", en Ronald G . Knapp (comp.), China's Island 
Frontier. Studies in the Historical Geography of Taiwan, Honolulu, T h e University 
Press of Hawaii, 1980, pp. 3-29. 

3 Ibidem, p. 9. 
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o b s t á c u l o s que enfrentaban los navegantes debido a las condi
ciones c l imáticas de la zona y a las caracter ís t icas del mar, de 
tal manera que muchos de los barcos que arribaban a T a i w a n 
l o hac í an p o r necesidad o porque h a b í a n naufragado. Fue as í 
c o m o l legaron a T a i w a n muchos pescadores, comerciantes y 
piratas; sin embargo, la mayor í a de los habitantes l legó en pe
q u e ñ a s embarcaciones. Los registros de estos navegantes dan 
cuenta de las dificultades que enfrentaban para cruzar el estre
cho de T a i w a n . 4 

Las fuentes portuguesas c o n f i r m a n que eventualmente los 
barcos de Por tuga l t o c a r o n la isla a fines del siglo x v i , y le 
d i e r o n el n o m b r e de Formosa . L o s japoneses m o s t r a r o n u n 
interés m á s e spec í f i co durante la misma é p o c a , pero este inte
rés t e m p r a n o se t e r m i n ó al implantar se la p o l í t i c a de aisla
miento nacional, en 1635. E n ambos casos parece que sus p r i 
meros contactos c o n la isla fueron producto de las dificultades 
enfrentadas p o r sus barcos en las aguas cercanas. 

Taiwan y las potencias europeas en el siglo xvn 

E l poco interés del gobierno M i n g p o r establecer sus bases de 
poder en T a i w a n creó el v a c í o necesario para atraer a las po
tencias europeas, que en el siglo x v n estaban en plena expan
s ión comercia l en Asia. 

L o s holandeses l legaron a Penghu arrastrados p o r el v ien
to en agosto de 1604, cinco a ñ o s d e p u é s de haber fundado la 
C o m p a ñ í a Unida de las Indias Orientales. Poco d e s p u é s de que 
en 1618 se estableciera la C o m p a ñ í a en Batavia, Java, los ho
landeses e m p r e n d i e r o n la e x p l o r a c i ó n de T a i w a n a p a r t i r de 
Penghu en 1622. Cuando f u e r o n expulsados de Penghu p o r 
las tropas M i n g , se establecieron en la costa del sudeste donde 
construyeron u n fuerte para asentar la C o m p a ñ í a , que fue de
n o m i n a d o p o s t e r i o r m e n t e Zelandia . E l p r i m e r asentamiento 
prop iamente h o l a n d é s en T a i w a n se l o g r ó en 1625, intercam
biando con los abor ígenes telas p o r las tierras de lo que poste-

4 Véase Laurence G . Thomson, "The junk passage across the Taiwan strait: Two 
early Chinese accounts", Harvard Journal of Asiatic Studies, 28, 1968, pp. 170-194. 
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r i o r m e n t e ser ía T a i n a n . A p a r t i r de esta p r i m e r a f a c t o r í a , la 
C o m p a ñ í a ho landesa c o n t r o l ó g r a n par te d e l c o m e r c i o de 
la zona, par t icularmente d e s p u é s de que los portugueses fue
r o n expulsados de J a p ó n , en donde los holandeses mantuv ie
r o n dos enclaves. 

L a presencia de los holandeses en T a i w a n n o se r e d u j o 
s ó l o a la o c u p a c i ó n mediante la fuerza m i l i t a r y a la explota
c i ó n mercant i l , pues ellos t a m b i é n real izaron tareas de evan-
ge l i zac ión desde m u y temprano , c o m o medio para someter a 
los a b o r í g e n e s que se resist ieron. L a p o b l a c i ó n china que se 
hab ía establecido en la isla por diversas razones resintió la ex
p l o t a c i ó n holandesa y en septiembre de 1652 se o r g a n i z ó una 
rebe l ión que i n v o l u c r ó a la mayor í a de la p o b l a c i ó n china de 
la isla. Para contro lar el levantamiento, los holandeses ut i l iza
r o n a la p o b l a c i ó n nat iva , aprovechando las rivalidades entre 
grupos o s implemente c o o p t á n d o l a a c a m b i o de bienes que 
los nativos apreciaban. D e s p u é s de este levantamiento, el flu
jo de p o b l a c i ó n china a la isla d i s m i n u y ó . 

U n a de las acciones m á s importantes de los holandeses en 
T a i w a n que t u v o consecuencias fue la i n t r o d u c c i ó n de pobla
c ión china para que realizara el trabajo agrícola . Parte de esta 
p o b l a c i ó n p r o v e n í a del sudeste de Asia , pero la m a y o r í a fue 
l levada desde Fu j i an , aprovechando los problemas e c o n ó m i 
cos del sur de China. Es m u y difícil precisar las cifras de po
b l a c i ó n china en la isla al final del per iodo de la d o m i n a c i ó n 
holandesa, pero se calcula en alrededor de cincuenta m i l per
sonas, el doble de la p o b l a c i ó n a la llegada de los holandeses. 
L o s ch inos eran p r i n c i p a l m e n t e agr icul tores , comerciantes , 
pescadores y cu l í e s ; ante el c a r á c t e r generalmente t e m p o r a l 
del traslado, eran pocas las mujeres chinas en la comunidad . 

Si b ien la c o m p a ñ í a holandesa n o es t imuló comercialmente 
la agr icul tura , sí p e r m i t i ó que algunos chinos se dedicaran a 
ella c o n fines de autoconsumo, a los que trataba c o m o arren
datarios de la Corona holandesa. Los cult ivos que m á s pros
p e r a r o n f u e r o n la c a ñ a y el a r roz , a d e m á s se i n t r o d u j e r o n 
muchos productos c o m o el tabaco, el tomate y el mango. Se 
l o g r ó exportar u n modesto excedente de azúcar y arroz, y la 
exp lo tac ión de los cueros de venado fue una actividad i m p o r 
tante hasta la ext inc ión de los animales a fines del siglo x v n . 
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Bajo la a d m i n i s t r a c i ó n de la c o m p a ñ í a holandesa, T a i w a n se 
c o n v i r t i ó en u n p u n t o de e n c u e n t r o de ch inos , japoneses y 
holandeses, ya que estos ú l t i m o s t a m b i é n tenían enclaves en 
J a p ó n . Los asentamientos de la colonia holandesa estaban con
centrados en el suroeste, en la r e g i ó n de Ta inan — d o n d e se 
e s t a b l e c i ó el fuerte de Z e l a n d i a — y al n o r t e de K a o h s i u n g . 
A u n q u e los holandeses h i c i e ron varias incursiones hacia otras 
regiones, n o l o g r a r o n establecer m á s asentamientos, dada la 
host i l idad de los nativos y la ausencia de recursos que mot iva
ran u n e m p e ñ o mayor . 

