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I N T R O D U C C I O N  

Varios trabajos, la mayoria publicados en estas dos ultimas decadas, han 
dirigido su atencion al estudio de la poblacion chilena en el  siglo XVIII. Sin ern- 
bargo, no ha existido entre 10s interesados en esta materia, acuerdo en torno a 
10s problemas relativos a l  tratamiento de las fuentes, a 10s metodos y a 10s obje- 
tivos. Como ha escrito un reciente estudioso, las investigaciones sobre la pobla- 
cion chilena se han visto frustradas, durante algun tiempo, por las dificultades 
que ofrecen las fuentes y por 10s metodos rudimentarios que se han empleado (1 ) .  

A pesar de todo, como reconoce el  propio autor que acabamosde citar, se 
han logrado progresos. En este sentido, una mencion especial merecen 10s traba- 
jos de Marcel0 Carmagnani y R e d  Salinas. El  primer0 logro reconstituir una se- 
rie de poblaci6n del siglo XVl l l  para todo el  pais, y, e l  segundo, ha publicado 
dos excelentes trabajos sobre la poblacion de Valparaiso, tambihdel siglo XVIII, 
utilizando padrones generales y registros de 10s Archivos Parroquiales (2). Ade- 
mis, la Universidad de Conception logr6 formar. a fines de la decada del 60, un 
equipo de investigadores cuyos aportes permiten disponer de algunos estudios 
relativos a las fuentes, que facilitan el trabajo de futuros investigadores (3). Con 
mis modestia, la  Upiversidad de Chile, Sede La Serena, ha estado tambien inte- 
resada en el  tratamiento de 10s Archivos Parroquiales de la region. Un primer 
aporte, publicado en 1976, orientado a ordenar 10s datos del Primer Libro de 
Entierros de la Parroquia de Limari, entrega una recopilacion de fuentes prima- 
rias de real valor (4). 

Dos recientes trabajos sobre la politica de poblaciones en el  siglo XV l l l  
y la  historia urbana del Chile Colonial, deben considerarse tambien como apor- 
tes  novedosos. A pesar de que en ninguno de ellos se centro la preocupacion en 
torno a1 problema de la poblacion, proporcionan antecedentes sobre la materia, 
desde 10s distintos dngulos que tomaron sus autores para tratar 10s temas que les 
interesaban (5). 
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El estudio que e l  lector tiene en sus manos no escapa 3 las deficiencias y 
debilidades que cualquier experto en demograf i a  podria detectar en algunos tra- 
bajos previos. En realidad, e l  enorme esfuerzo que representa la tarea destinada 
a rescatar 10s datos y a organizar la informacion impide, por e l  momento, avan- 
zar r n l s  decididamente en otros terrenos, sobre todo cuando se pretende exten- 
de l  e l  estudio a un  Qrea territorial mas amplia. 

Utilizando todas las fuentes conocidas, nuestro trabajo se oriento, en pri- 
mer lugar, a reconstituir una serie de poblacion para e l  Norte Chico en el  siglo 
XVI I I .  Empleando 10s m6todos de extrapolacion q w  se utilizan en casi todos 
10s estudios de este tipo, logramos a1 fir? reconstituir una Serie que erriregaba no 
s610 !as cifras d e  la poblacirin de todo el Norte Chico, sino tambien de unldades 
mas pequeRas. 

TiJVimoS, as;, las series de poblaci6n de cada uno de 10s corregimientos 
del Norte Chico y las de sus respectivos curatos. El tQrmino curato. que se con- 
funde a veces con e l  de doctrina o parroquia, corresponde al territorio sujeto a 
la administracion espiritual de un cura o plrroco. En el  cas0 del Norie Chico, se 
trataba de extensas i reas  cuyos pobladores debian acudir a un misrno prjrroco 
para cumplir con las obligaciones que les imponia la  lglesia. 

Reconstituidas estas series, nos propusimos, en segundo lugar, levantar ias 
series de registros vitales, empleando las informaciones que se conservan en lo5 
Archivos Parroquiales. En una primera instancia, nos pareci6 que 10s registros 
parroquiales enriguecian extraordinariamente e l  trabajo. Lamentabiemente, 
aportan menos. Hemos logrado confeccionar las series de bautismos, matrimo- 
nios y entierros de casi todos 10s curatos de la zona. Su contribuci6n a l  estudio 
d e l  crecimiento de la poblacion estrj, sin embargo, lirnitada por sus deficiencias, 
en especial la  de 10s libros de entierros, cuyos registros abarcan, al parecer, un 
porcentaje muy bajo de defunciones. Hemos incluido en el  Ap6ndice NO 3 to- 
das las series reconstituidas. El  lector podri comprobar lo dificil que resulta 
calcular tasas de crecimiento vegetativo, tasas de natalidad, ?asas de moriali- 
dad y otros fenomenos q u e  hoy preocupa a 10s dembgrafos. No qiieremos decir 
que 10s materiales que se conservan en 10s Archivos Parroquiales cai'ezcan de va- 
lidez. por el contrario, son fuentes demoqriiicas de primer orden, pero, su trata- 
rniento requiere de un esfuerzo y una preparacijn superior a la d e  un histo- 
riador (6). 
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Con 10s materiales reunidos estibamos, pues, en condiciones de intentar 
un estudio del crecimiento y la redistribucibn de la poblaci6n del Norte Chico 
en el siglo XVIII. En este punto, nos parecib que nuestro esfuerzo resultaba 
rnBs provechoso, s i  complementibamos la informacion que habiamos reunido 
con 10s estudios que otros investigadores habian hecho sobre el  Norte Chico y 
con 10s materiales cualitativos que nosotros mismos habiamos recogido en 10s 
diferentes Archivos que habiamos consultado. 

En este sentido, nuestro estudio abandona, muchas veces, 10s problemas 
puramente demogrificos, para extenderse en consideraciones que mis tienen 
que ver con la historia economica y social de la region. Es decir, desde el  micro- 
cosmos de l a  poblacion intentamos aproximarnos ai macrocosmos de la historia 
regional. 

El crecimiento de l a  poblacion del Norte Chico en el siglo XVi l l  fue ace- 
lerado. Es muy probable que, en determinados momentos, no haya alcanzado 
la magnitud que muestran nuestras cifras. Los procedimientos empleados para 
la reconstitucibn de las series, no aseguran su plena validez, pero, es muy proba- 
ble tambi6n que muestren con mucha aproximacion, la tendencia general que 
siguio la evolution de la poblacion. Precisamente por esto, nuestro inter& se 
orient6 a trabajar con la tendencia de la poblacion, mis que con las cifras ab- 
solutas. 

Desde este punto de vista, parece definitivamente cierto que en el siglo 
X V l l l  se habian superado en el  pais 10s factores retardatariosque habian frena- 
do e l  crecimiento en 10s siglos anteriores, dando origen a una nueva Bpoca, ca- 
racterizada por la fuerte expansibn de la poblacion. 

El  siglo se inicio con una moderada tendencia a l  crecimiento. La serie que 
hemos logrado reconstituir impide precisar con exactitud la fecha en que con- 
cluyo este periodo. Los datos recogidos nos han obligado a extenderlo hasta 
1744, momento en que se inicid una brusca aceleracion que concluy6 hacia 
1759 6 1766. A partir de este irltimo aRo y hasta 1778 el  crecimiento experi- 
rnento una contraccion que afecto con singular fuerza a1 corregimiento de 
Coquimbo; pero, en 10s aiios siguientes, el crecimiento se volvi6 a acelerar, so- 
bre todo a partir de 1813. 
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Es indudabie que en la de?erminqcion de ios momentos sefialados en e i  p i .  
rrafo anterior, jugaron un papel importante la5 fuenies reunidas, sobre cuya base 
se pudieron reconstituir las series de poblacibn de 10s curXos, corregirnientos v 
de todo el  Norte Chico. En alguna medida, se puede pensar que lor, momentos 
aparecen impuestos por la frecuencia de Ius datos. Aunqlre as< haya sido, e l  co- 

t P i o  de las series d? poblaci6n con otro tip0 de informxion, c-uanti:atiwa y cuali- 
tat iva,  p-oweqienre de Archiwos y de estudios moncgrificos, nos permite afirmar 

ntos quc aprrrec:;?n impuestrjs pi'r las s e r i ~ .  Icwatadas, parecen co. 
rrcsponder a !a realidad, por lo menos d e d e  el punto de vista de !a tendencia :te- 
neral. E n  el  fondo, se trata de ~ J O  prohlema que s6!0 se podre resolver cuando ia 
recuoeraci6n de 10s datos pertvita confeccionar una serle con inrwlalcq m8s brc- 
wes y regulares. 

Las disexaciones f o r m  i ~ i  en tortro a la rec!k?ribuciijn i i l ter i la  de ia pa- 
btacion mimtran, por oira parte, que e l  desarroilo econ6inico jug6 uif papel d-- 
Terminante en este fenomeno. En realidad, el Morte Chicc constituy6 una regi6n 
diferente a las otras regiones que existieron en e i  Chile Coionial. Su economia se 
carecterizo por la  estrecha relacion que existi6 entre la  mineria y la  agricultura. 
A l  aromediar el sigio X V l l l  esta economia conoci6 una fuerte presi6n exterior 
sabre su produccibn minera, particularmente sobre el cobre. A partir de ese mo- 
menio, t w o  que reacondicionar su estructura in'terna. La particular evolucion de 
13 pobiacion de cada una de las microregiones nue esxrrdimms en detalle en 10s di- 
feren?es capitulos de a t e  trabajo, nos ha permitido seguir, m& n menosde cerca, 
este reacondicionarnietlto, sobre todo en el corregirnien:o de Coyuimbo. 

, 

Se puede sosiener que, a1 interior de la regibn, existian cuatro tipos de uni- 
dades territoriales m& peqiueiias: l a s  microregiones urbanas, las microregiones 
miroras, las rnicroregiones agricolas y !as microregiones minero-agricolas. De las  
cuatro, la  mis  atrayentes para la poh!acion parecieron ser las uitimas. Eran 18s 

que ofreciatl mejores perspectivas a una poblacibn caracterizada por una fuerte 
moviiidad territorial y laboral. Con todo, hubo ireas mineras que loararon, e n  de- 
termiriados rnomentos, notables progresos, sobre todo a! finalizar el sigio Xb'lII, 
cuando la regibn logrb crear condicinnes adecuadas para el  abastecimiento de !os 
distritos apartados de 10s centros de abastecimiento. Se trato de desarrollns oca- 
sionales prowocados por e l  descuhrimiento de an yacimienic mjiiere & cicr ia  

ccnsideracih. .Agotados 10s minemles, la r:oblacibr! que habia acudido ? e!lcs re- 
tornabz a lac h a c i e d a s  wcinas; B trahaj-1. en 8.1'70 



c ia  menores perspecti,vas economicas (salarios mis bajos), les brinda mejores pers- 
pectivac de vida. Es inditdable q .w  13s problernas que afectaron a la mineria re- 
gional (altos costos, escasez de agua, falta de capitales, falta de peritos entendi- 
dos en la rnateris; v escasez, a veces, de mano de obra), conspiraron en contra de 
un desarrollo mAs favorable de esta actividad, irnpidiendo que 10s centros mineros 
se ccnstituyeran c n  po?oc de atraccihn para la poblacion, de m6s larga duracion. 
La m y o v ~ ' ~ ~  ti;erci-, ??fi'?ceros. D? todas maqerac, !a presencia de eilos debi6 favu- 
recer a i a  agricultura regional. Convertidos en nwcados inberiores, alentarnn la 
produccion agropecuaria, favoreciendo a las microregiones donde se podia practi- 
car la agricultura. Contribuian ssi ,  a que estas ultimas conservaran, en epocas de 
progreso de !a mineria, ciertos rasgos atractivos. 

Dor aspecros coiaterales que se det wan d e  nuestro estudio merecen desta- 
carw. Ambos constituven una primera aproximaccon al  problema. 

El Drimero t i m e  relacion al caracter fronterizo que t w o  el area sur del Nor- 
t e  Chico. Hasta ahora se ha supuestc que toda la region recibio a lo largo del s i -  
g!o XVI! !  una poderosa corriente inmigratoria proveniente del Valle Central, atrai- 
da por las perspectivas que ofrecia su mineria. 

Sin negar l a  presencia de esta corriente, nos parece que se localiz6 mis bien, 
en el sur de l  Norte Chico, donde se desarrollo un tipo especial de region fronteri- 
za, uno de cuyos indicadores estaria, prccisamente, en la fuerte movilidad de la 
pcblacion que apunt6barnos recikn. Ubicada en rnedio de dos ireas economica- 
mm?e difwentes y estructuradas ya en e1 ultimo siglo colonial, el corregimiento 
dc &i!lota tuvo czracter:Sticas p;:?kulares que  convendria analizar con mayor 
profundidad e n  otro trsbajo. 

rid0 se refiere a la  presencia de una crisis coyuntural que afecto ai 
Kurte Chim ?:itre 1765 y 177% Eacen falta %n Chile investigaciones que apunten 
a l  estudio de ias crisis en la  soci4ad colonia?. Por l a  documentaci6n que hemos 
r w k x b ,  nlJ no!: que& la inenor diida que la zona que c?iloct~7os con el nombre 
de \/all. Central, experiment6 una iuerte crisis entre 1355 y 1765. Los estudios 
de Demetiio FI-rncx c o h  el penr.?mientn ecor ih ico del gobernador P,rnat y la 

ci: cr i l ro  135 :~g~~icuiio;es zhiltnos y na1,ieros peruanos ai promediar 
nclii de s w l o s  p . c i > i c ~ ~ a s  en la eccnomia chilena; 



pero, poco se ha avanzado en el estudio d3 esta materia. 

En el Norte Chico hemos podido detectar otra crisis coyuntural entre 1765 
y 1778. Se trat6 de una crisis muy compleja que afectb con singular fuerza a l  
corregimiento de Coquimbo y cuyos antecedentes y curso apenas hemos podido 
seguir con la documentaci6n que manejamos. 
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Censo de la Capitania General de Chile en 1777. BACH, NO 12 (Santiago. 19401, pags. 85- 
132. Lira Montt, Luis. Padrones del Reino de Chile existentes en el Archivo de lndias. Re- 
vista de €studios Histdricos, N O  13, (Snriago, 19651, pigs. 85-88. Diaz Vial, Raul. Situa- 
cidn de /os Libras Parroquiales. Revista de €studios Histdricos. NO 10. (Santiago, 19661, 
pags. 109-122. Carmagnani, M. y Klein, H. DemograflB Historica. La poblacidn del Obis- 
pado de Santiago, 1777.7778. BACH, N O  72. (Santiago, 1965/, pags. 54-74. Mellafe, Ro- 
lando. Reseria de la Historia Censal del pais. En XI1 Censo de Poblacidn y I de Vivienda, 
Tomo I (Santiago, 19561, pigs. 1-56. Salinas, Rend. Fuentes para el estudio de la demogra- 
f ia  hisrdrica en el Norte Chico chileno (1600-18541. Latin American Research Review, 
vol. X I / ,  NO 2, 1978, pags. 98-103. 

I41 Campos, Dagoberro y otros. La doctrinal del Limari'. San Antonio del Mar Barraza. Es- 
tudio Histdrico - Social. (La Serena, 19761. Dos trabajos mas que han tenido su origen en in- 
vestigaciones propiciadas por esta sede regional merecen tambiPn citarse como aportes nove- 
dosos. Vdase. ZuAiga, Jorge. La poblacidn indi'ena del valle de €/qui (Chile) en el siglo XVII.  
Estudio de Dernografia Histdrica; y, Caroca, Mario. Estudio etnolinguistico y protohistdrico 
preliminar en el primer libro de baurismos del curato de Elqui (1666-1682). Ambos fueron 
presentados a1 V Congreso Arqueolagico de Argentina, San Juan, 1978. Respecto de la po- 
blacidn del Norte Chico, conviene recordar, ademss, el trabajo de Carlos Keller, E l  Norte 
Chico en la gpoca de la formacion de la Republica. RCHHG., No 123. (Santiago, 1954.19551. 
pa'gs. 15-49. Utilizando 10s Empadronamientos de 1777-1778 y 10s Censosde 1813 y 1830 - 
1835, Keller formuld interesanres apreciaciones sobre la poblacidn de esta zona en 10s ulti- 
mos arias del siglo X V / l l  y en /os primeros del XIX. 

(51 Lorenro, Santiago y Urbina, Rodolfo. La politica de poblaciones en Chile durante el si- 
glo XVIII.  (Qudlora, 19781; y, Guarda, Gabriel. Historia Urbana del Reino de Chile. (Santia- 
go, 19781. Este ultimo trabajo tiene, ademas, el mdrito de ofrecer una amplia bibliografia 
relativa a /os estudios demograficos que se han hecho en Chile. 

(61 Desde hace unos 30 a5os. /os Archivos Parroquiales han despertado un enorme interds en- 
tre 10s historiadores. Han sido varios /os trabajos que se han publicado en AmPrica Larina y 
en Europa respecto de este tipo de fuente. Sin embargo, nos pueda la impresidn que todas 
/as apreciaciones que se han formulado, corresponden a experiencas que se han derivado de la 
consulta parcial de sus libros o del estudio de uno o dos Archivos. No se ha inrentado un ani-  
l isis mis objerivo de un conjunto de Archivos farroquiales y del papel que juegan en la solu- 
cidn de algunos problemas de caracter demogrdfico y social. 
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C A P 1 TU.L 0 P R I M E R 0 

1. E1 Norde Chiao, un desarmllo histBrica particular. 

E! Norle Chico, c i y o  territorio correspondia a la parte norte de la llamada 
Capitania General dei Peino de Chiie, iniciip desde muY temprano un desarrollo 
histbrico diferente ai de las otras regiones del  pais. 

Su ocupaci6n fue relaiivamente f6cil. Aunque 10s espafioles no encontraron 
aqui la tenaz resistencia que ofrecieron 10s araucanos al sur de Concepcion, care- 
cia de una poblaci6n indigena abundante y de riquezas espectaculares. Esto expli- 
ca la falta de interbs de 10s primeros gobernadores por una regi6n que termino 
convirtit'ndose en zona de rransito hacia e l  Perk En medio de un cierto aislarnien- 
to, se molded una sociedad en la  que tambit'n tuvo alguna influencia su geografia 
fisica. Se trata de una regi6n cuyo elemento mas notable son 10s continuos cordo- 
nes montafiosos que la surcari desde 10s Andes hasta ei Paci'fico, guardando en 
sus entrafias algunas riquezas metilicas y encerrando fertiles valles que, a la llegada 
de /os espaiioies, mantenian una poblacion calculada en veinte mil habitantes (1). 
La Serena, ciudad iundada en la costa, casi en el  centro de la region, se constituy6 
en un punto aglutinador de la zona. 

Segijn estudios recientes, la economia regional experiment6 en el period0 
colonial sucesivas transformaciones. Desde e l  siglo X V I  hasta promediar e l  XVII, 
se habri'a caracterizado por e l  predominio de la mineria y de la ganaderia. En 10s 
aRos siguientes, la  agricultura, especiaimente el cultivo del trigo, reemplazd a la 
ganaderia, pero, a partir de 1720, la mineria termin6 imponibndose como la acti- 
vidad mas reiewante, supeditando a la agricultura y a la ganaderia a sus propias ne- 
cesidades 12). El t'xita de la  fruticultura, favorecida por un clima de inviernos 
ternaiados y poco Iluviosos y wranos largos y cilidos, deriv6 en la fabricacibn de 
wbproductos, de 10s wales ?os mis imaortantes fueron el wino y el aguardiente. 
La ercelente calidad de sus vifias llev6 a algunas personas a pensar en exportacio- 
nes de este :ipo a cltras regionss-del cnntinente. A pesar de la existencia de una 
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pequeiia corriente hacia el Peru, 10s proyectos no perdieron nunca su calidad de 
tales, de modo que la region debi6 afirmar su desarrollo en la mineria, particular- 
mente en la relacionada con la explotacibn del or0 y del cobre. 

La creciente importancia de esta ultima y su domini0 corn0 actividad basi- 
ca en el  siglo XVl l l  debe entenderse, adernis, como una transforrnacion ineludible 
en el  proceso historic0 general del pais. Chile, pais pobre y dependiente, debio 
buscar en su production rninera un elernento estabilizador de su balanza de pagos, 
provocando una expansion de la mineria en aquellas zonas que disponian de este 
tip0 de riqueza (3). 

2. Corregimientos y curatos. Las singularidades de cada uno. 

E l  Norte Chico se dividi6 en la Colonia eh t res corregimientos: Copiapo, 
Coquirnbo y Quillota (4). Aunque 10s tres constituyeron una unidad territorial, 
cada uno conservo rasgos distintivos. 