P o d r í a m o s c o n c l u i r en 1662 cuando la c o m p a ñ í a ho lan
desa fue expulsada p o r el rebelde m i n g Z h e n g Chenggong y 
és ta d e j ó en T a i w a n una p o b l a c i ó n china incrementada, algu
nos asentamientos a g r í c o l a s y u n p e q u e ñ o g r u p o de crist ia
nos, algunos de los cuales fueron alfabetizados. 5 

L a presencia de los holandeses en T a i w a n atrajo la aten
c ión de los e s p a ñ o l e s , que ya estaban establecidos en F i l i p i 
nas. E n mayo de 1626 z a r p ó de Cagayan una flota de 14 bar
cos e s p a ñ o l e s c o n trescientos soldados al mando de A n t o n i o 
Carrendo de V a l d é s . L a flota arr ibó a Kee lung el 12 de mayo; 
los e s p a ñ o l e s l l amaron el lugar San Salvador y el 16 de mayo 
declararon esa parte de T a i w a n propiedad del rey de E s p a ñ a . 
Los e s p a ñ o l e s n o lograron trasladar muchos colonos a la isla, 
los cuales d i f í c i lmente superaban el m e d i o mi l l a r ; si b i e n l o 
graron pactar c o n algunos de los grupos i n d í g e n a s , o t ros les 
fueron m u y hostiles. E n su corta estancia en Ta iwan los espa
ñ o l e s n o desarrol laron una co lon ia m u y signif icat iva, p roba
blemente l o m á s relevante haya sido la co nv er s ió n al catolicis
m o de unos cuatro m i l i n d í g e n a s p o r unas tres decenas de 
religiosos d o m i n i c o s y franciscanos, y la c o n s t r u c c i ó n de al
gunos fuertes e iglesias.6 Los holandeses expulsaron a los espa
ñoles de la isla en agosto de 1642. 7 

5 L a c o l o n i z a c i ó n holandesa de Taiwan es tá muy bien documentada en Rev. 
W M . F . R . G . S . Campbell , Formosa under the Dutch. Described from Contemporary 
Records, Londres, Kegan Paul, Trench, Tubner & Co. Ltd . , 1903. 

6 J. Dehergne S.J., "L'ile Formose au X V I I e Siècle. Essais éphémères d'expansion 
E u r o p é e n n e " , Monumenta Nipponica, vol. I V , n ú m . 1, 1941, pp. 270-277. 

7 Rev. F . R . G . S . Campbell, op. cit., pp. 495-498. 
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Taiwan durante la dinastia Qing 

P o d r í a m o s a f i rmar que T a i w a n p a r t i c i p ó de los eventos m á s 
relevantes de la d i n a s t í a Q i n g , pues desde sus in ic ios fue e l 
reducto de los rebeldes de la dinast ía M i n g , con la que se ter
m i n ó el d o m i n i o de los gobernantes propiamente chinos. C o m o 
p r o d u c t o de los intentos finales por fortalecer a la dinast ía en 
su decadencia, se apl icaron en la isla pol í t icas reformistas; sin 
embargo, a raíz de los tratados desiguales, T a i w a n fue cedida 
c o m o colonia a J a p ó n . 

A l p roduc i r se la i n v a s i ó n de C h i n a p o r parte de los 
m a n c h ú e s , Z h e n g Chenggong 8 — u n o de los rebeldes m á s po
derosos— se refugió en la isla de Ta iwan. Z h e n g nac ió en 1624, 
y era h i jo de madre japonesa y de u n comerciante ch ino cuyas 
redes mercantiles llegaban hasta Nagasaki. Su resistencia a los 
Q i n g c o m e n z ó durante la d é c a d a de los c incuenta de l siglo 
X V I I , pero ante las continuas derrotas sufridas, en 1662 se reti
r ó a T a i w a n donde e x p u l s ó a los holandeses y se q u e d ó con 
los bienes de la C o m p a ñ í a . Z h e n g C h e n g g o n g m u r i ó poco 
d e s p u é s , pero sus descendientes c o n t i n u a r o n c o n el e m p o r i o 
comercial hasta la o c u p a c i ó n m a n c h ú de la isla en 1683. Z h e n g 
l legó a la isla c o n u n ejército de 25 000 hombres , muchos de 
los cuales se c o n v i r t i e r o n en agricultores para poder asegurar 
el abasto de alimentos. Durante el d o m i n i o de los Z h e n g , los 
establecimientos chinos de la isla se a m p l i a r o n y al parecer 
a u m e n t ó el n ú m e r o de habitantes p o r i n m i g r a c i ó n . 

E l estado Qing en Taiwan 

D e s p u é s de la derrota de los rebeldes M i n g en 1683, finalmen
te las autoridades del i m p e r i o c h i n o comenzaron a prestarle 
a tenc ión a T a i w a n y a incorporar la a su sistema adminis trat i 
v o . D e esa manera, la isla se convirt ió en prefectura (fu) de la 
p r o v i n c i a de F u j i a n , y c o m e n z ó a ser admini s t rada desde 

8 Este personaje detentaba un apellido imperial dado por la dinastía Ming que 
en el dialecto de Fujian se pronunciaba 'koksengia'. L a p r o n u n c i a c i ó n se ha co
rrompido por lo que es conocido en la literatura como Koxinga. 
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F u z h o u . A par t i r de ese m o m e n t o los flujos de p o b l a c i ó n se 
h i c i e r o n m á s regulares, i n t e n s i f i c á n d o s e durante los per iodos 
de crisis e c o n ó m i c a en las provincias del sur de China. A me
dida que la p o b l a c i ó n de la isla crecía y las potencias occiden
tales amenazaban la r e g i ó n , la a d m i n i s t r a c i ó n de T a i w a n fue 
ascendiendo en la estructura del i m p e r i o hasta que, en 1885, 
se le o t o r g ó el estatus de provincia . L a isla fue entonces reor
ganizada en tres prefecturas, diez distr i tos , dos subprefecturas 
y u n depar tamento independiente en la costa este c o n fines 
m i l i t a r e s . 

E l d i s t r i to , que const i tuía el e s c a l ó n m á s bajo de la admi
n i s t r ac ión imper i a l f o r m a l , tema a su cargo la r e c o l e c c i ó n de 
los impuestos , la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, el m a n t e n i m i e n 
t o de los graneros y la a s i g n a c i ó n de fondos para proyectos 
locales de cons t rucc ión . Cada dis tr i to estaba formado p o r pue
blos comerciales con aldeas satélites gobernadas p o r u n grupo 
de personas mayores que r e n d í a cuentas a u n f u n c i o n a r i o 
(liangbao), el cual s e r v í a de enlace entre las autoridades de l 
d i s t r i t o y los grupos de aldeas. Cada pueb lo estaba d i v i d i d o 
en barr ios encabezados p o r u n f u n c i o n a r i o m e n o r {^ungqian 
shoti) q u i e n se asesoraba c o n los letrados locales. E l dibao, e l 
funcionar io de enlace entre los p e q u e ñ o s pueblos y las autor i
dades de l d i s t r i t o , tenía c o m o responsabi l idad recaudar i m 
puestos, aprehender a los criminales y transmit ir las ó rdenes e 
informaciones de sus superiores. La eficacia de esta red de con
t r o l f o r m a l d e p e n d í a de variados elementos informales de ca
rácter social que reforzaban la estructura de autor idad . 9 

Durante el siglo x v i n se produ jeron dos rebeliones i m p o r 
tantes en Ta iwan. E n 1721, el rebelde Z h u Y i g u i se p r o c l a m ó 
descendiente de los M i n g y t o m ó la capital de la isla. Para so
m e t e r l o , el g o b i e r n o t u v o que r e c u r r i r a las organizaciones 
in formale s de los hakkas, trabajadores migrantes que f u e r o n 
transformados en mil ic ia . Posteriormente, en la d é c a d a de los 
ochenta del siglo x v m , L i n Shuangwen, líder de la T r í a d a del 
Cielo y la Tierra — u n a sociedad secreta del norte de T a i w a n — 

9 R a m o n H . Myers, "Ta iwan under Ch' ing Imperial Rule, 1684-1985: T h e 
Traditional Order " , The Journal of the Institute of Chinese Studies of The Chinese 
University of Hong Kong, vol . I V , num. 2, 1971, p. 503. 
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se l e v a n t ó en armas para protestar contra la e j e c u c i ó n de u n 
jugador y asesino p r o v e n i e n t e de su m i s m o p u e b l o , p o r l o 
que el g o b i e r n o t u v o que r e c u r r i r de n u e v o a las mi l i c ia s . 
A m b a s rebel iones c o n t r i b u y e r o n a que la a d m i n i s t r a c i ó n de 
la isla adquiriera, durante el siglo x v i n , u n carácter mil i tarista . 

E n 1733 el sistema baojia se puso en práct ica en los distr i
tos y se ex tend ió hacia las aldeas y pueblos. C o m o sucedía en 
el resto de China, cada diez familias eran agrupadas en u n pai, 
c o n u n jefe y cada diez pai conformaban a su vez u n jia, tam
bién con u n jefe; c o n esta base se f o r m a r o n los bao, const i tui
dos p o r diez jia cuyos jefes eran responsables ante la of ic ina 
del magistrado de dis tr i to . A través de este sistema se registra
ba a la p o b l a c i ó n de acuerdo con su lugar de residencia. Sobre 
esta base t a m b i é n se crearon cuerpos de autodefensa, sujetos a 
las ó r d e n e s del e jérci to . Este sistema defensivo permi t ió con
tro lar las rebeliones del siglo x i x . 

C o n el fin de reclutar funcionarios para la adminis t rac ión, 
desde 1684 se establecieron dos academias de estudio y ya para 
1890 el n ú m e r o de é s ta s a scendía a 14, pero los e x á m e n e s se 
hac ían siempre en F u z h o u ; n o fue sino hasta 1727 cuando el 
v i r rey de Zhej iang y Fuj ian dio el permiso para que se realiza
ran en T a i n a n los e x á m e n e s para obtener los títulos de gong¬
sheng o de juren. Los oficiales del e jército que obten ían el títu
l o de juren e x c e d í a n al n ú m e r o de civiles c o n el estatus de 
shengyuan. E n T a i w a n el n ú m e r o de funcionarios letrados ex
cedía al de otras regiones fronterizas, pero estos funcionarios 
n o pasaban de ser 0.5% de la pob lac ión , pues ésta crecía rápi
damente p o r causa de la i n m i g r a c i ó n . 1 0 

L a a d m i n i s t r a c i ó n de la just icia s i g u i ó las mismas l íneas 
de o p e r a c i ó n que en el resto de China, para garantizar que se 
acataran las normas consuetudinarias en las cuales estaban i n 
sertados los complejos c ó d i g o s civiles y penales. Por el regis
t r o de casos penales y civiles se puede deducir que el derecho 
c i v i l tema gran relevancia y estaba administrado p o r procedi
mientos racionales dentro de su c o n t e x t o . " 

1 0 R a m ó n H . Myers, op. cit. 
1 1 V é a s e David C . Buxbaum, "Some A s p e a s of Civi l Procedure and Practice 

at the Tr ia l Leve l in Tanshui and Hs inchu from 1789 to 1895", Journal of Asían 
Studies, núm. 30, vol. 2, 1971, pp. 255-279. 
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La situación económica 