El  corregimiento de Copiapo se extendia desde Paposo, por e l  norte, hasta e l  
paraje llamado Quebrada del Negro, por el sur. A pesar que undocumentode 1744 
precis6 sus limites en 10s grados 24 y 29 latitud sur, Paposo no quedaba sin0 en el  
paralelo 25 (5). De este a oeste cubria una franja que iba desde el macizo andino 
hasta e l  Ocean0 Pacifico, encerrando en su interior una superficie aproximada de 
89 mil kilometros cuadrados. 

A mediados del siglo X V l l l  su territorio fue descrito como Qrido y lleno de 
quebradas. Se decia que disponia de poco pasto, "mala y escasa agua" y que ' 
carecia de ganado mayor y menor. Se reconocia, en cambio, que habian 32 
estacas minas, de las cuales las mis importantes eran de oro. Sin embargo, la falta 
de poblacibn y de medios de transportes (ganados), impedia canalizar su 
explotacion por senderos mis productivos. El corregimiento producia, ademis, 
algunos trigos, unas dos mil arrobas de vino y brea que se exportaba a Lima por e l  
puerto de Coquimbo. El corregidor residia en el valle de Copiapb, e l  mis f6rtil y 
el rnQs poblado de la zona (6 ) .  Por esos aiios, e l  gobernador Manso de Velasco 
determino fundar a l l i  la villa de San Francisco de la Selva de Copiapb, tarea que 
encornendb en Santiagoa Francisco Corti% Cartavio, el 12 de Agosto de 1744 (7). 
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Hacia fines del siglo, la si-iuacijn del correyimieiito no habia variado en lo 
fundamental. Un informe seiiavb que produci'a unas die% mii fanegas de  trigo, 
urias siete mil arrobas de vino 5.' una coria ::antidad de maiz, productos que ilo 
alcanzaban a satisfacer / R  propia demanrfa interna, I.os rriinerales de oro, plata y 
cobre segui'an constitsyendo el  Elemento dinamizador d e  su emnomia. Re 
acuerdo al rnismo informe, 10s primeros se comercialirahan en San:iago, a traves 
de ia Casa de Moneda, y. el  tercero se exportaba a Lima por el puerto de Coquim- 
bo (8). Quiz& si un hecho relevante de f ines del sigio XVIII  sea !a fundacihn de 
Vailenar, acordada por z i  zoocrnador Ariiiarosio d;aein:; w 7 8 8 ,  en las inmedia- 
cionej de Paitanas, cnt.ili:c ?cebio mdioi. b i i  :I ,mile iir t'ussco !9i. 

El corregimionfo d e  C;opinrm e5baba ioi,nado :;or cios curatos, cuvos 
territorios coincidian con e!  d, sus doi  ti 91 iiite!o era Copiapo y ,  ei  
seyndo,  Huasco. Er. r-altdad, c o r m  verdaderos oasis e i i  media rie ana zona irida. 
tobievivian 10s dos uaiies que, &sde ?emprairrc ccnstitwcron centros de pobla- 
Ambos pasaron a icrmai ? n  la Coionia !os pilntos ricuralqicos de /os respectivcs 
curatos y partidos en a u e  se dividi6 ei covegimierito. 

tidoc, 

P .  

KI valie de Copiap5, regado por el r i o  iiei mi i irornbrc, era el inas 
septenirionai de Chrie. E o  Gl, 'Jaidiv ia Torno ,pcse%Jn 1:u gobernacihr, cuando 
arribo a !  pais en 15W. El propic Vaidivia dej6 ,92il:? dos guarniciones, una de  
las cunles se mantclvo e n  ei  imsmo Dunto dvnde CI ioimente se fund6 la  viiia dc 
Zopiap6 (19). A p e w  d e  !a irnportaxia oue  t u v o  e? ? a s  corriLiriicaciones con ei  
Peru, la historia de sus os a i i c s  ha  sido rr la?ada curno un apendicc de La 
Serena. Queda la irnpresio!i que las familias poderosss c lc  !a  anterior, extendieron 
s~isdominios a l  vaile drl nr):+e. cowctando la historia d e  dmbos. 
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tambien el principio de su auge. Se ha escrito que en 1707 se descubrieron en sus 
alrededores importantes vetas de oro, hecho que repercuti6 en 10s progresos de la 
zona. Se supone que, hacia ~ S O S  afios, en las vecindades del futuro asiento de la 
villa viv ia una poblacibn cercana a los900 habitantes (12). El curato abarcaba, en 
todo caso, un territorio mis amplio, comprendiendo la zona de la costa en un 
diametro que se extendia desde Paposo hasta e l  Totoral, justamente donde est2 
hoy el  limite de las provincias de Atacama y Coquimbo (13). En el  curso de /os 
siglos X V l l l  y X I X  fue, precisamente la mineria, e l  hilo conductor de su 
desarrollo. 

El  valle de Huasco, casi 150 kilometros a l  sur de Copiapo, constituia e l  
segundo nucleo poblacional del corregimiento. Aunaue al finalizar e l  period0 
colonial, e l  valle alcanzo notables progresosdebido a l  auge de su mineria cuprifera 
y al espectacular descubrimiento de Agua Amarga, sus caracteristicas y su historia 
fueron muy parecidas al valle de Copiap6 (14). 

El  corregimiento de Coquimbo limitaba a l  norte con el de Copiap6 en el 
grado 29 y se extendia, por el sur, hasta el valle de Canela, casi en ei grado 31 y 
medio. El  Pacific0 y la Cordillera constituian sus limites naturales al occidente y 
al oriente,respectivamente. Su ierritorio abarcaba una superficie aproximada de 
33 mil kilometros cuadrados. 

Hacia 1744 se le describio como un territorio formado por rturnerosos valles, 
al abrigo de 10s cuales Vivian sus pobladores esparcidos y sin formar pueblos, 
dedicados al cultivo del trigo y de la vid. L a  produccibn del primer0 se calcuio en 
unas 15 6 16 mil fanegas, en tanto que de !as vifias se obtenian unas 16 6 20 mil 
arrobas de vino. E l  corregimiento, que no abundaba en ganados, tenia en cambio 
numerosos asientos mineros, por 10s cuales deambulaba la poblacidn sin formar 
poblados estables y sin ejercer oficios definitivos. Este fue un fen6meno que 
llam6 poderosamente la atencion del funcionario que redact6 la description que 
estamos utilizando. Sus impresiones ias resumi6 seiialando que 10s habitantes de 
Coqu imbo : 

”son sujeros que tan pronto hacen viajes, rompen minas, se 

“dquilan para peones, hacen e! servicio de VM en [as costas, 

“como toman la azada para el cultivo. “ 1151 

23 



L a  Serena, ziudad fundada a comienzos de la ConquisTa, constituia su 
Orlico rmicieo ijrbai)i>. 

i'ai descr;pcii.n coincide, cas; exactmien:e, con la que biL o rsiru 
hc ionar io  a! crmcnzar e /  siglo XIX ( ? 6 j  

AI interior t fe i  coivPOimiento existian siete curatos, cuvos territorios 
consrituian unidades diferenies. De corte a su r ,  e1 primer0 era Cutun. Creado 
r m  1757 se e x l P d i a  dezde el !;mite con el  correqirniento d e  Copiap6 hasta 10s 

-!e !.> .Sewm. abarcindo k ~ s  ultimas srete leguas del rro Clnui. Era, 
wii: : ' as ic  ,:le :odor;. c i i  2s riaeras <:el ric.sus Dobiadoreb .ai t iv : ihan 
es J ,  an c:i riortr v i v - a  iina pequeria piiblaci6jr, dedicaua al 1acoreo $.'e 

- 
:.is rninas. 

41 este a~ La Sereoa e s t a m  e l  curalo di: Eiqui. ctiiyo territorio abarcaba ei 
valle de /  misnio nombre. excrpto ias riiriinas siete ieguas q u e  pertenecian a CiJtu:~. 
SeoOn rin estudio rticiente, riesde !a 6uoca precolomtiin; jug0 un papei impo::anie 
--orno crntro d e  goolacion, jape1 que  conservi; e n  e l  neriodo posterior a la  Con- 
quisra (19). Casi ?ado i!! vdlle estaba destinado c: ia piaritacibn de vif ias, activ!dad 
que derivo en /:i pr.sduccibl-i de vinos y aquardientes, que abastecia a /os distritos 
mineros v que se ~ixportaba a 'Jalparaiso y Lima. E,a. pues, la uitivinicuitura l a  
actividad principal dei curato. 
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del  rio Hurtado. Hacia la costa djsponia d e  una microregibn ganadera, que  contri- 
bu ia  a satisfacer las necesidades d e  10s distr i tos mineros. 

E l  curato de  Lirnari, vecino al anterior, se extendia d e d e  10s l lanos que es- 
tBn al nor te  de l  rio L i m a r i  hasta la quebrada d e  Amolanas, cubr iendo hacia el  
oriente hasta las proximidades del  punto que hoy ocupa l a  ciudad de  Ovalle. Sus 
caracteristicas di fer ian de  las que hemos apuntado a 10s anteriores. Se puede decir 
que en BI tendib a equilibrarse la mineria, la agricultura y la  ganaderia, con un le- 
ve predominio de  la primera. E n  efecto, la miner ia  f lorecib alrededor d e  10s mine- 
rales de Taka, Amolanas, Tamaya y Punitaqui, permit iendole al curato compet i r  
con  la produccibn aurifera y cupr i fera de Andacollo. A orillas del  rio se cul t iva- 
ban trigos y vides y algunas legumbres que se mmercial izaban en La Serena y en 
10s asientos mineros vecinos. En las serranias de  la costa se desarrollb una 
ganaderia menor, alentada por las necesidades de  10s distr i tos mineros. 

Sotaqui, curato que cubr ia  la parte alta del  valle del  L imari ,  participaba de  
/as mismas caracteristicas del  anterior, pero, con un predominio d e  la agricultura. 

Combarbal i ,  e l  curato m5s austral del  corregimiento, era esencialmente mi- 
nero. lgual que. Cutun, fue creado en 1757. Lasfuentesdel  siglo XVl l l  sugieren 
que  era uno d e  10s mas pobres d e  la region, pero, alrededor del  asiento de  minas 
de  CombarbalB, se desarroll6 una actividad interesante que congreg6 a un cierto 
nbmero de pobladores. O'Higgins, quien visit6 el paraje en 1788, decidib fundar 
a l l i  la vil la de  CombarbalB, que aun sobrevive en el mismo punto f i jado por el 
gobernador. 

L a  parte norte del  corregimiento de  Qui l lota cerraba, por e l  sur, el  Nor te  
Chico. Se extendia d e d e  e l  valle de  Canela, a l  nor te  del  r io Choapa, hasta el li- 
m i te  actual de las provincias de  Aconcagua y Valparaiso, abarcando una superficie 
de unos 13 mil k i lbmetros cuadrados. 

Desde el punto de vista econbmico. esta parte de l  corregimiento de  Qui l lota 
se caracterizaba por el  predominio d e  la mineria, E n  10s valles de  Choapa y la 
Ligua se practicaba tambien la agricultura, pero, mas importante parecib ser la  
mineria. 
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Su territorio se dividia en cincu curatos. E l  primer0 era Illapel, curato que 
abarcaba e l  valle del Choapa desde su desembocadura hasta el lugar que hoy ocupa 
la ciudad de Illapel. Inicialmente, la  cabecera del curato estuvo en Mincha, pero, a 
mediados del siglo XV l l l  se trasladb a Illapel, sitio en el que se intento fundar 
una villa en 1752. En las riberasdel r io se cultivaban trigos y legumbres y se cria- 
ban ganados. Sin embargo, m8s dlebre fue por sus riquezas auriferas. En 1803 se 
le describib como el  "depbsito de or0 m8s r i m  que tiene Chile",aunque se recono- 
ci6 que era tambihn el  m6s aruinado (20). E l  fallido intento de fundar la  vi l la de 
lllapel en 1752, se repitib con mejores resultados en 1788, a propbsito de la visita 
del gobernador H iggins. 

El  curato de Choapa cubria la  parte a k a  del valle del mismo nombre. A di- 
ferencia del anterior, era predorninmtemente agrario. 

AI sur de ambos y hacia la costa, estaba el  curato de Quilimari, creado en 
1767 en territorios que antes pertenecian a Choapa y la  Ligua (21). Su escasa 
poblacibn debib sobrevivir de una incipiente agricultura y de la explotacibn de 
subproductos de la ganaderia y de la pesca, en una de las partes rn6s pobresde to- 
do el Norte Chico. 

Petorca constituia un curato minero. Su territorio coincidia con el  del valle 
del mismo nombre. No tenemos noticias de la existencia en el de haciendas o es- 
tancias importantes. Probablemente l a  mineria fue la ocupaci6n fundamental de 
sus pobladores. Precisamente, en el asiento de minas de Petorca se fundb, en 
1753, la villa Santa Ana de Bribiesca, que hoy se conoce con el nombre de Petorca. 

En la Ligua, curato situado al este del anterior, la mineria constituia una ac- 
tividad importante, aunqtie tambien la agricultura y la ganaderia tuvieron cierta 
relevancia. En e l  asiento de minas de la Ligua se fundb, en 1754, la  vi l la de 
Santo Doming0 de Rozas, conocida con e l  nombre de la Ligua. 

Con Purutbn concluia e l  Norte Chico. E l  asiento del curato estaba en l a  ha- 
cienda de Purutirn, cerca de lo que es hoy Hijuelas, a1 sur de la ciudad de la Calera, 
pero, la  mayor parte de sti  poblacibn vivia a l  norte del Iimite que hemos estableci- 
do entre e l  Norte Chico y e l  Valle Central. En e l  siglo XVl l l  tenia. por lo menos, 
cuatro estancias y haciendas de consideracibn. Precisamente, la agricultura y 
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..:c:i!!ota, en a l y n a  medida parecido a Coqcmirnbc. aparece C O ~ C I  la parte mas 
ricnwwmte pohlada. Su proximidad at Valle Central !P permit% desarro!lar un 
tip0 mily especial de regibn fronteriza. CLIVOS detailex, desde ei punto de vista de 
la pctslaci6n, trataremos de rnostrzr en las  paginas ~ i g u i e n r ~ s .  

NOTAS BIBLIOGRAFICAS: 
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descubren‘: Carta del gobernador Jauregui. Santiago, 3 de Enero de 7779. ANS, GM, vol. 
79, fojas 282-284. 

(41 € I  corregimiento de Quillota se extendia desde el Valle de Canela hasta /as proximidades 
del r ia  Aconcagua. La parte austral, particularmente /os curatos de Quillota, Liniache v Ca- 
sablanca (este ultimo incluido hasta 1766 en el corregimiento de Quillota), participaba de 
/as caracterf’sticas del Valle Central. AI referirnos en este estudio a1 corregimienro de Oui- 
Ilota, coma parte inregranre del Norte Chico, nos estaremos refiriendo a /a parte que llegaba 
hasta el Iimite de /as actuales provincias de Aconcagua y Valparaf’so. extendiendo dicho lf’mi- 
re hacta el este, ligeramente desviado hacia el Norte, siguiendo el cordon rnontafioso que se 
conoce con el nomhre del Melon. 

(51 Jose Fernander de Campino. Relac!on de/ Obispado de Santiago, 1744. ANS, FA, vol. 
34, piez:3 1 .  

(61 Feririndez de Campinu 

(7) Autos de /a funflacion dt. Cupispii. 1744. AGI, ACH, leg. 137. Sobre la fundactorr de 
Copiapd viase, 6rd l l  Chol in,  Julio. La fuiiriaodn r l ~  una vi l la m el Nntte Chico: San franc is^ 
co de /a Selva de Copmod. Publicacionrs de Histoi,n y Filosofia. Departamento de €studios 
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C A P I T U L O  S E G U N O O  

LA EVOLUCION D E  LA  POBLACION E N  EL S I G L O  XVIII .  

1. Las estimaciones generales. 

L.a poblacion del Nor te Ghico experiment6 en e l  siglo X V l l l  un crecirniento 
rapido. De acuerdo a 10s datos q u e  hernos loqrado recuperar, su tasa anual alcan- 
z0 entre 1700 y 1835, el 1.8 06 

Aunque e l  siglo X S l l l  se caracterizo en el mundo entero por  ana recupeia- 
cion en ei crecimiento de la pobiscihn, ciertos estudios globalizadores atr ibuyen 
a la poblaci6n Iatinoamericana un crecirniento mas moderado. Un trabajo publica- 
do en 1963 supuso clue la tasa de crecimiento anuai de la pohlacinn de AmCrica 
Latiria entre 1750 y 1800, fue  del 1, i '%, elevaridose a i  1.3 '% en 10s cincuenta 
aiio? siglrieotes (1 1 Otro estudio, pcrhlicado en 19667. sl.lpi!so m n  tasas  mas bajas: 
1.0 entre 1750 y 1800; y ,  l . ?  entre 1800 v I850 (2). 

Contra ssta corrierite, estuilios particuiares muestran crecimientos mas ace- 
ieraaos. El  preserite trabajo sugiere para el Nor te Chico una tasa anual de 1.8 %. 
De acuerdo B nuestras propias estirnaciones, e l  Valie Central y la zona d e  Concep- 
ci6n habrian alcanzado crecimicntos del orden del 1.7 7. y del 2.6 % ,  respectiva- 
mente; en :anto que GhiloQ se habrca apioximado a! 2.3 X (3). E n  la lsla de Cu- 
ba, en ia Capitania General de Sao Pauio v en ias regiones colornbianas de Cauca y 
Antioauia, e l  crecimiento habria sido similar at del Valle Central (4). E n  Vene- 
zuela, entre la segunda mi tad del siglo X V l l  y la primera rnitad del siglo X V I I I ,  
antes que se iriciciara la aceleracion de la curva, e l  crecimiento ya tenia un ritrno 
de 0.9 7- anual (5) .  

I-a diferencia entre /as magr:itudes que entregan 10s estudios globalizadores 
y !as invcstigaciones monogrdficas puede t ener  SL' origen en (as estimaciones d e  
!a pohlaciSn indigena no pacificada, cuvo registro en las fuentes fue rnuy dei icien- 
te.  En e m  trabajo y en ias estimaciones que hcmos hecho para el rest0 de Chile, 
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no la hemos considerado. AI respecto, conviene decir que en e l  siglo X V l l l  habia 
en Chile dos sectores claramente definidos: la zona pacificada, cuya poblacion 
estaba en franca expansion; y, la zona ubicada a l  sur del  Bio Bio, ocupada por  una 
poblacion indigena que seguia decreciendo. Nuestras cifras miden, en consecuen- 
cia, la evolucion de la poblacion en una zona pacificada, caracterizada por  su vert i-  
qinosd.crecimiento. 

De todas maneras, es interesante destacar la pronunciada aceleracion del cre- 
c imiento de la poblaciori latinoamericana en aquellas zonas definit ivamente incor-  
poradas al mundo hispanico. Hemos d icho que e l  siglo X V l l l  correspondio al 
momento en que se inicio una verdadera recuperacion en el crecimiento de la po- 
blacion a nivcl mundial, pero, el fenomeno fur: mas fuerte en unas regiones que en 
otras. Europa t w o  entre 1750 y 1850 un crecimiento de 0.5 /. anual. Guriosa- 
mente, experiment6 uno similar at de la poblacion mundial  (6). E l  Reino Unido,  
que SP destac6 en Europa por la rapider del  crecimiento llego apenas entre 1701 
y 1780, al 0.5 '/. . Francia y Espaiia tuvieron que conformarse con una tasa de 
0.4 '% ( 7 ) .  Frente a estos crecimientos, e l  experimentado en America Latina fue 
dos o t ies veces superior. 

E n  el marco de esta realidad conviene analizar el cas0 del  Nor te Chlco. €11 
terminos generales, se supone que en el siglo X V l l l  tres factores fueron determi-  
nantes en el crecimiento d e  la poblacion chilena. E n  primer lugar, la falta d e  di- 
ficultades para asegurar la subsistencia de una poblacion dispersa; en segundo tu- 
gar, la disminucibn de las epidemias; y, en tercer lugar, la disparidad entre el cre- 
c imiento de la tasa de natalidad y la estabilidad de la tasa de mortalidad (8). 

Estos t ies factores estan estrechamente relacionados entre SI'. Tal vez, /os 
dos segundos no Sean sin0 la proyeccion del  primero. Toda la  documentacion 
del  siglo X V l l l  coincide en afirmar que ia falta de dificultades para asegurar la 
subsistencia de la poblacion en Chile, llego a ser perjudicial. Las fuentes relacio- 
nan este hecho a la holgazaneria y vagabundaje. 