U n a parte importante de los suelos de la isla de Ta iwan es fa
v o r a b l e para el desarrol lo de la agr icul tura . I n i c i a l m e n t e los 
principales cul t ivos fueron el arroz y la c a ñ a de azúcar , pero 
luego se i n t r o d u j e r o n otros p r o d u c t o s c o m o el í n d i g o y las 
frutas que los campesinos usaban para in tercambiar p o r sal, 
a z ú c a r , t é , textiles y herramientas . L a m a y o r í a de los i n m i 
grantes que se establecía en la isla tema experiencia en el traba
jo agrícola. La llegada progresiva de estos inmigrantes hizo que 
se intens i f icara el rec lamo de tierras. Si b i e n T a i w a n estaba 
dentro del marco de las relaciones de p r o d u c c i ó n agraria pre
valecientes en el sur de China, en la isla se presentaron rasgos 
específ icos, como la existencia de propiedades mayores de tierra. 
A d e m á s de la prop iedad privada, exist ían grandes extensiones 
de tierra que se consideraban propiedad estatal y se rentaban a 
part iculares . C u a n d o la t ierra era p r o d u c t o de r e c l a m a c i ó n , 
durante u n per iodo cor to —frecuentemente de tres a ñ o s — el 
c o l o n o no pagaba impuestos . D e esta manera se fue consol i
dando el sistema de los da^ibu, que eran los grandes terrate
nientes que a su vez arrendaban la tierra. E l daqbu n o tema el 
derecho de p r o p i e d a d t o t a l , sino que recibía la t ierra en una 
especie de c o n c e s i ó n de exp lo tac ión con la ob l igac ión de sub
arrendarla , pero n o p o d í a usarla d irectamente y d e b í a pagar 
renta al Estado; asimismo, tenía la obl igac ión de construir obras 
de i r r i g a c i ó n y o t r o s servicios necesarios. Sus arrendatarios , 
los xiaoyhu, eran los que realmente adminis traban la t ierra a 
c a m b i o de pagarle una renta anual al da^ihu. Los xiaoyhu le 
rentaban la tierra a los agricultores subarrendatarios a cambio 
de una renta en especie. Las relaciones entre los da^jhu y los 
xiao^ihu c o n s i s t í a n , p o r l o general , en arreglos a largo plazo 
c o n rentas fijas, mientras que las relaciones entre los xiao^hu 
y los agricultores eran m á s variadas, cambiantes y flexibles y 
d e p e n d í a n de muchos factores ambientales y del mercado; en 
este nivel , la renta variaba entre 40 y 60% de la cosecha. Estos 
derechos de daqbu y xiaoxihu p o d í a n heredarse o venderse y 
para fines del siglo x i x —cuando la tierra se había hecho m á s 
escasa— exis t ía t o d o u n enorme trá f ico de ellos, de manera 
que adqui r í an varias veces su valor or ig inal . 
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Este compl icado sistema de tres niveles resultaba adecua
d o frente a la cont inua rec lamac ión de tierras y a la constante 
i n c o r p o r a c i ó n de pobladores rec ién l legados, que s o l í a n co
menzar c o m o cult ivadores directos , pero que en m u c h o s ca
sos se c o n v e r t í a n en p e q u e ñ o s arrendadores. E l sistema, sin 
embargo, n o resultaba m u y eficaz para que el Estado recolec
tara las rentas y en muchos casos n o se registraba la reclama
c i ó n de nuevas tierras. A d e m á s , todas estas relaciones se reali
zaban d e n t r o de u n m a r c o i n f o r m a l , u n arreglo de palabra 
que ocasionaba disputas p o r la propiedad. E n el contexto ge
neral de este sistema, los arreglos fueron variando de acuerdo 
c o n el t i empo , las regiones y el tipo de c u l t i v o . 1 2 

E l p r o d u c t o a g r í c o l a m á s i m p o r t a n t e era el arroz y los 
inmigrante s a p o r t a r o n diversas variedades de este cereal así 
c o m o de c a ñ a de a z ú c a r . Sin embargo , las variedades n o se 
seleccionaban sobre la base del r e n d i m i e n t o y s ó l o se aplica
ban algunos fertilizantes de origen natural , p o r lo cual podr ía 
mos decir que el excedente de arroz se fundaba m á s en la rela
c i ó n favorable t ierra-habi tante que en la t e c n i f i c a c i ó n de la 
p r o d u c c i ó n . E n t é r m i n o s de e x p o r t a c i ó n , el azúcar tenía pre
eminencia sobre el arroz y se exportaba al nor te de China y a 
J a p ó n ; sin embargo, a fines del siglo x i x las maquinarias para 
procesar la caña eran m u y rudimentarias. E n la década de 1870, 
el té p a s ó a detentar el puesto de liderazgo en la expor tac ión , 
y o c u p ó entre 50 y 6 0 % del va lor de las exportaciones de la 
isla. 

A di ferencia de l o sucedido c o n el arroz y el a z ú c a r , la 
p r o d u c c i ó n de té se desarro l ló como una consecuencia directa 
de la apertura del comerc io c o n Occ idente . E n 1866, el co
merciante br i tánico J o h n D o d d i m p o r t ó a T a i w a n r e t o ñ o s de 
plantas de Fu j i an e invirt ió capital para obtener una produc
c i ó n de té oolong que fuera comerc ia lmente c o m p e t i t i v a . A l 
año siguiente se l levaron a Ta iwan trabajadores de Fuj ian para 

1 2 L a tenencia de la tierra y la agricultura en general en Taiwan para la época 
del imperio están poco estudiadas. Las fuentes originales son escasas y confusas de
bido a la presencia laxa del Estado y a que los agricultores distorsionaban la infor
m a c i ó n para evadir impuestos. V é a s e Edgar B. Wickberg, "Late Nineteenth Century 
Land Tenure in North Taiwan" , en Leonard H . D . Gordon (comp.), Taiman: Studies 
in Local History, Nueva York , Columbia University Press, 1970. 
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que procesaran el té de la misma manera que se hacía en A m o y 
y, en 1881 , u n comerciante c h i n o i n t r o d u j o el m é t o d o de fa
b r i c a c i ó n del té pouchong, u n t i p o de té a r o m á t i c o m u y c o n 
sumido entre los chinos del sudeste de Asia. D e inmediato se 
a u m e n t ó el área de los terrenos dedicados al c u l t i v o de este 
p r o d u c t o , y la industr ia del té , que al p r inc ip io estaba c o n t r o 
lada p o r extranjeros , c o n t ó luego c o n m u c h o s empresar ios 
chinos. Sin embargo, la compet i t iv idad del té de Ta iwan p r o n t o 
decayó debido a las práct icas fraudulentas y al bajo c o n t r o l de 
calidad en la r e c o l e c c i ó n , c la s i f icac ión y embalaje del produc
to. T o d o ello a pesar de que la c á m a r a de comercio de A m o y 
emit ió una serie de regulaciones para evitar estas prác t i ca s . 

Para la p r o d u c c i ó n a gran escala y su comercio con pa í se s 
lejanos, se crearon en Ta iwan diversas instituciones de las cuales 
las m á s comunes eran las hogu, firmas conjuntas que m o v i l i 
zaban capital , cuya f o r m a de o r g a n i z a c i ó n era m u y variada y 
que n o s ó l o manejaban capital sino t a m b i é n i n f o r m a c i ó n va
liosa para sus negocios . Las hogu eran m u y activas en la co
merc ia l izac ión del arroz, el pescado, la madera, en el procesa
miento del cacahuate, en la d i s tr ibución de té, y en la industria 
del pape l y el tabaco, entre o t ros . Su estructura i n t e r n a era 
jerárquica y las decisiones importantes las tomaba el con junto 
de los accionistas. 

E n la estructura comercial se dist inguen dos tipos de mer
cado, los p e q u e ñ o s mercados que operaban diar iamente d u 
rante u n t iempo l imi tado , p o r lo general cerca de los templos , 
y que eran los mercados locales, y las tiendas especializadas en 
comercia l izar bienes en las ciudades y pueblos m á s grandes. 
A d e m á s exist ían las asociaciones o guildas comerciales (cbiao), 
para asistir a los comerciantes y protegerlos de la competencia 
foránea . Estas asociaciones mediaban en los casos de disputas 
c o n clientes, ayudaban a las empresas con problemas y se en
cargaban del m a n t e n i m i e n t o y b u e n f u n c i o n a m i e n t o de las 
estructuras de c o m u n i c a c i ó n . D u r a n t e t o d o el p e r i o d o Q i n g 
el comerc io se d e s a r r o l l ó lentamente sobre la base de la ex
p a n s i ó n de la agricultura y la i n c o r p o r a c i ó n de bienes escasos 
c o m o el alcanfor, las nueces y las piedras preciosas. Las expor
taciones de granos, azúcar y otros bienes so s ten ían la i m p o r 
tac ión de textiles y otros bienes de consumo. 
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Las unidades de o r g a n i z a c i ó n de la p r o d u c c i ó n y el co
merc io tenían a su cargo el financiamiento. U n a manera m u y 
extendida de obtener c r é d i t o era el dign, p o r m e d i o d e l cual 
u n i n d i v i d u o p o d í a obtener d i n e r o c e d i é n d o l e al prestamista 
sus derechos sobre una tierra durante el t i empo en que se man
tenía la deuda. Se trataba de acuerdos verbales. E n las zonas 
urbanas las casas de e m p e ñ o , que exis t ían en diversas catego
r ías , eran una o p c i ó n generalizada. 1 3 

E l proyecto modernizador de Liu Mingchuan 

L a llegada de L i u M i n g c h u a n a T a i w a n hay que situarla en u n 
contexto h i s tór ico en el que la isla ocupaba en cierto sentido 
u n lugar per i fér ico , l o que a fines del siglo x rx c o m e n z ó a afec
tarla significativamente. Las potencias occidentales, que desde 
la d é c a d a de los cuarenta del siglo x r x se habían establecido en 
China mediante guerras y tratados desiguales, al p r i n c i p i o no 
m a n i f e s t a r o n demasiadas ambic iones respecto de la isla. E n 
muchos casos su interés inicial p o r ésta o b e d e c í a a los naufra
gios que eran tan frecuentes en los mares a l e d a ñ o s . D e s p u é s 
de l T r a t a d o de N a n j i n g , Ing la ter ra h i z o u n fuerte rec lamo, 
que n o t u v o mayores consecuencias, debido a que en Ta iwan 
decapitaron a los sobrevivientes de dos barcos br i t án icos . 

Y a desde mediados de l siglo x i x T a i w a n h a b í a l l amado 
la a tenc ión de algunos sectores en Estados Unidos debido a la 
p o t e n c i a l r iqueza c a r b o n í f e r a de la isla; p o r esta r a z ó n el 
c o m o d o r o M a t t h e w C. Perry p r o m o v i ó la creac ión de u n pro
tectorado estadunidense. É l justif icaba su p o s i c i ó n argumen
tando que T a i w a n tenía una s i tuac ión estratégica en la reg ión, 
a d e m á s de l o b v i o t e m o r de que alguna potenc ia europea se 
quedara c o n la isla. 

E n 1858, c o m o consecuencia del Tratado de T i a n j i n , Tai
w a n se a b r i ó legalmente al c o m e r c i o extran jero s in grandes 

1 3 Para un buen recuento del funcionamiento de la economia de Taiwan du
rante Qing, v é a s e Ramon H . Myers, "Ta iwan under Ch' ing Imperial Rule, 1684¬
1895: T h e Traditional E c o n o m y " , The journal of the institute of Chinese Studies of 
the Chinese University of Hong Kong, vol. V , num. 2, 1971. 
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consecuencias inmediatas. Posteriormente h u b o incidentes que, 
p o r razones diversas, p rovocaron la incurs ión de estaduniden
ses e ingleses en la isla; sin embargo, la amenaza m á s i m p o r 
tante la r e p r e s e n t ó J a p ó n , cuando en la p r i m a v e r a de 1874 
envió una exped ic ión mi l i tar c o n fines colonizadores al sur de 
Ta iwan . D e s p u é s de álgidas negociaciones y gracias a la inter
v e n c i ó n inglesa los japoneses cons in t ie ron en retirarse. 1 4 

T a i w a n fue p o s t e r i o r m e n t e u n a p ieza i m p o r t a n t e en e l 
confl icto entre Francia y China, ocurrido en 1884-1885. La con
f r o n t a c i ó n es ta l ló debido a la negativa de China a ret irar sus 
tropas de la f ronte ra Y u n n a n - I n d o c h i n a . Francia se a p o d e r ó 
de las islas Pescadores y sitió los puertos taiwaneses de Kee lung 
y T a m s u i , que resist ieron el asedio; p o r su parte, Inglaterra y 
A l e m a n i a i m p i d i e r o n que las pretensiones terr i tor ia les f ran
cesas fueran m á s allá de sus prop ios intereses. Fue en medio 
de este conf l ic to que en 1884 se l l a m ó a L i u M i n g c h u a n para 
que defendiera T a i w a n . 

L i u M i n g c h u a n , nacido en H e f e i , A n h u i , en 1836, era u n 
soldado profesional que durante la é p o c a del gran levantamien
t o T a i p i n g o r g a n i z ó u n e jérc i to p r ivado para c o m b a t i r l o . Sus 
dotes militares l l amaron la a t e n c i ó n de L i H u n g z h a n g , pode
roso s e ñ o r de la guerra nac ido en el m i s m o lugar que L i u , 
cuyas capacidades mi l i tares t a m b i é n eran reconocidas en la 
corte. E n t r e 1865 y 1869 c o m b a t i ó t ambién a los rebeldes nien, 
d e s p u é s de lo cual se retiró por mot ivos de salud; pero en 1880 
l o l l amaron de nuevo ante la inminencia de u n enfrentamien-
t o c o n Rusia, que n o se p r o d u j o . La mayor parte de los p r o 
yectos que L i u cristal izó en Ta iwan ya hab ían sido planteados 
p o r sus antecesores; lo que él p u d o llevar a la práct ica n o só lo 
fue p r o d u c t o de su capacidad personal sino t a m b i é n de sus 
conexiones pol í t icas c o n el poderoso L i H u n g z h a n g y funcio
narios de la corte, lo cual revela el funcionamiento pol í t ico de 
China en esa é p o c a . 