Hay, sin embargo, un hecho que se debe tener presente. Cdando se inicio 
e n  Chile el proceso de crecimiento d e  la poblacion. e l  pais no estaba haciendo 
o t ta  cosa, sin0 recuperar un potencial humano que ya tenia t ies siglos antes. Si 
se supone que a la llegada de Valdivia su poblacion bordeaba e l  millon de habi- 
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tar l tes y que esa cifra se volvio a alcanzar pasada la segunda decada del siglo X IX ,  
no tiene por que sorprendernos la rapidez del crecimiento. Es decir, superados 
10s factores que provocaron la caida en 10s siglos X V I  y X V I I ,  la recuperacion 
debia ser rapida. Esto lo comprendieron muy bien 10s hombres del siglo XVI I I ,  
quienes no se cansaron de repetir !a  tremenda incongruencia que se producia en- 
t r e  una naturalera tan fecunda y una poblacion tan pequefia (9) .  

La situacion se repitio en otras partes del coniinente. En u n  lnforme del 
Consulado de Lima de 1790, sus miembros se lamentaron de la escasa poblacion 
del pais. Reconocieron que en e l  Peru l a  poblacion indigena habia descendido 
de 8.280.000 a 700,000 almas. Tales cifras provocaron a larma e incredulidad en 
un funcionario que t w o  este documento en sus manos. En una nota a l  margen 
sefialo : 

"/os md/os que hay actualmenre en el Peru son ... 
"7.577.820. Concluiremos que desde el aiio 1551, 
"esro es, en e/ discurso de 240  aiios, han desapare- 
"qido de /a far de la tierra, en estos reinos, 6.712.174 
"hombres. Una morrandad semeiante supone unas 
"catastrofes tan horribles que todavja horrorizarian a 
"la presentegeneracdn y ella no conserva memorja 
"de semeiantes sucesos" ( ? O ) .  

Desgraciadamente, lo q u e  un cerebro racional del siglo X V l l l  se negaba a 
creer, habia sido una realidad. E n  el  cas0 de Chile, el pa is  perdi6 entre 1540 y 
1700, casi e l  sesenta por ciento de su poblacion. Frente a condiciones que favore- 
cieran la recuperacion, e l  crecimiento debia ser entonces, muy rapido. Y todo  ha- 
ce suponer que las condiciones fueron favorables en e l  siglo XVI I I .  

2. La deterrninacion de 10s rnornentos. 

Aunque en e! Norte Chico e l  despoblamiento no t w o  e l  caracter catastr6- 
fico de otras regiones, fundamentalmente. porque se t rato de una zona con esca- 
sa poblacion, la region logro alcanzar e l  nivel de poblamiento que t w o  en el siglo 
XVI, solo pasada la segunda mitad del siglo XVI I I ,  cuando el crecimiento se ace- 
lero de manera decisiva. 

En realidad, decde e i  punto de vista de la evolution del crecimiento, es po- 

33 



sible detectar en el siglo X V l l l  la presencia de cinco mornentos, cuyas caracteris- 
ticas fueron diferentes. 

. C l J U A D R O  N o 1  

CRECIMIENTO CE LA PCbBLAClON DEL NORJE CHICO, 1700-1835 

AROS 

1700 

1744 

1759 

1766 

1778 

1813 

1835 

IJOO - 1835 

FUENTES. Ver a m k d i w  1. 

POBLACION 

12.780 

16.817 

25.047 

29.535 

33.826 

78.321 

747.186 

TASA DE CREClMlENTO 

0.6 

2.6 

1 3  

2.4 

2.9 

1.8 

E n  efecto, PI  primero (1700-1744). se caracterizo por la lentitud. E n  /os 
cuarenta y cuatro aRos que cubren ambas fechas, la tasa anual alcanr6 s6io 
el 0.6 %. 

El segundo (1744.1766). correspondio a un instante de brgsca aceleracion. 
cue, t a l  vez, e l  momento mas interesante La 'tasa ar iual  se elevo de 0.6 a 2.5 ", 

e'7 la evolucihn de ia poblacion del  Noi-te Chico. 
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En e! tercer0 (1766-1778). la brusca aceleracion fue seguida de una fuerte 
contraccion. La tasa anual bajo de 2.6 a 1 . I  % ,  En rnedio de una tendencia se- 
cular alzista, /os dace aiios que encierran este per iodo marcan una coyuntura 
singular. 

La tendencia de alto crecirniento se iecupero en  e i  cuarto rnoher i to 
(1778-1813), periodo en el  que !a tasa anual se e!rv0 de 1.1 a 2.4 '6.  E n  el quinto 
(1813-1835), la aceleracion fue decisiva. En ems  aiios, !a  region experiment0 e l  
crecirniento mBs fuer te  de todo e l  per iodo que cubre este estudio. 
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C A P I T U L O  T E R C E R Q  

UN PERIQOQ DE CRECIMIENTO LENTQ. 1700 - 1744. 

Entre 1700 y 1744 la poblacion del Norte Chico aurnento de 12.780 a 
16.817 habitantes. La tasa de crecirniento anual fue d e  0.6 % 

Las cifras anteriores sugieren que, en la  prirnera rnitad del siglo XVIII, se ha- 
bia iniciado ya la  recuperacion en el  crecirniento de la poblacion, luego de la  baja 
que se produjo a partir del siglo XVI.  De acuerdo a una reciente investigacion. la  
poblacion de la zona que estamos estudiando habria llegado en 1535, a 10s 2 5  mil 
habitantes, y, a 10s 10.900 en 1545 (1 ) .  Aunque ignorarnos la  evolucion que t w o  
la  curva en 10s aiios siguientes, ias perrnanentes quejas en torno a la escasez de rna- 
no de obra: 10s intentos por incorporar negros en cantidades masivas a l  laboreo 
de las minas y el traslado ocasional de indios desde Arauco v la  vertiente oriental 
de 10s Andes, oermiten sospechar que ia poblacion del Norte Chico no se recupe- 
ro con rapidez. Por el contrario, la recuperacirjn debio ser len?a, y, t a l  vez, 
irregular, 

1. kas crisis agrarias y 10s brotes epidkmicos, iactores retardatarios del 
erecimiento. 

E l  comierizo del sigio XVI I I  marc6 en la econornia regional e l  p r inc ip iode 
una Qpoca de profundas transformaciones, La agricultura, esoecialrnente e l  CUI- 
tivo del tripo. que en e l  siglo anterior habia lagrado notables progresos, se vi6 
aiectada por una serie de crisis clue terminaron por conver?ir a l  Norte Chico en 
una zona deficitaria de cereaies. El  hecho anterior provoco, incluso, un cambio 
estructurai en l a  aqricultura regional, permit iendo que e l  cul t ivo d e  las vii ias, an- 
tes casi ocasional, se rransforrnara en una actividad relevante, que deriv6 en l a  f a -  
bricacion de vinos y aguardientes que alcanraron gran prestipio en e l  rnercado 
chileno y peruano. 

Paralelo a l  fenbrneno ,Interior, la  mineria tnici6 un ciclo de desarrollo que la 
llev6 a ocupar un papel drterminante en la econornia regional. En el oerioda que 
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estamos estudiando, e l  auge de  la mineria tuvo  directa relacion con la fuerte a k a  
que exper iment6 l a  p roducc ion  aurifera (2). 

Los hechos seiialados en 10s parrafos anteriores debieron i n f l u i r  en la evolu- 
c ibn  de  l a  poblaci6n. Una agricultura pr ict icarnente estagnada, en una region que 
estaba aumentando su poblacion, pudo afectar las perspectivas que ofrecia el cre- 
cirniento vegetativo. Tal  idea se deriva d e  la lent i tud del  crecirniento, porque, de  
otra parte, no tenernos una evidencia cabal del  hecho. Tanto las fuentes cualita- 
tivas corno las cuanti tat ivas no perrniten detectar 10s efectos de  las crisis agrarias 
en la evolucion de  la poblacion. 

Observemos, por ejemplo, 10s aiios cr i t icos para la agricultura en e l  pe r iodo  
que estamos estudiando. La serie d e  produccion agropecuaria levantada por 
Carmagnani para la region de La Serena (corregirnientos de  Copiapo y Coqu imbo) ,  
sugiere la presencia de tres momentos di f ic i les:  1705 - 1706; 1715 - 1716; y, 
1729 - 1735 ( 3 ) .  Pues bien, solo uno de ellos coincide con un aiio marcado por 
una fuel-te alza de  las defunciones. 

E n  efecto, el aiio 1705 parece habe: sido catastrof ico para la poblacion de  
la zona. Varios Archivos Parroquiales registran un alza extraordinaria de  las de-  
funciones (4).  Los estudios que se han hecho sobre 10s brotes epidkmicos no ha- 
cen referencia a la presencia de un bro te  de  este tip0 en el afio sefialado, pero, es 
m u y  probable que haya exist ido y que se haya visto agravado por la contraccion 
que estaha sufr iendo la agricultura (5) .  

Las crisis agrarias de  1715 - 1716  y de  la decada del  30 parecieron, en cam- 
b io ,  no afectar a la poblacion. Que no  haya ocur r ido  en 1715 - 1716  es, hasta 
c ier to punto ,  admisible. Se t ra t6 de una baja de la produccion ag rko la  acompaiiada 
de  uti ripido repunte; pero, la si tuacibn en la decada del 30 fue diferente. 

E l  1 8  d e  Julio de 1730 se produjo en e l  p a i s  un fuerte terrernoto que  pare- 
c io  anunciar un cic lo de  afios m u y  malos para la  agricultura chilena, especialrnente 
en el Nor te  Chico. AI afio siguiente, se desati, una fuerte peste de viruelas, agudi- 
zada por  la  escasez de viveres que habia provocado e l  terremoto del  afio ante-  
r ior  (6). 
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En la zona que estarnos estudiando, la crisis agraria se extendio hasta 1735 
y ha sido considerada corno la rnis grave del siglo X V l l l  (7). Sin embargo, sus 
efectos pasan inadvertidos en las series de bautisrnos y defunciones levantadas so- 
bre la base de la inforrnacion que entregan los registros parroquiales. Aparente- 
mente, en estos afios, las condiciones para e l  crecirniento de la poblacion habrian 
sido las mismas de aiios anteriores. En l a  pr8ctica. no debi6 ser asi. 

Adernas de las crisis agricolas, en el  periodo que estamos estudiando se pro- 
dujeron varios brotes epidkrnicos. Hernos dicho que sospechamos de la presencia 
de uno en 1705 y que ocurrio otro en 1731. Se han detectado otros en 1718, 
1720, 1724 y 1740 (8). 

La presencia de estos factores retardatarios debieron frenar la tasa de creci- 
miento de la pohlacion del Norte Chico. En e l  resto del siglo X V l l l  se produjeron 
varias crisis agricolas y varios brotes epidernicos, pero, la baja tasa de crecirniento 
que experiment6 la poblacion entre 1700 y 1744 sugiere la idea que sus efectos 
fueron mas violentos en este periodo, sobre todo, porque operaron con una reite- 
rada frecuencia. Larnentablernente, 10s registros parroquiales resultan insuficien- 
tes para comprobar esta hipbtesis. 

2. El desarrollo de l a  mineria aurifera y sus efectos en el crecirniento de la 
poblacion. 

El crecimiento particular que experiment6 cada uno de 10s t i e s  corregimien- 
tos del Norte Chico, permite sostener que existieron zonas donde las condiciones 
para el aurnento de la poblacion fueron n i i s  favorables. 

C U A D R O  N o 1  

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL NORTE CHIC0 POR 
CORREGIMIENTOS. 1700 - 1744. 

ANOS COPIAPO COQUIMBO QUILLOTA TOTAL 

1700 1.852 6.405 4.523 12.780 

1744 2.863 6.964 6.990 16.817 

Tasa Anual 1 .o 0.2 1 .o 0.6 

FUENTES. Ver Apendice NO 1 
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E l  cuadro anterior muestra que Copiapo y Quillota elevaron sus tasas par 
sobre e l  promedio de la region, en tanto que Coquimbo experimento apenas un 
a k a  de 0.2 7. anual. 

En gran medida, las perspectivas que ofrecia este rjltimo eran poco intere- 
sanles. El  deterioro de su economia, product0 de la estagnacion de su agricul- 
tura y ei escaso desarrollo de la actividad cuprifera, principal rubro de su mine- 
ria, debi6 jugar un rot importante en el  escaso crecimiento que experiment6 su 
poblaci6n. Copiapo y Quillota contaron, en cambio, con un factor decisivo: e l  
desarrollo de la  mineria aurifera (9). 

E l  cas0 de Copiapo ha sido tratado por la  historioyrafia nacional. Se sabe 
que 10s primeros descubrimientos interesantes se hicjeron al  comenzar el siglo 
XV! l i ,  cuando se encontraron las vetas de la  sierra Jesljs Maria, en 1707 (10). A 
partir de esos aAos, e l  valle de Copiap6 adquiri6 forma por la riqueza de sus yaci- 
rnientos auriferos, obligando inciuso a !as autoridades a preocuparse de la mate- 
ria (1  I ) .  A fines del periodo que estamos estudiando, el nivel de 10s salarios de 
10s peones, que en olras partes de! pais no superaba 10s 30 pesos mensuales, en 
Copiap6 ilegaba a 10s 15, generando continuas yuejas de 10s empresarios en torno 
ai problema de ia t a k a  de  mano de obra (12). 

?do es extraRo, entonces, que Copiap6 haw cpcrado corn0 un centro atrac- 
tivo para !a pobiacion. hecho que coqtribuyci no s610 a elevar su propia tasa de 
crecimiento, sino tarnbibn a rebajar la de Coquimbo. 

AI respecto, son interesantes Ins datos que prooorcionan 10s registros ma- 
trimoniaies d e  !os Archivcs Parroquiales. A traves de ellos se puede conocer, de a!- 
guria manera, ia  rnaqrritud de la inmigracion (13). 

En ei periodo que estamos estudiando, e l  poicentaje de personas provenien- 
t cs  dede otros puntos que se casaron en Copiapo, oscil6 entre el  10 y 24 7.. En 
Couuimbo ilego s61o al 8 Y e .  E l  cas0 de Ouillota, que  reaistra uri porcentaje mas 
ako d e  inmigrantes, Io ana!izaremos mas adelanie. (Vease cuadro NO 2). 

La inmigracibn en Copiap6 akanz6 el punto mis algido en la primera de- 
cada del siglo dieciocho. Entre 1701 $4 1710, e! aorcentaje de inmigrantes se ele- 
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CUADRO No 2. 

LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS CONTRAYENTES DEL NORTE CHIC0 POR CORREGIMIENTOS, 1701.1744 
(En Porcentajes) 

CORREGIMIENTO D E  COPIAPO CORREGIMIENTO DE COQUIMBO CORREGIMIENTO DE QUILLOTA 

LUGARES 

Correg. Comapo 

Correg. Coquirnbo 

Correg. Quillota 

Valle Central 

Concepcion ( * I  

America 

Europa 

Africa 

No declaran 

TOTA LES 

1701 1711 
1710 1720 

76.00 78.26 

8.00 10.87 

2.00 2,17 

4.00 

8.00 8.70 

2.00 

100 100 

1721 
1730 

87.50 

6.25 

2.08 

__ 
4,17 

100 

1731 1701 
1740 1710 

90.00 0.67 

3,23 91,33 

-- 0.67 

1.25 2.00 

-- 2,oo 

1.25 0.67 

1.25 0.67 

5.00 

-- 2.00 

100 100 

1711 
1720 

0.88 

93.86 

1.75 

._ 

0.88 

2,63 

100 

1721 
1730 

93.52 

3.70 

._ 

1,85 

0.93 

._ 

100 

1731 
1740 

1.52 

92.42 

0,76 

2.27 

0.76 

2.27 

100 

1701 
1710 

3,57 

70.72 

22.86 

2.14 

0.71 

_- 

100 

1711 
1720 

3.19 

59.57 

27,66 

4.26 

3.19 

2.13 

100 

1721 
1730 

5.22 

69.40 

17.91 

522 

1.49 

0.75 

100 

1731 
1740 

2.70 

78.38 

1487 

4,05 

.. 

.. 

100 

FUENTES: 
La Ligua v Puchuncavi. 

(‘I lncluye Chiloe. 

Libros de Matrirnonios. Archivos Parroquiales de Copiapo, Vallenar, La Serena, Vicufia, Andacollo, Barraza, Sotaqui, lllapel, 



i,<: 31 2.1 ?,,. E r  las iiicrida? siguie Sal6 :! 22, 13 v 10 rcspectiwainente. En- 
tre 173 1 y 1723, f+xactamente FI 50 ”, de lo: ;nn?igrnrites proveniin de /  ciuegi- 
mient‘: d e  CoQLlin?bO. Sin embargo, la carrierire dc pohiadores qui. pacria de Co- 
yuimbo, tenia un curso rnriy particular. El  tmrato de HIJLG~O registrb u n  ncirnero 
m u y  bajo d e  inmigrantes. Casi rodoi e!los se i i i i isian al  curato de Copiapo, zoni: 
en !a q u e  se localizaban, precisamente, 10s yacirnientos auriferos (1,’). 

b o ,  !a evollrcion t ic la  inii-iigtdcion niuestia, ademas, ctros hechos de irite- 
rds. En Primer luqar, por !a n-iagnitd de inmigrantesque llegaban a Coquimho \i’ 
a Qiiiliota prsv?tiientes de Copiapi?, se puede establecer nil<? !a corrienls inrnigra- 

e r a  en Copiep6 notabiernenze n5s  ‘riierte que  !a icorviente emlgrd:oria. Es 
dccir, no cabe dudas que Copiap6 ;e habia converriclo e n  una zona a b m e n t e  
atractiva. E l  3110 2orceiitaje de personas proveniente :iesde puntos n?is lejanos 
!ArnCrica y Europa), permite scstener, incluso, que dc 10s ?res corregimientcs que 
const;tuiar? e l  Norte Chico, Copiap6 era e l  mas atraGtivo. 

En scqundo lugar, aunque se puede ap:eciar en Coquimbo !a presencia de 
una  corrierite inmigratoria, SP pued? observar ?amhien .!a presenck de una corrien- 
le ernigratoria, tanto o mSs fuerte que la  anterior, GIJP se orien?.aba no solo a 
Copiap6, sin0 adernas, a Quillota. En otras m l a h r a s ,  7 !os efectos naturales que 
re tardaban el crtcimiento en Coquirnbo (brutes cpictimicos v crisis atqrarias), se 
aqregaba la atraccibn q u e  ejerci’an sobre su poblaciiin !;ri zona‘; vccinas. Ambos 
factores contribuven a exp!icar la baj3 tasa qiie i.xpt.rimeiit6 en 10s 44 aRos que 
ci:bron este periodo. 

El cas0 de Ouillota PS, e n  cierta medida, diferente. El  cnrregirniento dis- 
ponia d e  aigunas areas ricas er; m-taks ailriferc.;, especialmente e n  !as riheras del 
r i o  Choapa y en ics aircdedores dr  Peto!ca 115). El fuer ie  aumento de la grociuc- 
ci6n d e  o m  d e  :ado ‘I Norte Chico cn !a primera mitad del siglo XVII ! ,  perwit: 
sc,spechar !a pr esencia de rnomeritos esplendorosos pzra estas ireas” Esto explica 
! /a l a  atraccibn q u e  eiecca sobre 10s pobladol-as ?e %auirnbo y la aceieracion d e l  
ritnio de crccimio:ito de SIJ poblaclon. 



Muy pr6xirno a i  'Valle Central, Quillota parece haber ejercido a 10 largo de 
todo 0 1  sigio X V l l l ,  ima pein!anente straccion sobre trabajadores de /os val!es 
septentrionairs de !a r o m  central. Tal atraccion recat'a no s6io sohre la poblacion 
rnasculina, sin0 tambibn, sobre ia uoblacicn Femenina, que acudia a 10s asientos 
mineros (i? Perorra, la Ligtia y Puchuiicavi, segun su farna o rinueza (16). 

1\10 obstante psta .;:r?ccibn, una b w n a  parte de esta poblaci6n regresaba a 
sus iugares de oriyen, ian pronto se agotaban ios minerales o tan pronto la agricul- 
tura  de la zona centra! ofrecia inejores perspectivas. Esta impresion queda luego 
de haber rwisndo 10s Archivos P:Jrroquiales de San Fe180e v 10s Andes. En ambas 
parroquias ubicadas et: la oarre alta dei valle d e  Aconcagua, un alto porcentaie 
de cootrayentes declare lahorar o haber residido en /os ssientos mineros de 
0uiiict.a i 171, 

Tenr:i?os la imurrsion que entre ei sur de: Norte Chico y e l  norte del Valle 
Centra! se desarroil6, jncluso, un tip(? m u y  especial de regihn fronteriza, uno de 
cuyos ;ndicarlores estaria; precisarnentz, e n  !a movilidad de la poblacion. 