L i u l legó a Kee lung en jul io de 1884 para organizar la de
fensa de Ta iwan y en octubre de ese m i s m o a ñ o fue nombra-

1 4 Para un detallado recuento de estas incursiones extranjeras en Taiwan, véa
se Leonard H . D . Gordon , "Ta iwan and Powers, 1840-1895", en Leonard H . D . 
G o r d o n (comp.), Taiwan. Studies in Chínese local Histoty, Nueva York , Columbia 
University Press, 1970. 
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d o gobernador de Fu j i an , p rov inc i a bajo cuya jur i sd icc ión es
taba Taiwan. D e s p u é s de la guerra, en jul io de 1885, L i u obtu
v o p e r m i s o para dejar la gubernatura de F u j i a n y dedicarse 
p o r entero a la a d m i n i s t r a c i ó n de la isla. E n oc tubre de ese 
m i s m o a ñ o , la corte dec id ió establecer en T a i w a n una oficina 
de la guberna tura d i r i g ida p o r L i u M i n g c h u a n , aunque a ú n 
m a n t e n i d a ba jo la d i r e c c i ó n de F u j i a n . L i u p r o p u s o que se 
sostuviera esta s i tuac ión durante c inco a ñ o s , c o n u n subsidio 
de 440 000 taels anuales. Aunque en 1887 la corte dec id ió trans
formar Ta iwan en una provincia totalmente separada, el acuer
d o del subsidio se m a n t u v o y con ello se financió parte de los 
ambiciosos planes modernizadores de L i u . 

L i u Mingchuan formaba parte de ese grupo de la élite china 
que, ante el deterioro del sistema imper ia l , el caos que p r o d u 
cían las continuas rebeliones campesinas y la humi l l ac ión que 
significaban las derrotas ante las potencias y los tratados desi
guales, repensaron al país en la b ú s q u e d a del autofortalecimien-
t o . E l los fueron los p r imeros en plantear proyectos de desa
rro l lo mediante los cuales se combinaban los recursos de China 
c o n las t ecno log ía s occidentales. 

D a d o s sus antecedentes mi l i t a re s , casi t o d o el p royec to 
modernizador de L i u estuvo centrado en su c o n c e p c i ó n de la 
defensa, c o n l o cual just i f icó su interés p o r la minería . Cuan
d o L i u l l e g ó a T a i w a n , ya las minas de c a r b ó n de K e e l u n g 
h a b í a n l l amado la a t e n c i ó n de func ionar io s locales y de ex
tranjeros. D u r a n t e su defensa de Keelung , L i u o r d e n ó la des
trucción de las minas de c a r b ó n y cuando te rminaron las hos
tilidades trató de reiniciar la p r o d u c c i ó n de és tas p r i m e r o con 
inversionistas locales — l o cual n o f u n c i o n ó — y luego con el 
apoyo del gobierno. A principios de 1888 las minas ya p r o d u 
cían 100 toneladas diarias, pero se presentaban dificultades en 
cuanto al t ranspor te . L a o p e r a c i ó n de las minas presentaba 
dif icultades y si b i e n L i u c o n t r a t ó a u n experto ing lé s , H . C . 
Matheson, para que las hiciera funcionar, éste tenía que traba
jar conjuntamente c o n u n funcionar io ch ino que n o tenía co
n o c i m i e n t o del negocio. Esas y otras dif icultades hac í an que 
las minas operaran con pérdidas . E n jul io de 1889, L i u l legó a 
u n acuerdo — q u e incluía a d e m á s u n tratado paralelo sobre el 
q u e r o s e n o — c o n u n invers ioni s ta ing lé s l l amado H a n k a r d , 
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quien r e c i b i ó una c o n c e s i ó n de ve inte a ñ o s para la explota
c ión de dos minas de c a r b ó n y dos de p r o d u c c i ó n de querose
n o . E l g o b i e r n o se c o m p r o m e t í a a cons t ru i r infraestructuras 
de c o m u n i c a c i ó n y a mantener la estabilidad, pero este acuer
do n o fue aprobado p o r las autoridades imperiales . O t r o i n 
tento de L i u p o r atraer la inver s ión extranjera a la isla en ese 
m i s m o sector t a m b i é n fue rechazado p o r la corte. 

E n la primavera de 1886, L i u envió a dos de sus hombres 
al sudeste de As i a para que buscaran invers ionistas entre la 
comunidad china de la reg ión, y con este p r o p ó s i t o establecie
r o n una o f ic ina en Singapur y, a su regreso otra en T a i w a n . 
Esta of ic ina , c o m ú n m e n t e conocida c o m o F o r m o s a n T r a d i n g 
C o m p a n y (FTC), contaba con una invers ión de 500 000 yuanes 
(350 000 taels), 2 0 % de ella era del gobierno y el resto de fuen
tes privadas. Poco d e s p u é s se p r o d u j o el h u n d i m i e n t o de u n o 
de los dos barcos de la C o m p a ñ í a , l o cual s igni f icó u n d u r o 
golpe e c o n ó m i c o ; el barco fue embestido por o t r o br i tánico y 
los ingleses n o pagaron p o r ello. Poster iormente y p o r inic ia
tiva de L i u , la FTC c o n s i g u i ó financiamiento de la China Mer¬
chants Steam N a v i g a t i o n C o m p a n y (CMSNC), d i r i g i d a p o r 
Sheng X u a n h u a i y bajo el patronazgo de L i H u n g z h a n g . Sin 
embargo, el poderoso m o n o p o l i o de la CMSNC i m p i d i ó la ex
p a n s i ó n de la FTC hacia el sudeste de Asia, que era el objet ivo 
de L i u . Esta s i t u a c i ó n y o t ros inc identes c o n d u j e r o n a que 
fracasaran los intentos de L i u de crear en T a i w a n una buena 
f l o t a . 