3. bs particulexidades del primer nrornento. 

izar por la lenti tud 
relacion con la es- 

ctaron a la region. 
n su5 cfectos, pero, 

ento. se puede deducir que ambos constitu- 

c?xperimcntaron crecimientos 

Cooiap8 scbre !os pohlariores del corregimiento de 
CEntia!) ,  deSioo a i  auge de su mineria aurifera. 
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NOTAS Blt3LlOGRAFICAS: 

( 1 )  Hidalgo, J. Culturas Protohistdricas del Norre de Chile, pdg. 57. 

(2) Carmagnani, M. 
315 v 316. 

E l  Salariado Minero, pdgs. 33-41; y, Les Mdcanismes. pigs. 202, 203, 

(3) Grmagnani, M. Les Mdcanismes, pag. 385. Grmagnani confecciond su serie sobre la 
base de 10s pagos de diezmos. Es probable que /as crisis marcadas en una serie de este tipo 
Sean ligeramente anteriores a la baja que se registra en la serie. Se puede pensar que 10s  
aiios de malas cosechas hacian bajar /os diezmos a1 afio siguiente, sobre todo s i  se tiene en 
cuenta que 10s  diezmos salian a1 remate. Por esta razdn hemos corrido /as crisis un aiio arras 
a la baja en la serie misma. 

(4) Ver detalles en Apdndice 3. 

(5) De todas maneras, el fuerte aumento de /as defunciones en el aAo 1705 es contradictorio. 
En primer lugar, no afectd a /as tasas de natalidad. Las series de bautismos no registran una 
baja de 10s nacimientos. Por el contrario, /os bautismos no sdlo mantuvieron su mismo nivel, 
sino, en algunos cams, mostraron en 10s afios siguientes una rendencia a/ crecimiento. En se- 
gundo lugar, luego del aumento de /as defunciones en 1705, &as bajaron al afio siguiente a 
su cifra normal. lVer detalles en Apgndice 3). De lo anterior se desprenderia que la capa- 
cidad de la poblacidn para recuperarse de /as consecuencias de 10s factores retardatarios era 
muy rapida, impidiendo que sus efectos tuvieran la fuerza que alcanzaron en /os siglos ante- 
riores. Seguramente, por esta razdn pasaban inadvertidos para /os contemporaneos, quienes 
no hicieron referencia a ellos. 

(6) Encina. Historia de Chile. Tomo IV, w'gs. 488 - 492. 

17) Carmagnani, M. El  Salariado Minero. pag. 76. 

(8) Los de 1718 y 1724 fueron brotes de tifus y disenterfa; y. lo de 1710 y 1740. de wirue- 
las. Se tratd de brotes epiddmicos que afectaron a todo el pafs y no a esta zona en particular. 
Vdase, Ferrer, Pedro Lautaro. Historia General de la Medicina en Chile. (Talca. 19041, &s. 
255 y siguientes. Uno de 10s pocos estudios sobre /os factores que provocaron mortalidad en 
Chile en la primera mitad del siglo XVIII ,  corresponde a/  elaboredo por 10s profesores 
Dagoberto Campos y Herndn Cortds. Los autores aislaron 73 cams de un total de 493 falleci- 
dos en el curato de Limarientre 1719 y 1750. Sus resultados ofrecen notichsde interds. En 
primer lugar, llama la atencidn el elevado porcentaje de personas que fallecieron "'acelerada- 
mente"o por "una violenta enfermedad" (57 /) . En segundo lugar, fueron tambidn nume- 
rosas /as muertes provocadas por accidentes ("murid arrasrrado por una bestia': "murid aho- 
gado", etc,). En total alcanzaron a1 19 /. Las muertes provocadas por largas enfermedades 
y por "'achaques" fueron menos numerosas (8 /). Aunque es dif ici l  precisar algunas conclu- 
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siones sobre la base de una informacidn restringida a un curato y a un nlSmaro determinado de 
casos, es indudable que el alto porcentaie de personas que faNecieron repentinamente, pro- 
duct0 de una enfermedad (pues no se precisa que se haya debido a un accidentel, podria 
mostrar ios efectos de estos brotes epiddmicos en la poblacidn de la zona. VBase, Campos D. 
y otros. La Doctrinal del Limarisiglo XVI I I ,  pdgs. 217 .222. 

(91 En el corregimiento de Coquimbo habian, tambih,  yacimientos auriferos, pero, de todos 
10s existentes el h i c o  que alwnzd fama fue Andacollo. Vicuila Mackenna, Benjamin. La 
Edad del Or0 en Chile. (Buenos Aires. 1969/, pig. 134. En 1744 la poblecidn del curato de 
Andacoiio se calculaba en 907 personas. De dstas, sdfo el 22 %residia en /as proxirnidades del 
asiento minero de Andacollo. El rest0 vivla en /as cerwnias del valle Hurtado, que se hab/a 
mnvartido en un importante centro poblacional. (Informe del corrsgidor de Coquimbo Juan 
Antonio Sold, 1744. AGI, ACH, leg. 991. Es decir, parece que Andacollo no operd como un 
centro atractivo para la poblacidn durante la primera mitad del siglo XVIII .  

(10) Galdemes. Aspectos geogrdficos de la ciudad de Copiapd. 

( 1  11 A propdsito de la discusidn de la proposicidn de reunir nuevamente a 10s indios en pue- 
blos y de awbar con 10s indios de depdsiro, y a propdsito de la po l i t iw fundacional que se 
diseAd en /os primeros aRos del siglo XVIII ,  hay abundante documantacidn que muestra /a 
preocupscidn de /as auturidades respecto de la eswsez de mano de obra en Copiapd. Poi 
esta 6pom se seguia viendo en la introduccidn de asclavos negros una sohcidn a1 probleina. 
El gobernador Uztariz era partidario, adam's, de incorporar masivamenta a 10s indios ai 
laborao de /as minas, porque su produccidn beneficiaba no &lo a 10s propietarios de minas de 
Copiapd, sin0 tambiBn ai erario real, po i  el monto de las contribuciones que se debi'an pa- 
qar. AGI, ACH, legs. 86, 87,88,90,92, 153 y 154. 

(721 Autos de la fundacio'n de Copia,&, ?144. ha idea de w e  ef meyor crecirniento que ex- 
perimenrd el corregimiento de CopSpd tuvo directa relacidn con el auge de la mineria auri- 
hra, se confirma a1 observar el  cararter que ruvo ene crecimienio al interior del mismo co- 
?re,@imiento. En el curato de Copiaod, princiDal centra oroductor de oro, el crecimiento se 
eievd a/ 1.5 "/.anual. En iiuasm ihgd WO ai 0.5 Y . .  )fer a'etaries en Ap6nndice 2. 

1131 'mdas las observac!ones que se fwrrtulan en este drahajv sobre /a inmjgracidn pravienen 
cje /as declaraacianes de /as personas w e  aciJdierot1 a :a lgiesja con e/ objeto de contree!' ma- 
irinionio. E l  iugar de orBen de !as persoonas solfa epuntarse, mmbido, en 10s registros de de- 
funciones, pero, la Prccwencia del registro era +n& cmriente en !as matrimonios. La inmigra- 
cidn 50 midid esmgieodo en m<.ttj .iir&ib'z) tres aflos per ddcadas !generaiments SB escoqieron 
!os aijos 3, 6 y 9). Aunnue ci m:ver.so ,qris m o g i r m s  :para medk /A inrnigracidfl RO m d l  mds 
sdec!iarl.i (c5ntemo:a d l o  a !as pemsnas cue cc-i+rdero? , m a ! ~ ! m ~ ~ ~ b ! ~  no disponemos . 
r w u m  a r a  hecerlo. 

/ . . s '  - ;:n copiaot. co - ' 

*Ores d,? ? "!>A 



simple tarrbo de indios para atender al dscitso trajfn del desiefto, pefo, 10s descubrimientos de 
or0 hicieron emigrar en m a s  a 10s pobladores de La Serena. VBase, La Edad del Or0 en 
Chile, pig.  88. 

115) Vicutia Mackenna. La Edad del Or0 en Chile. prig. 95. 

1161 Ver detalles en Apdndice 4. 

1171 Archivos Parroquiales de San Felipe y Los Andes. Informaciones Matrimoniales. Un as- 
audio sobre la poblacidn de Valpara/so confirma esta apreciacidn. De acuerdo a 10s datos 
que proporciona, el 70 / de /os inmigrantes que se casaron en Valparaiso a lo largo del si- 
910 XVII I ,  proventan de las zonas racinas (Illapel . Santiago). Es deck, se obserV.9 un acen- 
ruado movimiento microregronal, similar a/ que apreciamos en Aconcagua. Este estudio, con- 
%ma adamas, oue la movilidad de la poblacidn femenina era muy alto. En el cas0 de Ins con- 
tiayenF65 que proveman de /as zonas vecinas, SI 55 / esteba constituido por mujeres. Sali- 
nas, Rend. Caracteres generales de la evoluci0n dsmogrdfica de un centro urbano chileno: 
Valparafso, 1685 - S830, wig. 194. 



C A P I T U L O  C U A R T O  

UN PERIOD0 DE CRECIMIENTO ACELERADO. 1744 - 1766. 

El crecimiento de la poblacibn del Norte Chico parece retenido hasta '1744. 
A partir de esa fecha se acelero. Entre 1744 y 1766 ei nijmero de sus habitantes 
se elev6 de 16.817 a 29.535. La tasa anual, que en e l  periodo anterior habia I le-  
gad0 solo a l  0.6 %, alcanz6 el  2.6 :6 . 

El fenorneno es interesante, porque la region venia sdiendo de una fuerte 
crisis agricola, que repercutio directarnente en un a k a  de precios, encareciendo 
el costo de vida alirnenticio por io menos hasta 1749 (1 ) .  Por estos aiios, la zona 
conoci6, ademais, brotes de viruelas, cuyos efectos no registran nuestras cifras de 
poblacion (2). 

1. Los factones determinantes. 
raeidn de la agricultura. El cas0  del eorregimiento de bquimbo. 

El auge de la mineria cuprifera y la recupe- 

Sin embargo, un exaimen detenido de la situaci6n de la region muestra que 
tarnbih hubo factorer favorables al  crecimiento. En primer lugar, e l  indice del 
costo de vida alimenticio bajb considerabiemente a partir de 1749 (3). Erta baja 
debib ser el efecto inmediato de un a k a  que experiment6 la produceion agrope- 
cuaria en  la dkada del 50 (4). En segundo lugar, una demanda que recayo sobre 
el cobre chileno, proveniente d e d e  Espafia, abriB ntievas perspectivas de desarro- 
Ilo a la mineria regional (5). 

Tales factores fueron, a i  parecer, determinantes en la tendencia de alto cre- 
cirniento que experiment0 la porbiacibn del Norte Chico. En efecto, s i  se la exami- 
na en funci6n de ins '(res corrsgirnientos crde cnnstituian ba region, SP podri apre- 
ciar que fue Cuyuirnbo, e l  piincinal cmtm prductor de w h r e  y el  mis fiiv-lre- 
cido por la recuperacion de la acricuhura. el aue contribuyrj de manera mas ai- 
recta a su aceieracicjn. 



C U A D R O  N o 1  

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL NORTE CHIC0 POR 
CORREGIMIENTOS. 1744 - 1766. 

ANOS COPIAPO COQUIMBO OUILLOTA TOTAL 

1744 2.863 6.964 6.990 16.817 
1 .e 4.6 0.6 2.7 

1.7 1.4 4.2 2.4 
1759 3.767 13.581 7.699 25.047 

1766 4.241 15.003 10.291 29.535 

1744 - 1766 1 .a 3.6 1.8 2.6 

FIJENTES. Ver Anendice 1 

En realidad, la poblacion de Coquimbo conocio en este periodo el creci- 
miento mQs sustantiwc de todc el  siglo dieciocho. Su tasa anuai {3.6 % I ,  lo ubico 
en el  punto mas alto del Norte Chico, duplicando el crecimiento de Copiapo y 
Ouillota. Particularmente, fue muy alto hasta 7753 (4.6 " L ) ,  aiio enque empezo 
una regresion que culminaria en e l  periodo siguiente. 

51 periodo aue es:iimos Pstudiando fue de singu!ar importancia para el co- 
reit to  de Coquimbo. D e  acu?rr!o a estiiCiios recientes; corrrsocndi6 a1 mo- 

mento en que !a icna se vincLt!6 directamente a EspaAa ccmo centro abastecedoi 
de  cobrs, princioal prcducto de su mineria. El hecho se wio Cawrecido por la 

cidad do Nuw;i EspaAa \, Ciiba para %tisface: su demanda v por ias facili- 
q i i ~  ;>rind.) a este vriticc ir. apertura de! Px i f ico a la naveqacirjn dirscta COI: 

Esrropa. Entre 17.14 y 3766 s u  praduccijn do x b r e  aum,snt6 casi en un 400 %, 
con ari alza 

. .  

?! precio del rnr!:a! cei'cana a; IO0  ( 5 ) .  



qanadera que, de : d p s  inawrac, resultaba insufiriente mra sarrsfacer la  aemanda 
local 

310 resulta exi'ra?,o, entonces, q u e  e l  crecimiento de la pobliicion haya teni- 
do ia magnitud que rniircan riuestras cifras. Sin rmbargo, es interesante detenerse 
a exarninar 5us particularidades. 

E l  corregimientn estaba constitui'do por cuatro tipos de unidades territoria- 
les. En primer lugar, existia un Qrea urbana, formada por e l  curato de La Serena; 
en segundo lugar, un area rninero-agri'cola, constituida por /os curatos de Anda- 
collo, Limari y Sotaqui. En tercer lugar, se puede hablar de areasdonde predomi- 
naba la mineria (CutGn y Combarbali), v, finalmente, de un 5rea donde la activi- 
dad principal era la  agricultura Icurato de Eloui). La magnitud d e l  crecimiento 
en cada una fue diferente. 

C U A D R Q  No2 

CRECIMlENTO DE LA POBLACION DEL CORREGlMlENTO DE 

ANOS 

i744 

I766 

Tasa anuai 

F U t NTE S 

ZQQUIMBO POI3 AREAS. 1744 - 1766. 

URBAN*\ M I N E R 0  M I N E R 0  AGRICOLA TQTAL 

AGR ICOLAS 

I390  ,'?.658 1.230 1.286 6.964 

3.02? '? ,346 1.908 2.723 1E;.O03 

2.4 4.7 2.0 3.5 3.6 

Ver AD6ndice ';, 
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neras no tuvo la espectacularidad de las primeras, ni la magnitud que alcanzo en 
La Serena y Elqui. 

En realidad, las areas minero-agricolas eran las que estaban en mejores con- 
diciones para responder a las exigencias que se le formularon a la economia re- 
gional, cuando empez6 a operar la demanda espaiiola sobre el cobre. Tal demanda 
obligd a la mineria de Coquimbo a resolver dos problemas basicos: la falta de ma- 
no de obra y e l  abastecimiento de 10s distritos mineros. Los estudios de Carmag- 
nani sugieren que, para resolver el primero, 10s empresarios mineros recurrieron al 
salario y a la deuda (8 ) .  A traves del primero, particularmente altos en algunos 
distritos, la zona se convirtio en una region atractiva para 10s trabajadores; y, a 
traves de la segunda, se pretendio limitar su movilidad, fijindolos en sus respecti- 
vos lugares de trabajo. 

Nuenras cifras de poblacion muestran que el  corregimiento de Coquirnbo 
opero c o r n  zona atractiva hasta 1759. El acelerado crecimiento que se observa 
hasta ese aiio, sugiere que la region resolvio, con cierta rapidez el problema de la 
falta de mano de obra; pero, la baja que se aprecia a partir de ese aiio muestra, 
ademis, que dej6 de constituir una zona atractiva tan pronto resolvio este proble- 
ma (9). La atraccion que ejercio Coquimbo hasta 1759 parece haber recaido con 
singular fuerza sobre el  corregimiento de Quillota. Aunque el hecho no se puede 
ratificar plenamente con las informaciones de 10s contrayentes que indicaron sus 
lugares de procedencia, se puede deducir del lento crecimiento que ~ U V O  este ulti- 
mo entre 1744 y 1766 (10). 

Que el  crecimiento en Coquimbo haya favorecido en particular a las areas 
minero-agricolas permite sostener, por otra parte, que el  segundo problema que 
enfrento la  mineria coquimbana, el abastecimiento de 10s distritos mineros, no 
pudo ser resuelto, definitivamente, en este periodo. Por el contrario, la expansion 
de la produccion minera se logro sobre la base de un aumento mayor de mano de 
obra en aquellas zonas donde 10s asientos mineros podian ser abastecidos con fa- 
cilidad. 

En realidad, la  mineria y la agricultura estaban estrechamente relacionadas. 
La segunda era vital para el desarrollo de la primera. Tenemos la impresion que 
10s costos de produccion en la mineria eran altos. A 10s pagos de salarios, debi'an 
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aorqarse 10s gastos propios tje la cxolotacion de ias miinas, ios gastus que ocasio- 
n h a  la molienda de 10s metales y ins que se der-ivahan del Trasiado de 10s misrnos 
rnetales a 10s centros de exportaciori Para reducirios, !a mineria ?endio a iocali- 
m i s e  en (os distriios vecinos a las haciendas, desde dotlife se podian aSaslecer con 
mayor faciiidad. Muchos rnineros eran, a su vez, propietarios de haciendas (11). 
Este hecho les perrnitia ahastecer a bajo costo 10s asientos mineros. 

Nn resulta extraiio, entonces, que hayan sido las areas minero-agricolas las 
que experimentaron el crecimiento mas acelerado. M B s  aljn, la importancia que 
adquirio la agricultura !as favorecib de manera directa, porque el  aumento de la 
produccihn agricola dehi6 conternplar la incorporation de una nueva mano de 
ohra a las faenas del campo. 

En sintesis, e l  comjjortamlento de ia poblacibn de los curatos minero-dgri- 
colas y de 10s curatoi rnineros dci corregimifinio d e  Coquimho, perrnite sostener 
que  e i  primer irrlpacto que recay6 sobre su nineria, iavr:r~~ck5 3 aque lhs  zoms 
dsncle 10s costos de producci6n resuitaban l n d s  baiiis, :na!ginando a /os lugares 
apsrtados, dificiles de  abastecer \i distantesde /os centros de exportaclon. La idea 
se confirrna si se tiene en cuerta que restirnonios posteriores sugieren que la r i-  
queza de 10s hltirnos, no era inferior a ia de 10s otros. 

L.os altos ::r ecirnien:os que experimentaroir !as areas urbana y agricola de- 
znuestran, adernis,  que la expansion econ6rnica del correqirniento favorecio a to-  

o de [..a Serena, aue 'fa ha sido estudiado, sugiere que la ciudad 
entro poblacional proaresiria aue, paL;latinarncnte, iha acrecen- 

iando su importancia (?2) .  For 1 0  ocurrido en Elqui. se wedc afirmar que !a ex- 
parisinn de !a oobiacion cn /as zonas minet-wsgrtcoias, abrio iiv exceiente rnercado 
e su prcduccion iiirivinico!a. E l  crecimiento cte !a  poblacion del valle resulta aun 
nids snrprendente, poroue en ?757 sufrio !os efectos de un brote epiddmicu de 
cierta rnagritud. Fi obispo d e  Santiago Manuel W a v ,  rscorri6 parte del curato 
a finc!s d e  Agosto de ese ailo, durante 13 visita oficial que estaha haciendo d su 
diwesis, De acuerdo a una relacibn dr: cu v ia je"  pi obispo no llego hasta la sede 
parroquial, dehido a: 

"h eoideinid .'que ha:ii> en ei ive,ilr O'P F!nni !.;e suer:e GUI? por conriginso e /  
'arcidenlt-, aoenas se r:a/laba riesc It r(:-s enfei..nios. n i n u r i  q i h n  err. 

'tcrrase a :os ditontos, por cu smabd /a jgEesia Parroauiai apestada 
'oar / u i  i r iuertos ma! enr-errado*. ..." (;3i, 



Este testimonio es el  Qnico que hernos logrado detectar a propbsito de este 
brote epidhico. Lamentablemente, 10s registros de defunciones de Elqui corres- 
pondientes a estos aiios, estan destruidos, pero, por la rnagnitud que tuvo e l  cre- 
cirniento de su poblacion, se puede deducir su a k a  capacidad de recuperacion 
frente a estos brotes virulentos (14). 

2. Copiap6, Un corregimiento que siguio apoyando su crecimiento en e l  
desarrollo de la mineria aurifera. 

Aunyue el crecirniento de la poblacidn de Copiapo no alcanzo la rnagnitud 
que t w o  en Coquimbo, e l  corregirnimto logri tarnbib acelerar e l  ritrno de su cre- 
cirniento. Entre 1744 y 1766, e l  nurnero de sus habitantes se elevo de 2.863 a 
4.241. Su tasa anual pas6 de 1 .O a 1.8 "/. . 

E l  caricter que t w o  el crecimiento al interior del corregimiento perrnite 
sostener que todavia en este periodo, e l  papel que i ugo  la rnineria aurifera fue de- 
terrninante. 

C U A D R O  N O 3  

CREClMlENTO DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE 
COPlAPO POR CURATOS. 1744 - 1766 

A W S  CBPIAPO HUASCO TOTAL 

1744 1.745 

1766 2 960 

2.4 T , asa 3nml 

FUENTES. Ver Apkridice I .  

, ?  18 2.863 

,283 4.241 

0.6 1.8 

En e1 capi:ulo anre!ior seF,alr;rnos que esta rnineria estaba localizada en el  
valle d e  Copiap6. PrecisaTente, hasta 1744 se habia  convertido en la actividad 
que atraia  poblac:oi a i  va i le  j/ ncze cjxp!icaba e l  crecirnienio no s6lo de su propia 
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poblaci6n, sino tarnbien del  corregimiento. Este fenorneno se proyect6 ai per io-  
d o  que estarnos estudiando (15). 

E n  realidad, las perspectivas que ofrecia el curato de  Copiapo seguian sien- 
d o  favorables. Ademas de la rnineria, se practicaba en e l  valle una agricultura que 
perrnitia satisfacer, en parte, la  dernanda interior. No dejaba de  ser interesante 
la production de vinos (calculada en dos mil arrobas anuales), que se cornerciali- 
zaba en 10s minerales vecinos y en Coquirnbo, desde donde se exportaba al  P e r k  
Todo hace suponer que e l  cornercio constituia, tambien, una actividad atrayente. 
E l  hecho fue reconocido por el gobernador Manso de  Velasco, quien, en las ins- 
trucciones que formulo a l  encargado de fundar la villa de Copiapb en 1744, ex- 
pres6 su inter& de canalizar a traves de ella todo  e l  cornercio y trueque que tenia 
lugar en el curato, especialrnente e l  del oro, "respecto de ser aquel valle (lugar de) 
trinsito para 10s comerciantes a l  Perli" (16). 

E n  Huasco la situation era diferente. E n  terrninos generales, su economia 
giraba tambien, en to rno  a la miner ia y a la agricultura. Entre 1744  y 1766 exis- 
t ian e n  el valle tres centros de  poblacion. E l  primero estaba ubicado alrededor de  
Paitanas, sit io donde mas tarde se fund6 la villa de  Vallenar; el segundo, en e l  
asiento miner0 conocido con el nornbre de Santa Rosa; y e l  tercero, en la costa, al- 
rededor d e  lo que es hoy el puerto de  Huasco ( 1  7). 

No podr iamos decir que, desde el punto de vista cuantitativo, Huasco tu- 
viera menos asientos mineros que Copiap6. La diferencia era cualitativa. Mientras 
en uno predorninaban 10s yacimientos auriferos, en el o t ro  eran celebres 10s de 
plata y cobre. Cornparados, es indudable que la balanza se desequilibraba en fa- 
vor de  10s primeros, hecho que favorecia a Copiapo. Por lo dernis, e l  Corregimien- 
to no se caracterizaba por tener una abundante poblacion, de manera que la atrac- 
cion que ejercia Copiapo debia frenar e l  crecirniento d e  Huasco. E n  1744  se reco- 
nocio, por ejemplo, que donde masse notaba la falta de trabajadores era en las mi- 
nas de  cobre, "por l a  escasez y falta de  gente y porque estan envanecidas con las 
de oro" (18). 

E n  sintesis, este momento, caracterizado en todo el Nor te  Chico por una 
tendencia de  a l to  crecirniento, significb para e l  Corregimiento de Copiapb un pe- 
riodo en el cual e l  aurnento de la poblacion se apoyo en el que experiment0 e l  
valle de  Copiapo, alentado por el esplendor de su mineria aurifera. 
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3. El comportamiento de la poblacion en una zona fronteriza : el corregi- 
miento d e  Quillota. 

La poblacion del  corregimiento de Quil lota experiment6 un crecimiento si- 
milar al  de  Copiapo: 1.8 % anual. Este parece retenido hasta 1759 (0.6 %), aiio 
en que se inicib un alza que se proyecto al  per iod0 siguiente. 

La evolucibn de la poblacion de Quillota tuvo  estrecha relacion con la de  las 
zonas vecinas. E n  efecto, el cuadro N O  4 muestra que el crecimiento d e  Quil lota 
estuvo determinado, en parte, por lo que estaba ocurriendo en las regiones vecinas, 
tanto por el norte como por el sur. 

C U A D R O  N O 4  

CREClMlENTO DE LA POSLAClON DEL CORREGIMIENTO 
DE QUlLLOTA Y DE SUS ZONAS VECINAS. 1744 - 1766. 

AQOS COQU IMSO QUlLLOTA NORTE VALLE 
CENTRAL 

1744 6.964 6.990 15.1 41 

4.6 0.6 2.2 

1759 13.58 1 7.699 20.862 

1.4 3.5 0.3 

1766 15.003 10.291 2 1.335 

1744 - 1766 3.6 1.8 1.6 

FUENTES. Ver Apendice 1. E l  Nor te  del Valle Central comprende 10s corregi- 
rnientos de Quil lota sur, Aconcagua y Melipilla. 

Hasta 1759, la region debio expulsar poblacion. hecho que favoreci6 a l  co- 
rregimiento de  Coquirnbo (19). Entre 1759 y 1766 empez6, en cambio, a recupe- 
rar pobladores, situacion que se explica no solo por el retorno de 10s inmigrantes 
que habian part ido a Coquimbo, sin0 tambiQn por la brusca caida que se observa 
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en la tasa del Valle Central (20). 

La impresion de que Quillota constituyd una regi6n especial, se confirma 
con lo dicho en 10s pirrafos anteriores. Era una verdadera region fronteriza, s i -  
tuada entre dos zonas economicamente diferentes. Lo que acontecia en una y 

en otra debio tener enorrnes repercusiones en la evolucion de su poblacibn. Lo su- 
cedido entre 1744 y 1766 parece ratificarlo. 

4. L a s  singularidades del momento. 

Si quisieramos resumir las caractert'sticas del crecimiento y redistribution 
interna de la poblacion del Norte Chico entre 1744 y 1766, tendriamos que decir, 
en primer lugar, que correspondio a un instante de acelerado crecimiento. Dicho 
crecimiento se sostuvo, fundamentalmente, en el experimentado por e l  corregi- 
rniento de Coquimbo. cuyo territorio se convirti6 ?n una zona atractiva para 10s 
trabajadores de las zonas vecinas, debido a l a  expansion de su estructura econo- 
mica. 

El punto de partida del proceso que conocio Coquimbo debio estar en la 
presion que recay6 sobre su produccion cuprifera, provocada por la demanda es- 
pafiola. Que la poblacion haya crecido mas rapidamente en las areas minero-agri- 
colas sugiere que t a l  presion no fue lo suficientemente f u e r t e  como para romper la  
fisonomia poblacional que tenia la region, cuyos habitanres habian residido habi- 
tualmente, a lo largo de 10s valles transversales. Elqui. cuya produccion vitivini- 
cola aurnento considerablemente, alentada por la formacion de un mercado inte- 
rior (10s asientos mineros), conocio tambien un alto crecimiento. El crecimiewo 
de la poblacion de La Serena, unico centro urbano de la region, permite sostener 
que la expansion del corregimiento repercutio. tambien, en la ciudad. 

Mas al norte, en e l  corregimiento de Copiapb, el crecimiento de la pobla- 
cion estuvo estrechamente relacionado a1 que experiment6 e l  valie de Copiap6. E l  
esplendor de su mineria aurt'fera, la irnportancia que rent'a en las comunicaciones 
con el  Peru y ias espectativas que brindaba su incipiente agricultura, hacian de 
este valle una zona atrayente. Entre 1744 y 1766, e l  valle de Copiap6 consolid6 
su irnportancia como centro poblacional. En el  primer aiio absorvi6 el 61 :L de 
la poblacion del corregimiento. En 1766 aumento al  70 "i, . 
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En el sur, el crecimiento de la pOblaCion del corregirniento de Quillota estu- 
vo deterrninado par lo que estaba sucediendo en las zonas vecinas. Hasta 1759 
se vi6 limitado par e l  a k a  espectacular de Coquirnbo, prueba, tal vez, de la atrac- 
ci6n que estaba ejerciendo este ijltirno sobre sus habitantes. Desde 1759 hasra 
1766 experirnent6. en cambia, un aumento, favorecido por posibles inmigracio- 
lies del Val le  Central, regibn que  ;.stabs coriociendo una faerte coqtraccibn eco- 
nomica; y, por S I  retorno de grupos d e  pobiadores que 360s antes se habrisn 
ttasladado a Coauimho. 

De acilerdo 81 testimnnio de nlqunas fuontps documentales, en e l  periodo 
que acabamos de pstudiar se hebr (an producidc algunos brotes epid6micos. Sin 
rrnbarao, sus efectos fueron blonueadcs 00: las excemtes perspectivas que ofre- 
ci6 ia econornia regional para ei  crf:.-.i:niento de la poblacion. 

NOTAS: 

! f i  Carrnagnani. El Salariarlo Minero, pag. 76. 

12) Amunategui S., Domingo. El  Cabildo de La Serena. (Santiago, 19281, pig. 137. 

(3) Carmagnani. E l  &/ariado Mint'ro, @g. 76. 

(41 Carmagnani. Les M4canismes, pigs. 385 - 386. 

:5: Caarm;.gnani. Les Mkcanismes, psgs. 78 . 83. Estas perspectivas se vieron iavorecidas, 
tamhiJn. parque huSn un asirnento de /a demanda ,oeruana. Vkase, Vicuiia M., Benjami'n. 
E l  Limo dcl Cobre i de! Caibiv de Piedra en Chile. &antiago, 19661, pag. 84. 

(6) Carmagnani. 
mda /a region de La Serena, inc!uyendo a Copiapd. 

(71 Carrnsgnani. L E S  Mkc?ni.smes, pay. 235. El  dam inciuye la produccion de Copiapd. 

(81 Carmagnani. El Salariadm Mbero, prigs. 57 y siguientes. 

(9) La; infoormaciones rrcoqidas er: /os Archivos Parroquiales confirman esta apreciacion. Di- 
,@mas en primer iugar. q u ~  21 ndrnwo de inmiarantes a todo el Norte Chic0 aumento notable- 
mente en el periodo w e  estamos esturAaod.7, esoecialmente, entre 1741 y 1750. El porcenta- 
j e  de contrayzntes provmientes de gtros lugares que en 13 ddcada anterior habia alcanzado el 

L.cs Mdcanismes, pdgs. 80 y 370. El  dato de la produccion corresponde a 
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9.79 % , se elevo a1 17.07 %. En la decada delsiguiente (1751 - 17601. bajd a1 12.40 %,pa- 
ra llegar a1 10.16 % entre 1761 y 1770. En el cas0 particular del corregimiento de Coquimbo, 
la inrnigraci6n tambign aumentd en la decada del 41 a/ 50 (de 7.58 % en la d i w d a  anterior, ai 
1 I .  I I %). A I  ;goal que en el resto del Norte Chico, bajd en /as dkadas siguientes. 

(10) Sin embargo, no se puede negar la presencia en Coquimho de una corriente proveniente 
del ‘Jalle Central. Las cifras recogidas en 10s Archivos Parroquiales, sugieren que dsta era In- 
teresante. Del mismc modo interesante era la corriente oue ,orovent’.a del corregimiento de 
Copiapb. En general, se p r i d e  sostener que, en el per!bdo que e.~tarnos ssrudiando, la atrac- 
c;hn que ejercid Coquimbo recayd con ,w& Juerra sabre /as dreas vecinas, sobre todo en el 
primer momento, per@, fue rnas constante ‘a que ejercid sobre ias pohiadores del VaIk Csn- 
tral. El cuadro siguiente iiruestra la evolucidn de la inmigracidn en Coquimho medida a i ravk  
de ias declaracioner de los contrayen?es (en porcen?ajed. 

Lugares de 
Procedencia 

Coquimbo 
foprapd 
Quillo ta 
VaIIp 
Central 
con cep - 
cidn 
Amdrrca 
Eurqpa 
A f r z a  
IVO de- 
caran 

V T A L f S  

1701 
1710 

97.33 
0.67 
0.67 

2.00 

2.00 
0.67 
0.67 

2.00 

:00.00 

1711 ‘is21 P731 
q720 1730 174a 

93.86 93.52 92.42 
0.88 1.52 

0.76 

0.76 
9.88 1,85 2.27 
2.63 

- 0.93 

700.00 ’00.00 100.00 

:741 
’I 750 

90.74 
3 09 
1.23 

3.09 

7 85 

‘00.00 

275.1 1761 
??a) !770 

,88.89 92.07 
0.85 1.04 
t.28 1.04 

3.35 2.07 

0.43 0.69 
0.85 0.69 

0.43 0.34 

3.42 0,34 

?00.00 100.00 

FUENTES. Libros de Matrimonios. Archivos Pzrroquiales de Cutdn, La Serena, Vicuiia, An-  
dacollo, Barraza y Sotaqui. 

Carno se puade apreciar, entre t 741 y i 750 PI numento dc /os inmigrantes de /as seas 
vecinas fue niis alto que e; de /os inmigrantec del Valle Central, pero, rnienrms la prirnera co- 
“riente bajd en la drkada sighnte ,  !a segunda se mantuvrl constanre. La idea que :a atraccidn 
que ejercie Coauirnho sobre /os pohladores de Quillota fue mds fuerre, se aerwa de la evolu- 
crdn que ruvo la curva de crecimienro en 10s dos corregimien tos. E l  hecho que la inmigracrdn 
medida a travds de /os regisrros marrimoniales no la confirrna plenamenre, 00 nos obliga a de- 
secharla, pues, como se ha dicho. mide s~% una parte de la pohlaciun inmigrante, aqueila aue 
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contraja matrimonio. 

( 1  11 En 1738, cas; el 50 %de 10s propietarios de minas de Coquimbo, poseian haciendas. 
Ernpadronarniento de La Serena. ANS, RA. vol. 666, pag. 2. 

(12) Pinto. La pohlacion de La Serena en el s igh  XVl l I .  pdgs. 15 - 18. 

o el fitrim. Sr. Dr. Don Manuel Alday v Aspbe, 
1757. 

;141 Los efectos de este brote viiulento pasan inadvertioos en Ias series de defunciones de 
La Screna y Cutun, a ,pesar de ia cercanrh de ambos curatas del foco infeccioso. Ademiis, en 
ningunu de sus :;bras hay re?ere.qc;as a 12 oeste, a pcsar de la magnitud que le atribuyd el Obis- 
PO, Respecto de ;os iibros de defunciones de Curun, quisi6iamos precisar que, hasta hace po- 
co tiernpo, estabair extraviados Wer, Pinto. La poblacion de La Serena en el siglo XVII I ,  pag. 
32). Debemos agradecer ai proresor Hernan Cortds la oporluna comunicacion de su hallaz- 
90. 

(151 Se sabe que en la segunda rnitad del siglo XVI I I  se inicio la decadencia de 10s minerales 
de or0 de Copiapo. Paularinamente, la atencivn de /os mineros fue pasando del or0 a la plata. 
Sin embargo, hasta 1770 se pueda decir que la produccion de oro iba en aumento. Vdase, 
Vicufia M.. Benjamin. La Edad de/ Oro en Chilc. 18uenos Aires, 19681, pigs. 125 y siguien- 
res, y, Carmagnani. Les Mdcanismes, pag. 202. 

f16l Autosde ia fundacidn de Copiapd, 1744 

117) Carra del Obi.ipo Aiday a /  Rey. Sanflago, 21 de Enero de 1767. AGl ,  ACH, leg. 243. 

(78) Fer.r'idndez de Campino. Relacion del Obispado de Sanriago, 7744. Los dams recoqidos 
nn /os rqYli'!ros rnatigmoniales de Cooiapc y Vallenar confirmar: esra apreciacitn. En el perio- 
do utie ectarnos esiudiando, ei porceritaje de inrnigrantes alwnz6 en Huawo alrededor del 7 %. 
Sn Cop%@6 Sordeo el 20 %. ?or P S ~ O S  aiios, ciertos yacimientos auriieros de Copiapd cobra- 
,.en singular fsma. 1?7r epniplo, ea 1756 en el iernate de una est'aca de oro en Chamonate se 
gag6 890 oesos. Pur otra, tambZn de ora, en Qupbrada Honda iCutlin1, apenas se pago 50 
pesos. Cw'nias .de ;ngres ,  de Hacienda Red, 7756. A G I ,  ACH.  leq. 459. 

(lo) Uno de Ius proh/rn,;s mSs difi'ciies es cdcular /as perspect+das que ofrecia en e/ siglo 
XVll I  e l  crecimiento veoetativo. En tcdo caso, b t a s  que exoerirnenffi Ouillota :0,6 7.) pa- 
:ece dernasfado baa. ! h i  psfudiu d s  cf:teoido de lor IAros oarroquiales de la Ligua, suqiere 
que el creomkwto DPRI de 1-7 poblaoiin "iw ; ras ha@ que /as per.wectivas aue ofrecia e l  creci- 
mienm wcgetarivo. Wienrras <ti c:?we(jr~iiieoto de Quiliota tuvo on crecirniento anual de 0.6%, 
;as perspcctivas que ofrecia el crecioiiariro vegstativo de la Ligua era rle 2.7 % . Vbse, Silva, 
Xirnena. Estudio de /os Archivos Wrroquhles de la Par-oquia de Sanro Damingo de Rozas 
de la Ligua, 1700-1750. {Memoria de Prueba, Universidad Czrdlica de Valparaiso, 19661. La 
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fuga de poblacidn que conocid Quillota debM agudizar el prohlema de la falta de mano de 
ohra. En estos aiios se intent6 fundar en /a zona tres villas: lllapei, Pptorca y la Ligua. En 
general, /as fundaciones fueron combatidas por 10s hacendados, suienes veian en ellas un polo 
de atraccion oara la mano de obra que reddh Rn las areas rurales; pero, en e/ cam de lllapel, 
h oposicirjn fue tai, que la villa tuvo que refundarse en tiernpos de/ gobernador Higgins. Los 
aiilos de la iundacidn de lllapel sugieren que su fundacidn sed ult6 oara "no distraera /os 
trabajadores de sus faenas", Autos de la fundacidn de //lapel. AGI. ACE, leg. 754. Sohre e/ 
mismo pun to, vt5ase tambign /os legaios 7 75 y ,300. 

120.l Entre 7759 y 1766laagricuirirra dol Va//e Ceritral sufrici ana contraccidr. L a  baja en PI 
crecimiento de su pohiacidn estuvo, oues, acompaiiada de i'nn cri.ris econ6mica. hasta ahor.9 
poco esfuaiada. Sohre la produccidn agrf'cola del h / I e  Central v&ase, Carmngnani. Les MPcJ- 
nismes. pa'gs. 380 - 381. 

1211 Lanientablemsnte, /as fuenrss no permiten conocer, en e/ cam de O u i i l o i ~ ,  /a redistribo- 
cion internn en 1744. Tenenemos solo !a de 1765. De acuerdo a esta ijltima, el centro mas po- 
hladu era ?etorca i'absorviri e: 30.50 +Y* del tots1 de la poblacidn). *:o ocurlrio aqul io que 
aconteci6 en Cuquimbo. correg;m!ento en el que b s  zonas ?,&s oohladas eran aquellas donde 
la mineria se combinaba con la agricultura. En Quillota, /as tncilidades que brindaba a1 abas- 
tecimiento la proximidad de valles tan fPrriles coma ei de Aconragua, debio abararar /os cos- 
ios de produccion y favorecer un poblamiento miis denso de 10s centros mineros. 
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C A P I T U L O  Q U I N T 0  

UN PERIOD0 DE CDNTRACCION. 1766 - 1778. 