L a v i s i ón estratégica que tenía L i u de darle importanc ia a 
las comunicac iones n o se redu jo s ó l o a la flota naviera sino 
que c o m p r e n d i ó el proyecto de la c o m u n i c a c i ó n cab legrár ica 
que u n i ó a T a m s u i con el cont inente y que, a su vez, se l igó 
con una línea que unió a la isla de norte a sur, l o cual se com
p l e t ó para 1888. E l f u n c i o n a m i e n t o de la l ínea n o fue m u y 
sat is factorio, pues se presentaron muchas in terrupc iones de
bidas a fallas técnicas , causas naturales y sabotaje. 1 5 

1 5 L a g e s t i ó n de L i u Mingchuan en Taiwan puede consultarse en detalle en 
Samuel C . C h u , " L i u Ming-ch'uan and Modernization of Ta iwan" , Journal of Asian 
Studies, vol. 23, 1963. 
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E l ferrocarri l fue o t r o de los proyectos retomados p o r L i u 
M i n g c h u a n . É s t e ya tenía antecedentes al respecto pues hab ía 
p r o p u e s t o ac t ivamente la c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l en el 
c o n t i n e n t e p o r razones mi l i t a re s , para l o cual pensaba que 
deb ían usarse la invers ión y la a se sor ía extranjeras. E n su pro
puesta a la corte de 1887, a d e m á s de aducir las razones de de
fensa y e c o n ó m i c a s , L i u p r o p o n í a que la empresa ferrocarrilera 
fuera operada ba jo el sistema guandushangban, es dec i r , "ad
ministrada p o r los comerciantes y supervisada p o r los funcio
narios del E s t a d o " . 1 6 E l f í n a n c i a m i e n t o sería comple tamente 
pr ivado y el Estado contr ibuir ía c o n los derechos de v ía , con 
soldados que harían las veces de obreros , los salarios de l per
sonal admin i s t r a t ivo y otros gastos suplementarios . L a corte 
a p r o b ó el proyecto c o n rapidez y se inició la c o n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n K e e l u n g - T a i p e i del f e r r o c a r r i l . P r o n t o surg ieron 
muchas di f icultades t é c n i c a s , y a d e m á s s ó l o se o b t u v o 30% 
del fínanciamiento pr ivado que se pre tendía y h u b o que recu
r r i r entonces al f í n a n c i a m i e n t o estatal, que n o era suficiente 
para los ambiciosos planes de L i u cuyo costo se había elevado 
debido a dichas dificultades. 

M i e n t r a s L i u luchaba p o r el p r o y e c t o d e l f e r r o c a r r i l l o 
cal, paralelamente en la corte L i H u n g z h a n g d e f e n d í a la am
p l i ac ión de la única l ínea de ferrocarr i l existente en China en 
ese m o m e n t o , el co r to trecho que unía T i a n j i n y K a i p i n g . Es 
interesante r e s e ñ a r l o que, en apoyo a este p r o y e c t o , L i u 
M i n g c h u a n argumentaba en 1889: 

Me parece de lo mas extraño que algunos argumenten que nuestros 
antepasados no habían oído hablar de ferrocarriles ni se habían com
prometido en la construcción de ellos. Aparentemente esas personas 
no saben que los asuntos humanos siguen los cambios de las condicio
nes naturales ni que las políticas nacionales van según los cambiantes 
deseos humanos. Si las personas de hoy no son las de antes, ¿cómo 
pueden las políticas de hoy ser las de antaño?... La tecnología occiden
tal se hace cada vez más excelente. Aun si China la adoptara inmedia
tamente, ya estaría atrasada ... Otros dicen que los países extranjeros 

1 6 Para conocer el funcionamiento de este tipo de empresas, v é a s e Albert 
Feuerwerker, China's Early Industrialisation: Sheng Hsüan-huai 1844-1916 and 
Mandarin Enterprise, Cambridge, Harvard University Press, 1958. 
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sólo le dan valor a los comerciantes y que su fortaleza se debe a las 
actividades comerciales, mientras que China se preocupa por las per
sonas, basando su política en el interés de todos. Ellos no parecen dar
se cuenta de que los comerciantes son personas, que las actividades 
comerciales son el modo de vida de personas, y que estimular el co
mercio es precisamente una manera de mostrar preocupación por las 
personas. ... La población de China crece día con día, mientras la tie
rra disponible se hace insuficiente. Tener una vida decente es cada vez 
más difícil. Por lo tanto, si China desea fortalecerse tiene que aumen
tar su riqueza, y para hacerlo tiene que fomentar el comercio...17 

L i u t a m b i é n m o s t r ó interés p o r otros proyectos , c o m o la 
t r a n s f o r m a c i ó n u r b a n í s t i c a de T a i p e i y el sistema educat ivo . 
A d e m á s de las escuelas que r e s p o n d í a n al sistema de e x á m e n e s 
tradicionales, en 1887 L i u i n t r o d u j o escuelas c o n u n c u r r i c u 
l u m al estilo occidental . E n p r i n c i p i o se p r o p o n í a la e n s e ñ a n 
za de lenguas extranjeras , p e r o el c u r r i c u l u m era a m p l i o , y 
junto c o n los c l á s i cos chinos se incluía el inglés , el f rancés , la 
geogra f í a , la his tor ia , las m a t e m á t i c a s y las ciencias. E n 1891 , 
el siguiente gobernador o r d e n ó el cierre de estas escuelas. 

P o d r í a m o s conc lu i r que durante el pe r iodo preco lonia l la 
e c o n o m í a de T a i w a n no t u v o u n desarrollo significativo; h u b o 
diversas ventajas y recursos que se hubieran p o d i d o explotar , 
pero la poca a tenc ión del gobierno central y la incipiente for
m a c i ó n de u n empresar iado l o c a l n o f u e r o n p r o p i c i o s . L a 
activa admin i s t r ac ión de L i u M i n g c h u a n y sus frustrados p r o 
yectos son u n e jemplo de esto. L a admin i s t r ac ión subsiguien
te a l o sumo i n t e n t ó c o n t i n u a r c o n sus proyectos , mientras 
desmantelaba o t ro s . 

La sociedad taiwanesa 

U n o de los e lementos d i s t i n t i v o s en la c o n f o r m a c i ó n de la 
sociedad taiwanesa i n i c i a l fue el f e n ó m e n o de una i n m i g r a 
c ión predominantemente masculina, l o cual le d io a esa socie
dad rasgos m u y part iculares . A med ida que estos migrantes 
f u e r o n conso l idando su s i tuac ión e c o n ó m i c a , c o m e n z ó a l le-

1 7 Citado en Samuel C. Chu, op. cit. 
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gar u n m a y o r n ú m e r o de mujeres y una cantidad significativa 
de familias e m p e z ó a formarse . Es m u y difícil recons t ru i r la 
h i s to r i a social de T a i w a n durante este p e r i o d o dada la frag
m e n t a c i ó n de las fuentes —a l o sumo hay datos sobre aldeas 
aisladas— p o r lo que n o tiene caso intentar una reseña dada la 
d i f icu l tad de la genera l i zac ión . 1 8 L o ún ico que podemos hacer 
es basarnos en datos fragmentarios as í c o m o en las descripcio
nes de los viajeros. Para fines del siglo x i x , cuando la sociedad 
se había hecho m á s compleja p o r el aumento de la p o b l a c i ó n 
y la creciente llegada de mujeres, las aldeas tenían una pobla
c ión de entre 50 y 100 núc leos familiares. U n n ú m e r o i m p o r 
tante de estos núc leos estaba compuesto p o r personas que no 
tenían n ingún lazo fo rma l entre sí o bien el núc leo n o respon
día al p a t r ó n tradicional . T a m b i é n hay evidencias de que exis
t ían grandes familias c o n u n jefe y var ios hi jos casados que 
f o r m a b a n subdivis iones, fang y que v iv ían en secciones sepa
radas de la misma casa. E n su mayor ía , sin embargo, las fami
lias eran p e q u e ñ a s y estaban formadas p o r los padres y los 
hi jos aunque eventualmente p o d í a n c o n v i v i r a lgún h i j o casa
do , los abuelos o t íos . Por supuesto que los inmigrantes trata
r o n de r e p r o d u c i r en T a i w a n la estructura fami l iar de la que 
p r o c e d í a n y los ideales de la f ami l i a que les h a b í a n inculca
d o . 1 9 Siguiendo la costumbre, en Ta iwan la familia fue u n i m 
p o r t a n t e e l emento para la r e d i s t r i b u c i ó n de la r iqueza . Las 
herencias se sol ían repartir entre todos los hijos varones y eran 
comunes los arreglos en los que se preveía que una parte de las 
propiedades era para el m a n t e n i m i e n t o de los ancianos, otra 
para el c u l t o a los antepasados y el resto — f r e c u e n t e m e n t e 
6 0 % — para d iv id i r lo entre los herederos. T o d o esto hacía difí
c i l y largo el proceso de a c u m u l a c i ó n de riqueza p o r parte de 
una sola familia; en caso de que se produjera tal acumulac ión , 

1 8 Uno de los pocos estudios sobre la sociedad de Taiwan en el periodo preco-
lonial es el de Myers y está basado fundamentalmente en fuentes japonesas. Ramon 
H . Myers, " T a i w a n under Ch' ing Imperial Rule, 1684-1895: T h e Traditional 
Society", en The journal of the Institute of Chinese Studies of the Chinese University of 
Hong Kong, vol . V , num. 2. 

1 9 Para tener mayor in formac ión acerca de la estructura de la familia tradicio
nal china, v é a s e Flora Botton y Romer Cornejo, Bajo un mismo techo. IM familia 
tradicional china y su crisis, M é x i c o , E l Colegio de M é x i c o , 1993. 
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era m u y clara la dependencia de los lazos familiares y el uso 
e spec í f i co de estos ú l t imos para ese fin. 

A medida que la migrac ión fue en aumento, que la admi
n i s t r ac ión imper i a l se h izo m á s precisa y que la e c o n o m í a se 
v o l v i ó m á s comple j a c o n la i n t e n s i f i c a c i ó n del c o m e r c i o , e l 
acceso a la riqueza en la sociedad de Ta iwan se to rnó enorme
mente diferenciado. C o m o en otras partes del i m p e r i o , la cla
se adinerada de Ta iwan puso gran énfasis en que sus miembros 
se incorporaran al grupo de los funcionarios letrados, ya fuera 
por los medios regulares del estudio y los e x á m e n e s imperiales 
o mediante la compra del estatus de funcionario —pro ced imien
to frecuente a fines del siglo x i x — así la isla detentaba u n nú
mero considerablemente alto de letrados. A d e m á s , la p o s i c i ó n 
f ronter iza de T a i w a n d e t e r m i n ó que la carrera m i l i t a r const i 
tuyera una manera p o r medio de la cual los ind iv iduos de los 
estratos e c o n ó m i c a m e n t e in fer iores p u d i e r a n adqu i r i r p o d e r 
y notor iedad . T a l es el caso de la famil ia L i n , de W u f e n g — 
estudiada p o r M e s k i l l — que l legó a ser la m á s prominente del 
centro de T a i w a n . A par t i r del ascenso mi l i t a r de sus m i e m 
bros, c o m e n z ó a adquir ir tierras y cuando el comercio se h izo 
i m p o r t a n t e d i v e r s i f i c ó sus actividades. A fines del siglo x i x , 
los enlaces matrimoniales de los L i n c o n familias menos ricas 
pero m á s prestigiosas los convir t ió en una de las familias m á s 
prominentes de toda la isla. 2 0 

Consideraciones finales 

C o m o se puede ver a través de este somero recorr ido históri
co, fue qu izás la c o n d i c i ó n insular de T a i w a n la que hizo que 
su re lación c o n el imper io chino fuera m á s laxa y lejana que la 
de otras regiones consideradas fronterizas , tal vez porque es
tas ú l t imas p o d í a n ser presa de las incursiones de pueblos que 
representaban una amenaza para la estabi l idad del i m p e r i o . 
N o fue sino hasta fines del siglo x i x cuando, ante el peligro de 

2 0 V é a s e Johanna M . Meskill, " T h e L ins of Wufeng: The rise of a Taiwanese 
gentry family", en Leonard H . D . Gordon (comp.), Taiwan: Studies in Chinese Local 
History, Nueva Y o r k , Columbia University Press, 1970. 
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perder esta área p o r el embate de las potencias, que la dinastía 
Q i n g d e c i d i ó prestarle m a y o r a t e n c i ó n a la isla. L a c ircuns
tancia f o r t u i t a de que la isla h u b i e r a t e n i d o u n gobernador 
c o m o L i u M i n g c h u a n — q u e tenía u n proyecto modern izador— 
p e r m i t i ó c o n s o l i d a r las es tructuras p o l í t i c a s y sociales del 
imper io en la isla, p o r l o menos en lo que concernía a las élites. 
Paralelamente se fue c o n f o r m a n d o una sociedad c o n caracte
r í s t i ca s p r o p i a s , que se v i o afectada p o r las incur s iones de 
europeos, japoneses y chinos y, hasta cierto p u n t o , p o r el mes
tizaje de los a b o r í g e n e s con estos ú l t imos . 

Sobre la base de los hechos his tór icos descritos, n o es difí
c i l cons tru i r u n discurso h i s t ó r i c o que leg i t ime la u n i ó n o la 
separac ión de la isla respecto del continente. Los hechos histó
ricos es tán allí para ser i luminados c o m o convenga a los inte
reses de una u otra pos i c ión . M á s allá de los hechos pasados, el 
dest ino de T a i w a n será p r o d u c t o de una d e c i s i ó n de carácter 
e c o n ó m i c o y g e o p o l í t i c o . 