La tendencia de crecimiento progresivamente acelerado que vent’a experi- 
mentando la poblaci6n del Norte Chico desde comienzos del siglo XVIII,  se vi6 al- 
terada entre 1766 y 1778. En relacibn al period0 anterior, la tasa anual baj6 de 
2.6 a 1 .I 7, , acusando una crisis coyuntural que, en verdad, se empezd a anunciar 
en 1759 y que se agudiz6 en 10s aEos siguientes. 

La crisis resulta contradictoria. En efecto, 10s corregimientos de Copiap6 y 
Quillota no s610 quedaron al margen de la contraccibn, sin0 elevaron sus tasas de 
crecimiento. Fue una baja en Coquimbo la que repercutib en todo el Norte Chico, 
sugiriendo una crisis que, en realidad, s610 afectaba a este corregimiento. 

C U A D R O  NO 1 

EVOLUCION DE LA POBLACION DEL NORTE CHIC0 
POR CORREGIMIENTOS. 1766 - 1778. 

AAOS COPIAPO COOUIMBO QUILLOTA TOTAL 

1766 4.241 15.0O3 10.291 29.535 

1778 5.420 14.692 13.714 33.826 

Tams anuales 2.1 - 0.2 2.4 1.1 

FUENTES. Ver Apbndice 1. 
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1. El corregirniento de bquimbo. Las singularidades v 10s factores de una cri- 
sis coyuntural. 

Lo que ocurri6 con la  poblacibn de Coquimbo es interesant?. Entre 1766 y 
1778 no solo bai6 su tasa de crecirniento, sino, la poblaciori misma disrninuy6 en 
numeros absolutos. Es posible que la contracci6n no haya jido tan violenta. El 
Empadronarniento Civil practicado en 1778 registr6 una cifra superior a la de ias 
Matriculas Eclesissticas, de las cuales recogimos el  dato que manejarnos, pero 
muestra, en todo caso, que l a  contraccidn existi6 (1). 

L a  contracci6n estuvo acompaiiada de una serie de singularidades que con- 
vierten al fenbrneno en un hecho complejo. 

En primer lugar, no se puede tratar de una deficiencia de las fuentes. Como 
se quieran ordenar 10s datos, la  tasa de crecimiento del corregimiento venia expe- 
rimentando una baja desde 1759. Es decir, luego del fuerre aumento de la pobla- 
cion de Coquimbo entre 1744 y 1759, la tendencia de alto crecirniento experi- 
rnento una crisis que ratifican 10s datos de 1766 y 1778. 

En segundo lugar, ias zonas vecinas (Copiap6 y Quillota), no se vieron afec- 
tadas por un hecho similar. Si quisierarnos explicar esta baja por un desplazarnien- 
to de pobladores hacia ellas, la acekracibn de ambas resultaria, de todas rnaneras, 
insuficiente. Copiapb y Ouillota alzaroli sus tasas (de 1.8 a 2.1 yde  1.8 a 2.4'/,, 
respectivarnente), pero no alcanzaron a contrapesar la baja de Goquimbo. baja 
que arrastrb a todo el  Norte Chico a 13 contraccion que nos ha servido, incluso. pa- 
ra caracterlzar e l  peri'odo. 

Conviene descartar, adernas, la idea que  i 3  baia de Coquirnbo se debio al 
Qxodo de pobladores hacia e l  Valle Central. Entre 1766 y 1778, 10s corregirnien- 
tos del norte de 6ste elevaron sli ritrno de crecimiento,. pero, no hay que olvidar 
que la baja se inicio en Coquirnbo en 175.9, justamenre en 10s rnomentos en que 
se produjo, tambibn, una baja en el V a l l e  Central. Conocernos auri, e l  iugar de  
origen de /os inrnigrantes de L J ~  curato de esa zona. Ertre 1765 y 1774 en San 
Felipe, corregirniento de .Aconcagua, se aprecia un aurnento de las personas pro- 
venieriles del norte, pero, ia mayoria se desplazo d e  10s curatos de  Quillnta (21. 
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Por otra parte, e l  momento en que se agudiz6 la contraccion ev Coquimbo, 
correspondio al  instante de un vigoroso aumento de la produccion de cobre, prin- 
cipal productc de su mineria y verdadero motor de su economia. Hubo, pues, 
una especie de desfase entre la  expansion econbmica de la zona y la  evolucion de 
su poblaci6n. 

Entre 1766 y 3728 la production agropecuaria d e  la region de La Serena 
(Copiapb y Coquimbo) acuso una conrraccion. Adem6s en 1765 se produjo una 
de las peores pestes de viruelas del siglo XV l l l  (3). Tales hechos deberian expli- 
car lo que estaba sucediendo con- l a  poblacibn de Coquimbo, pero, ipor  que ra- 
zon las cifras registran sus efectos solo en este corregimiento?. 

En resumen, hasta ahora podsmos descartar la idea que la baja de Coquim- 
bo sea product0 de un defecto de las fuentes. Aparentemente, tampoco se expli- 
caria por la accion aislada de un proceso emigratorio. Si se supone que la con- 
traction se produjo por la baja de la produccion agricola o por 10s efectos de la 
peste de 1765, ambas habrian tenido un carictcr muy singular. A ia  poblacion le 
habrca bastado cruzar e l  Huasco, por e l  norte, y e l  Choapa, por el sur, para esca- 
par de las consecuencias de !a crisis agraria y para inmunizarse de las viruelas. Por 
otra parte, conviene recordar que esta baja ocurrio en un momento de expansion 
de la estructura productiva de Coquimbo (fuerte aumentode la produccion minera). 

Sin embargo, un analisis cuidadoso de 10s fendmenos reci6n apuntados ayu- 
darg, a comprender lo que estaba ocurriendo en el  corregimiento. 

En primer lugar, hay que fijar la atencion en e l  caricter que tuvo el creci- 
miento entre 1744 y 1766. Sd extraordinaria aceleracibn nos obligo a reconocer 
la existencia de una corriente inmigratoria, cuyo lugar de origen debio estar en 
10s curalos de Quillota y, t a l  vez, en Huasco. Un fenomeno corn0 este, a pesar del 
crecimiento que provoc6, no genero condiciones para que tal crecimiento se man- 
tuviese, porque, /os que llegaron tueron fundamentalmente hombres y, porque 
se trato de una poblaci6n flotarite, atraida solo por las perspectivas que estaba 
ofiecier:do la wgi6n (4). Su perrnanencia en el  correyimiento dependia, en gran 
medidn, de las perspectivas q u e  oirociera en 10s afios siguientes. 

\-os inmiyrbntes 'y yran parte de la poblacion masculina del propio corregi- 
mien:o se v i6  obligada, ademas, a deambular por l a  zona, segun se la necesitara en 
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las minas o en las haciendas (5). Tal situacicjn pudo frenar las posibilidades de 
crecimiento hacia el futuro. AI respecto, es interesante examinar la evoluci6n de 
10s bautismos en el  corregimiento de Coquimbo. 

C U A D R O  NO 2 

EVOLUCION DE LOS BAUTISMOS EN EL CORREGIMIENTO 

(Promedios anuales) 
DECOQUIMBO. 1731 - 1780. 

AQOS PROMEDIOS ANUALES 

1731 -1740 308 

1741-1750 383 

1751-1760 41 4 

1761-1770 359 

1771 -1780 391 

FUENTES. Archivos Parroquiales de Cutdn, La Serena, Vicuiia, Andacollo, Ba- 
rraza y Sotaqui. Libros de Bautismos. 

El  cuadro anterior sugiere que, hasta 1760, la curva de 10s bautismos fue as- 
cendiendo. Sin embargo, si se compara este ascenso con e l  crecimiento real de la 
poblaci6n, se podre apreciar que este irltimo fue m8s fuerte. Se puede decir que el  
vigoroso crecimiento de la poblaci6n entre 1744 y 1766 no estuvo acompaiiado de 
un aumento similar de 10s nacimientos. El cuadro anterior muestra, incluso, que 
10s bautisrnos disminuyeron en la dbcada del 60, precisamente en el  momento en 
que se inici6 la contracci6n en el crecimiento de la poblaci6n de Coquimbo (6). 

Hemos intentado medir, en un curato miner0 agrario de la regi6n. la natali- 
dad por mes. Las cifras sugieren que 10s nacirnientos tendian a aumentar en 10s 
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meses de Julio, Agosto y Septiembre. Las gestaciones habrian aumentado, enton- 
ces, en Octubre, Noviembre y Diciembre, justamente en 10s meses en que habia 
pasado la parte mas dura del trabajo en el campo y en las minas (7). 

Seria interesante hacer un estudio monografico a proposito de la incidencia 
que pudo tener en el  crecimiento vegetativo, las condiciones de vida de la pobla- 
cion laboral en una zona como la d e  Coquimbo. Un contemporineo, que admi- 
nistr6 minas en el corregimiento, se refirio extensamente a las costumbres que de- 
sarrollo la  peonada. En torno al  problema que nos preocupa, escribio: 

", .. (/ospeones) prefieren /a ernbriaguez a la satisfaccidn de sus necesidades 
"f;sicas ... Menos es la aficidn 9ue tienen a/  otro sex0 que a /a bebida ..." (8). 

La movilidad de la poblacidn laboral, las condiciones de vida en 10s centros 
mineros y las costumbres que adquiri6 e l  trabajador de la zona, pudieron tener al- 
guna incidencia en e l  fenomeno que estamos estudiando. Casi se podria hablar 
de la presencia de un tardio "desgano vital'!. 

En resumen, e l  acelerado crecimiento que experiment6 la poblacicin d e  
Coquimbo entre 1744 y 1766, no pareci6 asegurar a la zona condiciones favora- 
bles para que este crecimiento mantuviera en el futuro un ritmo similar. 

Pero, e l  aumento conseguido en esos afios le permitio a1 corregimiento resol- 
ver momentaneamente el problema de la  falta de mano de obra. Un estudio de 
10s salarios en el Norte Chico ha demostrado que Bstos tendieron a subir hasta la 
dkcada del 60. En la dkada del 70, periodo en que se agudiz6 la baja de la po- 
blacion, disminuyeron (9). Tal hecho permite sostener que la expansion de la 
produccion cuprifera en el  periodo que estarnos estudiando, se logr6 con la mano 
de obra ganada en el periodo anterior, a l  punto que no hub0 necesidad de recurrir 
a 10s altos salarios para incorporar una nueva mano de obra. El autor que estamos 
citando, ha seiialado que el  aumento de la produccion cuprifera fue un efecto re- 
tardado de la presi6n que recay6 sobre e l  cobre chileno en la decada del 50 (10). 
Nuestras cifras de poblacion sugieren que la region necesit6 primer0 reacondicio- 
nar su estructura interna, sobre todo, resoher e l  problema de la  falta de mano de 
obra. Lo ultimo habria ocurrido entre 1744 y 1766, con un incremento tan fuer- 
t e  que, a pesar de la baia que se inicib hacia 1759, e l  crecimiento de  l a  poblacion 
entre 1744 y 1778 todavia parece aceierado (2.2 7. anual). 
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CUADRO NO 3. 

RELACION ENTRE L A  PRODUCCION DE COBRE, PRODUCCION AGROPECUARIA, INDICE DEL COST0 DE L A  VIDA, 
SALARIOS Y POBLACION DE CQQUIMBO, 1740 - 1779. 

AnOS 

1730-1739 

1740-1 749 

1750-1 759 

Produc. Produc. lndice S A L A A I 0 S (En reales. 1 peso : 8 reales) Poblaci6n 
Barreterm Apires Cobre Agropec. Cost0 

fen pesos) fen pesos) Vida Sal. Mon. Sal. Nat. Total Sal Mon. Sal Nat. Total 

3.308 29.261 100 ? ? ? 7 ? 7 ? 

6.340 39.288 179 ? ? ? ? 7 7 6.965 

12.280 44.377 112 80 39 119 64 39 103 13.581 

1760-1 769 14.880 41.409 137 80 48 128 64 48 112 15.003 

41 101 14.692 1770-1 779 60.120 40.055 117 87 41 128 60 

FUENTES: 

. Production de Cobre. Carmagnani. Les MBcanismes _.. pag. 203. La cifra corresponde a la produccion de todo el pais. 

. Producci6n Agropecuaria. Carmagnani. Les Mdcanismes ... pag. 235. La cifra incluye la producci6n de Copiapb. 

- lndice del Costo de Vida. Carmagnani. El Salariado Minero ... pig. 75. Corresponde a todo el Norte Chico y se refiere a1 cost0 de vida ali- 
menticia. 

~ Salarios. Carmagnani. El Salariado Minero ... pigs. 82 - 83. Corresponden a todo el Norte Chico. 

. Poblaci6n. Corresponden respectivamente a 10s ailos 1744,1759, 1766 y 1778. Ver Ap6ndice 1. 



Las explicaciones en torno- a la baja son aun rnds cornplejas. E n  efecto, el 
extraordinario aurnento de  la poblacion entrr 1744 y 1766, estuvo acornpaiiado 
de un aurnento d e  la produccibn agropecuaria hasta 1759. E n  las decadas siguien- 
tes, decrecib. Es interesante conectar este hecho al indice del  costo de  vida ali- 
menticio, a 10s salarios y a la evolucion de  la poblacidn (Ver Cuadro NO 3). 

En realidad, e l  fuerte crecirniento de la poblacion se verific6 entre 1744 
y 1759. Este rnomento coincidio con una expansion de la produccion agropecua- 
ria. Hasta ese aiio, 10s salarios rnostraron, tarnbih. una tendencia alzista (11). 
Es decir, se dieron las condiciones r n i s  favorables para e l  crecirniento de la pobla- 
ci6n, sobre todo por la atraccibn que podia ejercer la zona sobre 10s pobladores 
de las regiones vecinas. 

A part i r  de  1759, la  situacion vario: 

El  crecirniento de la produccion agropecuaria in ic i6 una regresi6n. 

Inrnediatarnente, subio el indice de  costo de vida alirnenticio. E l  a k a  
r n i s  fuerte se produjo entre 1760 y 1769. E n  la dhcada siguiente ba- 
jo, pero se rnantuvo todavi'a por encirna del prornedio que tuvo entre 
1750 y 1759. 

Los dos hechos anteriores estuvieron acornpafiados de  una interesante 
evoluci6n de 10s salarios. 

Hasta 1769 10s salarios totales de 10s barreteros (trabajadores especiali- 
zados) y de 10s apires (trabajadores no especializados), subieron, pero, 
debido exclusivarnente al  a k a  que experiment6 e l  salario natural, pro- 
ducto del a k a  del  indice del  costo d e  vida alirnenticio. Es decir, luego 
del acelerado crecirniento de la  poblacion, 10s ernpresarios rnineros no 
elevaron el salario rnonetario de sus trabajadores. a pesar del  aurnento 
que experiment0 el indice del  costo de vida alirnenticio y de la baja que 
ernpezaba a acusar la tasa de  crecirniento de la poblacion. La evolucion 
de  10s salarios sugiere que lo liltirno no consti tuyb un grave problerna 
para 10s ernpresarios rnineros. 

E n  la decada- siguiente (1770-1779), subio el salario rnonetario de 10s 
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barreteros, pero, e l  de 10s apires bajo. Este momento corresponde al de 
la contraccion mas fuerte de la poblacion. Esta circunstancia obligo a 
10s empresarios mineros a realizar un esfuerzo destinado a retener la 
mano de obra especializada, elevando sus salarios. Sin embargo, e l  es- 
fuerzo se orient6 solo a retener al trabajador especializado, porque, en 
e l  cas0 de 10s apires, se produjo una baja en 10s salarios. El crecimiento 
que habia experimentado la poblacion en 10s aAos anteriores, les permi- 
t i a  aun disponer de una rnano de obra relativamente abundante para 
aquellos trabajos que no requerian experiencia ni especializacion. 

Sin duda, la zona habia dejado de constituir una region atractiva y muchos 
pobldores que habian llegado a Coquimbo, atraidos por las excelentes pers- 
pectivas que ofrecio entre 1744 y 1766, iniciaron el  retorno a sus lugares de ori- 
gen, especialmente a 10s corregimientos de Copiapb y Quillota (12). 

Lo que hasta aqui hemos dicho (falta de condiciones adecuadas para e l  cre- 
cirniento vegetativo y saturacion de la zona de mano de obra), podria explicar una 
baja en la tendencia de crecimiento de la poblacion, pero, seria tal vez insuficiente 
para aclarar la violenta contraccion que sufrio. Debio operar, entonces, un tercer 
factor. 

En realidad, ya lo habiamos adelantado. El pais conoci6 en 1765 una grave 
peste de viruelas, cuyos efectos parecieron notarse en e l  Valle Central entre 1759 
y 1766. En el  Norte Chico sus efectos se produjeron un poco despuhs y repercu- 
tieron directarnente en la poblacion de Coquimbo, pasando casi desapercibidos en 
Copiapo y en Quillota. Por lo que ya hemosdicho, no resulta dificil comprender 
e l  fenomeno. 

El alto crecimiento que experiment6 la poblacion de Coquimbo entre 1744 
y 1759 provocd el  desarrollo de nucleosde alta densidad de poblacion, en relacibn 
a 10s que habia tenido antes. La curva de la produccion agropecuaria y e l  indice 
del cost0 de vida alimenticio sugieren, ademas, que en el  momento en que broto 
la peste, su poblacion estaba peor alimentada. En el  cas0 de 10s inmigrantes, sus 
propias condiciones de vida debieron variar. El continuo deambular por las ha- 
ciendas y las minas o la existencia que llevaron en los centros mineros, los enfren- 
to a una situacion distinta a la que habian tenido en sus lugares de origen. La su- 
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ma de estos factores debieron contribuir a agravar 10s efectos de la peste en el 
Brea territorial que cubri'a e l  corregimiento de Coquirnbo. En parte, Copiap6 y 
Quillota habrian contrapesado sus efectos, por lo menos en las cifras, con la pre- 
sencia de pobladores que estaban llegando desde Coquimbo (13). 

2. El auge de la mineria argentidera y el  desarrollo de la mineria cuprifera, 
factores determinantes en e l  crecimiento de la poblaciirn de Copiapo. 

La grave crisis que afecto a la poblaci6n de Coquimbo no se extendi6 a 
Copiapo. Como hemos dicho, el ritmo de su crecirniento se aceler6. Su tasa 
anual subio de 1.8 a 2.1 7. I Este hecho indica que la regi6n dispuso de algunos 
rnecanismos que contuvieron 10s efectos negativos de la crisis agraria y de la pes- 
tede 1765 (14). 

Tales factores estuvieron, al parecer, intirnamente ligados al auge de la rni- 
neria de la plata en el  val le de Copiapb y a 10s progresos de la mineria del cobre 
en el  valle de Huasco. 

AI interior del corregirniento el crecirniento tuvo un car ic ter  distinto al 
conocido en 10s periodos anteriores. Hasta 1766 el crecimiento se habia soste- 
nido , fundarnentalmente, en el  incremento de la poblacion del valle de Copiap6. 
Entre 1766 y 1778, dicho aurnento se apoyo, en cambio, en un crecirniento m5s 
alto de la poblacibn de Huasco. Las cifras registran una tasa de 3.0 para Qste y de 
1.6 para e l  valle de Copiapb. 

C U A D W B  N O 4  

CREClMlENTO DE LA POBLACION DE COPIAPO POR CURATOS. 
1766 - 1778 

AROS 

1766 

COPIAPO HUASCO TOTAL 

2.960 1.281 4.241 

1778 3.595 1.825 5.420 

Tasas anuales 1.6 3.0 2.1 

FUEN'TES. Ver ApBndice 1 
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3) La mineria de la plata y el creciniiento de la poblaci6n del valle de Copiapo. 

El1 el period0 que estamos estudlando el ritmo de crecimiento de la pobla- 
ci6n del valle de Copiapb sufrio una baja. Su iasa anual descendic de 2.4 a 
1 .B %. En todo caso, no se puede decir que esta baja haya constituido una 
tuerte contracci6n. 

En realidad, en este momento ei  valle de Copiapo consolido un tipo de desa- 
rroIIo que se habia iniciado medio siglo antes, apoyado en la explotscion de 
sus minerales de or0 y plata (en especial de 10s primerosi, actividad que fa- 
voreci6 un leve desarrollo de la acricultura auf,  de iodas maneras, aun resul- 
tabs insuficiente para satisfacer la demanda local. 

EP 10s dace aRos que estamos estudiando, e l  valor d e  la produccibn de ia 
piata de iodo e! pais aumentb sustantivamente. No ocurri6 lo mismo con 
e!  oro, cuya produccibn experiment6 una baja. Es interesante destacar la re- 
lac ih  que existio, hasta estos afios, entre l a  evolucicin de la poblacidn de 
Copiap6 y las curvas de 10s valores de la produccibn aurifera y argentifera. 

C U A D R O  NO5 

RELACION ENTRE LA PRODUCCION DE URO Y PLATA Y 
LA POBLAClON DEL VALLE DE CQBIAPO. 1740 - 1779. 

PRODUCCIQN PRODUCCIQN 
Amos DE OR8 DE BI.ATA ~ O ~ ~ A C ~ O N  

a 740-1749 228.260 7 1.745 

4 .o ? 2.4 

1760- 1769 497.714 8.763 2.960 

- 3.9 5.8 1.6 

2770-1 779 332.738 3% ,899 3.595 

FUENTES. Valores de la produccibn de or0 y plata en Carmagnani. Les MQca- 
nismes, pBg. 202. Corresponden a todo el  p a i s  y estan dados en pesos. 
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Poblacidn. Corresponden a /os arias 1744, 1766 y 1778, respectivamente. Ver 
&&dice 1. 

En efecto, e l  aumellto de !a pobiacion entre 1744 y 1766 estuvo acompafia- 
do de un fuerte crecimiento de las valores de l a  produccion aurifera; en tan- 
i o  que; la bdja que se aprecia en la tasa en e l  periodo siguiente, estuvo acom- 
paiiada de una regresirin e n  10s valores de la producci6n del mismo metal. 

Pero, al tiempo que hajo el  valor de la produccion de oro. se produjo un no- 
table aumento de la produccion de la plata. Aunque las cifras que maneja- 
mos en en cuadro N O  5, con excepcibn de la poblacidn, corresponden a todo 
el pais, no hay que olvidar que en la mineria de Gopiapo, e! or0 y la plata 
constituian 10s rubros mas importantes. Eso permite pensar que el  incre- 
mento del valor de  la plata redujo !os efectos de la baja del oro, impidiendo 
un colapso en el  crecimiento de la poblacion del valle (15). 

Todavia, en el periodo que estamos estudiando, constituia una region atrac- 
t iva para ciertos inmigrantes, elgunos de 10s cuales lograron grandes fortunas 
en las rninas de Copiap6 (16). El cas0 de Francisco Subercaseaux resulta 
ilustrativo. 

Subercaseaux, franc& de nacimiento, se radico en La Serena hacia 1758. En 
1763 fue nombrado Capitan de Artilleria. Su principal ocupacion consistia 
en "habilitar" a otras personas. Movido por su laborioso espiritu - segljn sus 
propias declaraciones - paso enseguida a Copiap6, donde descubri6 !as minas 
d e  plata de Santa Malvitia, San Felix y Zapallar. Irrstalo, entonces, un ingenio 
al estilo de 10s del PerG en el que molia no so10 sus metales, sin0 tambien 10s 
de stros minercs. Pronto compro otras minas y, en 1787, afianz6 su s i -  
tuacibri adquiriendo la hacienda de Quebrada Honda, en e l  valle de Elqui. 
Znsta!h a continuaciirn u n  irapiche para moler or0 en ias inmediaciones de 
La Serena, donde poseia, ademas, una chacra. Su afortunado matrimonio 
con do6a Manirela Mcrcsdo, dascendiente de una de las farnilias mas acauda- 
ladas de Copiapo; le permitio consoiidar una posiciCn que, sin duda, tuvo su 
vrigen on la mineria de la plata de Copiapo (17).  

Debio ser esta mineria e l  principal punto de apoyo del crecimiento de la pa- 
blaciori de Copiapo. E l  descensode la mineria del or0 impidibque 6sta mantu- 
viera la  a k a  tendencia de crecirniento que  habia conocido en 10s afios an- 
teriores. 
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b) La mineria del cobre y la evoluci6n de la poblacilrn de Huasco. 

En Huasco la situaci6n fue diferente. Entre 1766 y 1778 e l  crecimiento de 
la  poblaci6n inicio un proceso de aceleracion que se acentuaria en 10s afios 
siguientes. La tasa anual subi6 de 0.6 a 3.0 7.. 

El fenomeno que estaba ocurriendo en Huasco sugiere que el  valle empe- 
z6 a absorver su propio crecimiento vegetativo y una pequeiia corriente in- 
migratoria que se desplazaba de 10s lugares vecinos. Se puede pensar que esa 
corriente no hacia otra cosa que volver a su lugar de origen, luego de haber 
trabajado en las minas de or0 de Copiap6 o en 10s curatos limitrofes del sur. 
En'verdad, Huasco quedb encerrado entre dos zonas que bajaron el ritmo de 
crecimiento de su poblaci6n. La baja de Copiapo y Coquimbo debi6 favore- 
cer al valle que ahora nos interesa (18). 

A diferencia de Copiapo, la mineria de Huasco era predominantemente cu- 
prifera. En el  periodo que estamos estudiando, el valor de la producci6n de 
cobre de todo el pais aumento considerablemente. De 14.880 pesos que al-  
canzb entre 1760 y 1769, se elevb a 60.120 pesos en !a decada siguiente. Si  
de alguna forma, la mineria de Huasco participb en este incremento, no pu- 
do hacerlo sin0 recuperando una mano de obra que habia perdido en e l  pe- 
riodo anterior (19). 

Si se examinan las cifras de poblacion que hasta ahora hemos entregado, se 
podra apreciar que entre 1744 y 1766, tanto e l  valle de Copiap6 como el co- 
rregimiento de Coquimbo, conocieron un fuerte crecimiento. En el  cas0 de 
Copiapo, el auge de la mineria de la plata sorprendi6 al valle con una mano 
de obra que habia llegado en el periodo anterior, atraida por 10s altos sala- 
rios que ofrecia la mineria aurifera. E l  cas0 de Coquimbo fue mas o menos 
similar. El crecimiento de su producci6n cuprifera se sostuvo, tambih,  en 
el  aumento de la mano de obra del periodo anterior. 

En Huasco ocurri6 algo distinto. Entre 1744 y 1766 el  crecimiento de su 
poblacion fue muy lento. Cualquier expansion de su estructura econ6mica 
debia apoyarse, entonces, en una ampliacion de la mano de obra. Los datos 
que manejamos sugieren que a s i  ocurrio. 
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En sintesis, la poblacion del corregimiento de Copiapo conocio un creci- 
miento mas acelerado que en e l  period0 anterior. Las perspectivas que 
ofrecio la mineria aurifera y argentifera del valle de Copiapo y la expansion 
de !a mineria del cobre en el valle de Huasco, fueron capaces de blcquear 
10s efectos de 10s factores retardatarios que tan dristicamente frenaron el  
crecimiento en Coquimbo. 

3. El corregirniento de Quillota. El crecirniento de la poblacidn en una zona 
diferente. 

La poblacion de Quillota escapo, tambibn, de la contraccion que afecto a 
Coquimbo. El ritmo de crecimiento de su poblacion se acelero, incluso, de ma- 
nera m8s fuerte que en Copiap6. Su tasa anual pas6 de 1.8 a 2.4 7,. 

En realidad, la situacion del corregimiento de Quillota era diferente a la  de 
Coquimbo y Copiapo. 

En primer lugar, su produccion agropecuaria experiment6 un incremento, 
sobre todo a partir de 1771 (20). Definitivamente, la crisis que afecto a la  agri- 
cultura de la region de La Serena, no se extendio a1 sur del Norte Chico. En se- 
gundo lugar, su mineria no conoci6 una baja notable, pero, tampoco un creci- 
miento espectacular. El paulatino abandon0 de las minas de oro, en las cerca- 
nias de Illapel, fue contrapesado por e l  repunte de 10s minerales de plata en 10s al- 
rededores de Petorca. En tercer lugar, e l  corregimiento quedd encerrado entre dos 
areas que atravesaban por situaciones diferentes. Por el norte limitaba con el  co- 
rregimiento de Coquimbo, cuya poblacidn se vi6 afectada por la grave crisis que 
estudiamos hace un momento; y. por e l  sur, limitaba con e l  Valle Central, region 
que estaba experimentando una fuerte expansion econbmica (21). Ouillota que- 
d6, asi, en medio de dos fuegos: por el norte, uno que ahuyentaba a la poblacion; 
y, por e l  sur, otro que la atraia. 

Esta situacion particular le  permitib, en gran medida, absorver 10s efectos 
que pudo provocar en el  crecimiento de su poblacion la peste de 1765. El brote 
epidhico que tan gravemente afect6 a Coquimbo, en Quillota pasa pricticamente 
desapercibido (22). 

Un analisis mas detenido e n  torno a1 caracter que t w o  e l  crecimiento al in- 
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terior del corregimiento, permite comprender de que manera las singularidades de 
Quillota influyeron en la evoluci6n de su poblacion. 

Se puede decir que Quillota estaba dividida en dos Breas que constituian 
unidades casi independientes. La primera, ubicada en 10s airededores del valle de 
Choapa, estaba integrada por 10s curatos de Illapel, Choapa y Quilimari. El  prime- 
ro era farnoso por sus yacimientos auriferos, en tanto que en 10s otros, la  activi- 
dad mas relevante era la agricultura. 

La segunda drea fue aquella que formaron, en e l  sur, 10s curatos de Petor- 
ca, la Ligua y Purutirn, en e l  limite con el Valle Central. En esta Qpoca, Petorca 
adquirio fama por la riqueza de sus vetas argentiferas, a l  tiempo que las arenas 
auriferas de Purutirn constituyeron siempre un imln que atrajo a 10s campesinos 
del Jugar y de las zonas vecinas. La Ligua, en cambio, era una microregion agraria. 

Entre 1766 y 1778 el crecimiento de la poblacibn tuvo una aceleracibn ma- 
yor en la parte sur del  corregimiento. Su tasa anual se elevb 42.7 % . En el valle 
del Choapa alcanz6 el 1.9 7,. 

C U A D R O  N o 6  

CREClMlENTO DE LA POBLACION DEL CORREGlMlENTO DE 
QUILLOTA POR AREAS. 1766 - 1778. 

AAOS AREA NORTE AREA SUR TOTAL 

1766 3.779 6.5 12 10.291 

1778 4.754 8.960 13.714 

Tasas anuales 1.9 2 .7 2.4 

FUENTES. Ver Aphdice 1. 

a) El valle del Choapa. L a s  haciendas, lugar de refugio para la poblacih 
en tos periodos de crisis de la  mineria. 
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Tenernos la irnpresidn que, hacia mediados del siglo XVl I I, las cercanias 
del asiento de minas de lllapel constituia la zona mas poblada del Brea. 
La determinacion de fundar ali i  la villa de San Rafael de Rozas en 1752 
confirrna eSta apreciacibn. AdemBs del asiento de minas, estaba en ese 
lugar la hacienda de Illapel, propiedad del rnarquesado de Pica, avaluada 
en 1728 en 7 mil pesos, una cifra considerable para la Qpoca (23). El  
cura de la doctrina, que hasta entonces habia residido en Mincha, un 
poblado proximo a la costa, se traslad6 hacia 1740 a Illapel, para dar a s i  
mejor atencion a su feligresia (24). 

En el period0 que estamos estudiando, la poblacion de lllapel sufrio 
una fuerte contraccibn. §in duda, la  crisis de la mineria aurifera lo 
afecto considerablemente (25). Pero, en esta misrna Qpoca, tanto en 
Choapa como en Quilirnari, la poblacidn mostr6 una Clara tendencia al 
crecirniento (26). 

Los registros matrirnoniales del curato de Choapa rnuestran que las mi- 
croregiones agricolas del irea recibieron una cuota rnuy a k a  de inrni- 
grantes. Entre 1770 y 1780, el 65 7. de 10s contrayentes provenian de 
otros lugares. Del total de 10s inmigrantes, el 46 7. se habia desplazado 
de 10s distritos vecinos (especialmente de Illapel); y ,  el  31 7. provenia 
de Coquirnbo. 

Los datos anteriores sugieren dos ideas. En primer lugar, esta fue e l  
k e a  rnis favorecida por el Qxodo de pobladores de Coquimbo; y, en se- 
gundo lugar, 10s pobladores escaparon de la contraccibn de lllapel re- 
fugiindose en las haciendas vecinas, cuya produccibn, favorecida por 
la expansion de 10s rnercados vecinos (Combarbali y Petorca), conoci6 
un fuerte aurnento (27). 

Este ljltirno fenbmeno fue tipico en e l  Norte Chico. Algunas zonas se 
poblaban y despoblaban con gran facilidad. Bastaba un descubrimiento 
afortunado en algun punto de la region para que la poblacion se movili- 
zara hacia ellos, pero, tan pronto se esfumaba la ilusion, eran abandona- 
dos. Las haciendas constituian, entonces, 10s lugares habituales de re- 
fugio. 
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Esta inestabilidad de la mano d e  obra provocaba problemas no s6lo a 
10s empresarios mineros. sin0 tambibn a 10s propietarios de haciendas, 
quienes se vieron obligados a extender a l  campo 10s mismos mecanismos 
que se utilizaban en las minas para atraer al trabajador y estabilizarlo en 
sus faenas: 10s altos salarios y el  adelantamiento en 10s pagos (28). 

b) El drea sur de Quillota. Las migraciones del Valle Central. 

Lo que ocurri6 en la parte sur de Quillota confirma lo que acabamos de 
decir. Hay constancia que en estos aiios se descubrieron en Petorca al- 
gunas minas de plata (29). Tambien se sabe que las arenas auriferas de 
Purutun cobraron singular fama (30). Pues bien, el crecimiento de la 
poblaci6n del Brea se apoy6 exclusivamente en el  que experimentaron 
ambos curatos. La Ligua apenas logr6 conservar en 1778, el  numero de 
habitantes que tenia en 1766 (31). 

Los registros matrimoniales de Petorca y Purutdn muestran, tambih, 
que en este periodo el  numero de inmigrantes fue muy alto. En Petor- 
ca se elev6 al 45 X de 10s contrayentes. La  mayor parte provenia del 
Valle Central (53 7. de 10s inmigrantes), pero, un numero muy alto se 
habia desplazado de las zonas vecinas (37 7. ), atraidos por e l  auge de 
la mineria. 

En el sur del corregimiento de Quillota la movilidad de la poblaci6n se 
acentuaba por su proximidad al Valle Central. Existe la  impresion que 
el Norte Chico, en general, ejerci6 una poderosa atracci6n sobre 10s po- 
bladores del Valle Central. Carmagnani resurnio esta impresibn en el  
Salariado Minero en Chile Colonial. AI respecto, seiialo que el Norte 
Chico aumentb w poblacion no solo por e l  crecimiento vegetativo 
interior, ''sin0 que tambien por agregirsele poderosos contingentes de 
inmigracibn". Carmagnani tuvo a su alcance un estudio sobre la 
poblacibn de Petorca que destacd el  elevado porcentaje de inmigrantes 
que contrajo matrimonio en ese curato. Carmagnani supuso que el  
lugar de origen de esos "arribanos" era, "en su casi totalidad", e l  Valle 
Central (32). 

Nuestro estudio permite rectificar estos planteamientos. En primer Iu- 
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gar, es falso que 10s inmigrantes de Petorca hayan sido, "en su casi to- 
talidad", arribanos del Valle Central. Como hernos dicho, entre 1721 y. 
1780, constituian el  53 7.. En segundo lugar, no es exactamente cierto 
que todo el  Norte Chico haya recibido "poderosos contingentes de in- 
migracion" piovenientes del Valle Central. La corriente existib. Res- 
pecto de este punto no hay dudas; pero. no t w o  la magnitud, en 10s ca- 
sos de 10s corregimientos de Copiapb y Coquimbo, que se desprende- 
ria de lasopiniones del autor que estanios citando. 

En el  cuadrd siguiente hemos intentado medir el porcen<aje de inmigrantes 
del Valle Central que pas6 a cada corregimiento del Norte Chico. 

C U A D R O  W . 7  

PORCENTAJES DE INM~GRANTES DEL VALLE C E ~ T T R A L  QUE SE 
LOCALlZARON EN CADA CORREGlMlEMTO DEL NORTE d l C 0 .  

1721 - 1780. 

COR REG IMIENTOS 1721 - 3730 174? .I750 137'9 - 1789 

Copiapo 3.45 10 53 3 57 

Coquimbo 13 79 8.77 5 36 

Quiilota 82.76 80 70 91.07 

Total 100.00 100 00 100.00 

FUENTES. Libros de Matrimonios. Archivos Parroquiales de Copiap6, Vallenar, 
La Serena, Vicufia, Andacollo, Sotaqui, Barraza, Illaoel, Petorca, L a  Ligua y 
Puchuncavi. 

No cabe dudas que /os inmigrantes que pasaron a Copiapo y Coquimbo 
ccnstituyeron una mincria (33). L a  mayoria se estahlecio en Quillota, y ,  ccn mas 
precision, en la parte sur del corregimiento (34). Es, precisarnente, este fenomeno 
e l  que nos permite insistir en el  caracter fronterizo del corregirniento de Quillota. 
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4. Un resumen del periodo. 

El periodo que acabarnos de estudiar se caracteriz6 por la contraccion que 
se produjo en el  ritmo de crecimiento de la poblacion. Sin embargo, un estudio 
detenido del fenomeno mostro que la coniraccion afecto exclusivamente a 
Coquimbo. Copiapo y, Quillota quedaron a1 margen de la crisis. 

Lo que ocurrio en Coquimbo fue product0 d e  varios factores que operaron 
simultineamente. El vigoroso crecirniento que tuvo su poblaciori entre 1744 y 
1766 (0 1759). le permitio resolver e l  problema de la faita de mano de obra y 
crear las condiciones adecuadas para que su mineria pudiera responder con Bxito 
a la nueva demanda que estaba formulando Espafia sobre el  cobre chileno. Resuel- 
to este problema, la’zona dejo de constituir una region atraci iva. El  fuerte creci- 
miento anterior termino convirtiendose, asi, en un elemento frenador, sobre todo, 
porque contuvo la corriente inmigratoria que habia conocido el  corregimiento en 
10s aiios previos a la crisis. 

Los efectos de una peste de viruelas, que sorprendio a la  poblacion en condi- 
ciones precarias (baja de la produccion agropecuaria y a k a  del indice del costo de 
vida alimenticio) y 10s factores adversos que retardaban el crecimiento vegetativo 
(inmigracion masculina, movilidad de la pohlacion laboral y condiciones de vida 
en 10s centrm mineros) terminaron por provocar e l  colapso que marcan nuestras 
cifras. 

Copiap6 y Quillota lograron contener 10s efectos retardatarios de aquellos 
factores que operaron en Coquimbo. En ambos casos, se debio a la expansion de 
sus estructuras economicas. 

En Copiap6, el auge de la mineria argentifera y la atencion quc le empeza- 
ron a brindar 10s ernpresarios mineros al cobre de Huasco, le permitio disponer de 
10s mecanismos adecuados para que la zona siguiera ofreciendo perspectivas tavo- 
rahles a1 crecimiento. 

En Quillota sucedio algo similar. E l  notable desarrollo de la agricultura del 
val!e del Choapa y la permanenie atracci6n que ejercieron 10s minerales de Petorca 
y PvrutQn, le permitieron detener en e m s  puntos la corriente emigratoria que par- 
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t i a  de Coquimbo y la corriente que se desplazaba desde el Valle Central. Pudo asi’ 
bloquear 10s efectos de la peste de viruelas de 1765. 

NOTAS: 

(1) Segdn el Empadronamiento Civil, en 1778 Coquimbo tuvo 16.007 pobladores. Segdn las 
Matrhdas Eclesiisticas. 14.692. Si aceptamos la primera cifra. el crecimiento entre 1766 y 
1778 habria sido de 0.5 7, anual. Es decir, la tasa habrh bajado de 3.5 a 0.5 X 

(2) El porcentaje de /os inmigrantes provenientes del Norte Chic0 se elevd al 11.46 %. De 
&os, el 86.68 X provenia del corregimiento de Quillota. Un fendmeno similar se observd 
en Curimdn. In formaciones Matrimoniales. Archivos Parroquiales de San Felipe y Los Andes. 

(3) Gay, Claudia. Historia Fisica y Politica de Chile. Historia, Tomo IV. (Paris. 1848), Pas. 
79. V6ase, tambien, Encina. Historia de Chile. Tomo IV, pig. 573. 

(4) Entre 1740 y 1780 el 82.61 7. de /os inmigrantes de Coquimbo fueron hombres. 

(5) En otra parte de este trabajo seiialamos que uno de 10s fendmenos mds interesantes de 
esta poblacidn era su permanente movilidad laboral y territorial. Reprodujimos el testimonio 
de un funcionario. segdn el cual /os habitantes de Coquimbo eran ‘kujetos que tan pronto ha- 
cen viajes, rompen minas, se alquilan para peones. hacen el servicio de VM en las costas, coma 
mman la azada para el cultivo‘: Otro contempordneo, el cura de Limari, expresd en 1778 
que su feligresia no era ‘bermanenre, principalmente la gente minera, par ser dicha gente va- 
ga, que anda de lugar en lugar, sin tener residencia, por lo que sucede que muchas veces se ha- 
l lar i  en la doctrina este numero de gente, otras ma3 o menos, segun el estado de /as minas’: 
IMatr/culas de Poblacidn. Curato de Limari. AGI. ACH, leg. 177). Una buena muestra de la 
movilidad de la poblacidn laboral se deduce de las cuentas de /as minas de azogue de Punita- 
qui. El afio 1789 rrabajaron en la faena 7 4 4  personas. De &as, s6lo el 18.06 Y. trabajd un 
period0 superior a /os 9 meses. El resto deambuld par la faena trabajando owsionalmente. 
(Cuentas de las Minas de Azogue de Punitaqui. 1789. AGI, ACH, leg. 389). 

16) La enolucidn de 10s bautismos sugiere una violenta disminucidn de la tasa de natalidad. 
En 1744 habriaalwnzado a l61.08pormi l ;en 1759,al31.43;en 1766.al25.90; y* en 1778, 
a/  29.39 par mil. Es ewidente que estas tasas pueden no haber correspondido a las reales Su 
estimacidn se basa en in formaciones parciales, pero. interesa destawr su tendencia, porque co- 
rresponde al fendmeno mis general que estamos estudiando. (En el wlculo de las tasas de na- 
talidad s@ excluyd el curato de Combarbali, pues no disponemosde susregisrrosparroquiales). 

(7) La obse~ac idn  corresponde a Andacollo. 1771 - 1780. 
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(8) Cuentas de /as Minas de Azogue de Punitaqui. lnformes de Comisionado Lastarria, 1789. 
AGI, ACH, leg. 389. El subrayado es nuestro. 

(9) Carmagnani. El  Salariado Minero. Prigs. 82-83. Ver Cuadro NO 3. 

(101 Carmagnani. Les Mdcanismes. fags. 207 y siguientes. 

(1 1J En 1700 e l  salario monetario de /os trabajadores en /as minas ascendia a unos 40 reales 
mensuales. E l  de 10s no especializados a unos 31. (Expediente sobre /os jornales de 10s indios 
que trabajaban en /as minas del distrito de La Serena, 1700. ANS. RA, vol. 17771. En 1738, 
10s salarios de 10s trabajadores del campo oscilaban entre 10s 27 y 33 reales a1 mes. Se sabe 
que 10s trabajadores de /as minas gozaban de un salario mas alto, pero, difjcilrnente supera- 
ban el de un mayordomo de hacienda. Este ultimo tenia en 1738 un salario de 5 3  reales a1 
rnes. (Empadronamiento de La Serena, 1738. ANS, RA, vol. 666, pieza 2). Estos datos con- 
firman la rendencia alzista hasta 1759. 

(72) Los datos recogidos en 10s Archivos Parroquiales confirman plenamente esta apreciacidn. 
Los libroz de matrimonios sugieren que en esta c!poca Coquimbo s;guid recibiendo una cuota 
de inmigrantes, pero, en una cantidad muy inferior a /a que Ilegaba antes. La emigracidn, en 
ombio, se elevd considerablemente. Oesde la dkcada del 50 a la del 80, la emigracidn de 
Coquimbo a Copiapd SF triplicd. La emigracidn a Quillota se sentuplicd. El  al ia mris fuerte 
de la emigracibn se produio entre 1771 v 1780. 

(731 La crisis no afectd del mismo modo a /as distintas unidades que conformaban el corregi- 
rniento de Coquimbo. Hubo Breas que escaparon parcialmente a sus efectos. pero otras que 
/os experimentaron en toda su magnitud. El cuadro siguiente sugiere que /os efectos de la 
contraccidn fueron violentos en la ciudad de La Serena. El fendmeno se repitid en Elqui. 
Las areas minero-agr!'colas y /as areas mineras lograron escapar parcialmente a la crisis. A pe- 
s a  de dismfnuir el ritmo de crecimienro de su poblacidn, lograron al menos incrementar el 
nDmero de sus habitantes 

EVOLUCION D E  L A  POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE COQUIMBO POR 
AREAS. 1766 - 1778. 

Afios Urbana Minero Mineras Agricolas Total 
Agr,%olas 

7 766 .3.02 1 7.346 1.908 2.728 15.003 
1778 7.91 7 7.997 2.063 2.721 14.692 
Tasa anual . 3.7 0.7 0.7 0.0 - 0.2 

FUENTES. Ver Apdndice 1, 

(141 Es posibls pensar que /os estragos de /a peste fueron rnenores en Copiapd, sobre todo 
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porque /a peste brorh en el Va/a/le Central, a ciorta disi'ancia del curregimiento. En todo 
cxo,  ! o , ~  rqlisrros fmrrooviaies rrruesrran sus efectos tan?o err Copiapo como en Nuasco, Ver 
derails.: en Apendicc 3. 

Saavapo apunta que en  estr perhdo se inicid an Co@$pb la era de la plara. Vdase, His- 
tQ;ia de Cqoiapd. lfiuenos Aires, IY73), pag. 433, Ue acuerdo a !os iniormes de 10s mhera- 
/.e$ dr Coniapd de 1760, P767 y 1783, no cabe dud<a.s que /a mineria de la plat,? en Copiapd ai- 
canz6 notables progresos. Vase, inforntes de /os minerales de Copiapd, 1760, 1761 y ?783. 
A N S ,  Pic, vol. 7. 

1161 En todo caso, !a evoiucidn de la inm;gracion en Copiapd sugiei'e que e/ momento de ma- 
yor esplendm del vaile ya habia pamdo. En /a d6cada del 70, la cuota de inmiqrantes bajo no- 
iahlemente. Llegd a1 I I % de /os conwayentees. En /a decada del 40 habk alcanzado e/ 40 X .  
Ademas, es interesante observar que toclos /os inmigrantes de la d8cada del 70 provenf'an de 
Coq~irnbo. 

( I  7) Testimonio del Expediente promovido por don Francisso Subercaseaux sohre obtener 
carla de naturaleza, 1788. AGI, ACH, leg. 284. Vdase, tambidn, Vicutia ibf2ckenna, Benjamlh. 
El Libro de la Plata. !Santiago, 78.5'21, pags. 52 y siguientes 

(181 No cabe dudas que en este periodo Huasco se convirtid en una zona atractiva para 10s 
pobladores de Coplapd y Goquimbo. Entre 1751 y 1760. el 8.25 % d e  10s contrayentes de 
N u a m  proven/an de otros lugares. Este porcentaje aumento a1 2.5 y 23 7- en /as dos decadas 
siguientes. En estas dos ijltimas, el W %de /os inmigranresprovenh de Copiapd y el 30 % de 
Coquirnbo. Archivo Parroquial de Vallenar. Libros de Matrirnonios. 

119) Un historiindor regional sostuvo que e l  va/!e de Huasco era rico, ta.mbic?n en minerales de 
oro, pero, el alto costo de su extracci6n obligff a /os mineros a fijar su atencidn en el cobre. 
,hYarales, .I. Historia del Huasco, pig.  210. 

120) Carrnagnani. Les Mdcaoisrnes, pigs.  387 1382. 

(21) CaTinagnani, L.es Mdcanismes. pags. 381 - 382. 

(2.2) L o s  regidros de defunc;o,?es de Ghoapa 1' /a C i w a  '? mn, 5;n emhargo, un au-nento 
ne /as defuncione.$ en e l  afio 1766. preci,?amente en el momento er: que /as viruel8s se empeza- 
b?n a exiendeial norte. Vcr dctalbs en BpBnd>ce 3. 

(2.71 Arnundtepui .Solar, Domingo. Mavorazgos y Iftubs de Castilla, Twmo i ,  /Santia.qo, 
rse I), ,m's;. 

(24: Instruccionrs del Dhispc, Pr,>vo ri9 Rivera, I C  de 6Mdrzo I736. Archivo Parroqciial 
de liIap.?l. I Libro de Defunciones. 
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(25) Vicuila Mackenm sosticne que la zona de /#ape! era muy rica en oro, per0 sus ricsuezas 
eran svperficiales. En esta &oca la nfencidn de !os mineros se desplazd desde al Asiento de 
Illapel hacia Ins minerales de la cost3 y del sur. Vdase, La €dad del Or0 en Chile, psg. 145. 

(2s) lllapel tuvo una %w de decrecimiento de 0.5 % anual. Choapa y Ouilimaricrccieron a 
un r i m a  d e  2.2 X anual. En realidad, !as rasas de Choapa y Quilimarison s6lo esimatims. 
En el cam de Ouilimari, *no tenemcs la zifra de :iu pnbfacidn en 7266 y Choapa no aparece re- 
gisvada en las Matricubs de i 777 . 17717. Sin embargo, par la rnagnrlud que alcanzd k inmi- 
gracibn, se puede suponer, con cierta base, que experimentaron crecimientos superiores a 
lllapel. 

(271 Carrnagnani. Les Wdcanismes, pdq. 3881. 

(28) Fn el propio curato de Illapei, /as Matrt'culas de 1778 registraron un porcentaje mayor 
de ,oob!adoreo en Mincha (56 7. contra 44 Xde l  Asiento de lllapell. Mincha habia constitui- 
do durante el si.glo XV11 un importante centra de pohlacian, pero fue desplazado por !llapel 
en ia p r i n x a  mi!sd de! sigio XVIII .  En la &oca que eHamns estudiando Mincha recuperri 
su importancia, a costa del ahandono de algunor mineralss de lllapel. Sobre /os salarios y deu- 
d?s en el trabajo de /as haciendas se puede consultar la Comunicacidn de ia Junta General de 
Mineros de Coquimho a: Visitador Martinez de la Mata. La Serena, 6 de Octuhre de 1789. 
AMs, DCS, 1776 - 7822. 

(29) Testimonio de /os minerales de plata en 10s contornos de la ciudad de Santiago, 1771. 
AGl, ACH, leg. 389. La mineria de Petorca era, realmente, wivikgiada, pues disponia de 
yacimientos auriferos y argentiferos. 

(30) Vicufia nhcackenna, 5. L.a €dad del Ora en Chile, p&s. 259 y siguientes 

(311 Petorca elevo su pohlacidn de 1.682 hahitantes a 2.505 (3.3 Xanual); y, Purutun de 
1.67.5' a 3.32 1 f5.9 7. anual!. La 1. igua bajd de 3.142 a 3.734, 

i32) Cwrnaynani. E l  .Sal~riaUo Minero, pigs. 31 - 32. 

(33) En ambos corregimientos /os contrayentes provenienres del Valle Central constituye- 
ion m a  minorfa en el niarco dn la pob1ac;dn total que acuoki a la Iglesia COG el ohjeto de con- 
tiarr mairimonio. Fn cada una de /as dkadas del cuadro iVO ?, representaron el 2.08, 2.56 y 
2.00 por C ~ P R ~ O  de 10s conirayentes de Copfapd. En C3quimbo alcanzaron el 3.70, 3.85 y 
3..30 pcr cirnto. ,."s~BCti~.ar-,E,7ir.. blubo peiiocfns an que la cor;,i?ntc urovenjenre del Vdle 
Central SE rict?ntu*+ en ambos corregimienros, j iwn no ,:lcanrd nunc.? la maqnitud que tuvo en 
~2uil!o h. 

,",$j i L  Entic T?71 y l?%O, el 7.5 / 0'; /as mn?igrariies lleyados ai corregrmbntc Ur? Oui l loa 
deme el Valle Central, se instabron en ia .r*;fe SUI' del corregi!nii:nto. 
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C A P I T U  L R  S E X T R  

EL CREClMlENTO SE RECUPERA. 1778 - 1813 

Los 6ltimos treinta aiios de la Colonia constituyeron para el Norte Chico un 
periodo de verdadera expansion economics (1). Tal expansibn estuvo acompaiia- 
da de una recuperacion en el ritmo de crecimiento de la poblacion. La tasa anual 
subio de 1.1 a 2.4 7. . En cifras absolutas, e l  nbmero de su5 habitantes paso de 
33.826, en 1778. a 78.351 en 1813. 

En realidad, Copiap6 y Quillota aceleraron ligeramente sus tasas de creci- 
rniento (de 2.1 a 2.8 y de 2.4 a 2.5 por ciento, respectivamente). Coquimbo, en 
carnbio, transform6 una tasa de decrecirniento ( - 0.2 7. ), en otra de crecimiento 
vigoroso (2.3 7. ). 

C U A D R O  NO 1 

GRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL NORTE CHIC0 POR 
CORREGIMIENTOS. 1778 - 1813. 

AAQS GOPIAPO GOQUIMBO QUILLOTA TOTAL 

1778 5.420 14.692 13.714 33.826 

1813 14.239 32.042 32.040 78.32 1 

Tasas anuales 2.8 2.3 2.5 2.4 

FUENTES. Ver Apendice 1 

A pesar que las PJlatriculas de 1778 y el Censo de 1813 constituyen exce- 
lentes fuentes dernograficas, para el estudio de este periodo carecemos de informa- 
cion intermedia. Esto impide precisar el momento en que se inicio la  recuperacion 
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y detectar posibles alteraciones en la evolucion del crecimiento. Podemos, en 
cambio, conocer mejor la  redistribution interna de la poblacion. 

1. El corregimiento de Coquimbo. El crecimiento de la poblacidn en un pe- 
riodo de consolidacidn y expansib de una estructura econdmica. 

Por la  influencia que t w o  en la evoluci6n del proceso, conviene iniciar el 
anilisis por e l  corregimiento de Coquimbo. 

En 10s 35 aiios que cubren e l  period0 que estarnos estudiando, Coquimbo 
logro duplicar su poblacibn. Hemos dicho que su tasa de crecimiento anua! ex- 
periment6 un impulso notable (de - 0.2 7. pas6 a 2.3 7, ). La recuperaci6n fue 
decisiva. 

Estos afios marcan la consolidacion y expansion de una estructura econ6- 
mica que se venia diseiiando desde mediados del siglo XVIII. El desarrollo de ia 
mineria le permiti6 a algunos distritos orientar su actividad fundamentalmente ha- 
cia ella. Junto con especializar su economia, estos distritos empezaron a operar 
como centros de consumo, favoreciendo a 10s distritos agrarios, cuya produccion 
conoci6 una fuerte expansion. En 1790 se calculaba que el corregimiento produ- 
cia 30 a 35 mil fanegas de trigo, 40 mi! arrobas de wino, 5 mil d e  aguardiente y 
una pequeiia cantidad de frijoles. nueces y frutas secas. La mayor parte se consu- 
rnia en Coquimbo, pero, algo de trigo se exportaba a Huasco y Copiapo, ademis 
del vino y aguardiente que se enviaba a Lima y Valparaiso (2). La  expansion de la 
produccion agricola favorecio, a su vez, a 10s distritos mineros, pues provoc6 una 
baia en el  abastecimiento, permitiendo aminorar 10s costos de produccion (3). 

Esto ultimo parece haber influido d e  manera decisiwa en el  caricter que tu- 
vo e l  crecimiento ai interior del corregimiento. En 10s periodos anteriores, las zo- 
nas mis faworecidas habt'an sido las minero-agricolas. En Bste, en cambio. se acele- 
ro en ias zonas propiamente mineras. 
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C U A D R O  N O  2 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE 
COQUIMBO POR AREAS 

AnOS URBANA MINER0 AGRICOLAS MINERAS TOTAL 
AGR ICOLAS 

1778 1.911 7.997 2.72 1 2.063 14.692 

1813 5.046 16.985 5.085 4.926 32.042 

Tasas anuales 2.8 2.2 1.8 2.5 2.3 

FUENTES. Ver Apendice 1 

Este hecho constituye, tal vez, el rasgo mas relevante de la evolucidn de la 
poblacion en el periodo que estamos estudiando, pues permite afirmar que, so- 
lo a l  finalizar e l  siglo XVl l l  se incorporaron a la produccion minera aquellos mine- 
rales alejados de 10s centros de abastecimiento, cuya explotacion fue posible cuan- 
do el corregimiento generb condiciones favorables para que a s i  ocurriera (4). 

De todas maneras, 10s datos del cuadro N O  2 muestran que las zonas mas po- 
bladas seguian siendo las areas minero-agricolas. En realidad, en el context0 del 
corregimiento de Coquimbo, constituian regiones priviiegiadas, pues dispont'an de 
una economia mixta, muy atractiva para la poblacion de la zona. Hasta e l  mo- 
mento se ha supuesto que la mineria era una de las actividades mas atrayentes pa- 
ra la mano de obra en el  siglo XVII I .  Tal idea se deriva de la magnitud de 10s sala- 
rios, notoriamerge mis altos en la mineria. Sin embargo, las condiciones de vida 
en 10s centros mineros parecieron ahuyentar a 10s trabajadores de las minas. Un 
funcionario real seiial6 en 1789 que, a pesar de 10s altos salarios que se ofrecian 
en las minas, 10s peones se desesperaban por arrendar e l  mas pequeiio pedazo de 
terreno. Cuando se casan - agrego el funcionario - la  mayoria termina por dedi- 
carse a la agricultura (5). 

Es indudable que s610 las areas minero-agricolas podian ofrecer a 10s trabaja- 
dores de Coquimbo la posibilidad de laborar en las minas y escapar luego a la agri- 
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cultura, cuando el trabajo en la extraction de metales les agotaba. Los grandes ha- 
cendados, muchos de los cuales eran tambien propietarios de minas, se veian in- 
cluso favorecidos por esta prictica, pues disponian aside una mano de obra abun- 
dante en 10s centros mineros y en las haciendas, sobre todo en una &oca en que 
ambas actividades estaban en plena expansion. No resulta extrafio, entonces, que 
las areas minero-agricolas de la region hayan absorvido la magnitud de poblacion 
que reflejan las cifras del cuadro anterior. A pesar de 10s progresos de la mineria, 
estas ultimas seguian siendo las mBs atractivas para 10s habitantes de Coquimbo. 

El cuadro N O  2 sugiere, ademis, que la expansion economics de Coquimbo 
influyo en La Serena, Area urbana que conocio notables progresos. El hecho de 
haberse constituido en el  centro comercial de una zona en plena expansion, le 
permitio iniciar un ciclo de profundas transformaciones, que terminaron por con- 
vertirla de una simple aldea en una verdadera ciudad (6). 

En el valle de Elqui empezaba, en cambio, a ocurrir algo diferente. Esta zo- 
na, fundamentalmente agricola, enfrento un serio problema: la saturacibn del mer- 
cad0 para su produccibn vitivinicola. Una reciente investigacion ha insinuado que 
la excesiva production de vinos en la region, provoco una baja en 10s precios, obli- 
gando a sus productores a reorientar sus actividades (7). Este fenomeno debio 
afectar a Elqui, cuya poblacion experiment6 el crecimiento mas bajo de todo el 
corregimiento. Las perspectivas que ofrecia el valle, con una economia altamente 
especializada. no le permitia cornpetir con otras Breas. economicamente mas di- 
versificadas (8). 

2. Las particulasidades del crecimiento en el corregimiento de Gopiap6. 

Entre 1778 y 1813 la  poblacion de CopiapCl prricticamente se triplicb. Su 
‘tasa anual (2.8 .L 1 fue la mBs a k a  de todo e l  Norte Chico. 

AI interior del corregimiento seguian subsistiendo las dos unidades pobla- 
cionales a que nos hemos referido en 10s capitulos anteriores: el valle de Copiap6 
y e l  valle de Huasco. En ambos, e l  crecimiento se acelero, principalmente en el 
Drimero, donde la tasa anual pas6 de 1.6 a 2.6 ;6 En Huasco la tasa aument6 de 
3.0 a 3.2 . 



a) La estabilizaci6n de la mineria de la plata y l a  poblacibn del valle de Copia- 
p6. Su redistribucion interna. 

El period0 que estamos estudiando correspondio al momento en que la mi- 
neria aurifera del valle de Copiapo fue reemplazada por la argentifera. Se- 
gun ha escrito un historiador, la mineria de la plata empezb como industria 
estable en Copiap6 hacia 1770, con el  descubrimiento de Chanchonquin, ad- 
quiriendo pronto t a l  importancia que ya entre 1776 y 1786, la produccion 
de sus minas se calculb en 260 mil pesos (9). En 1803 se le  reconocio como 
el  depbsito mas rico de ese metal, con leyes superiores a todas las conocidas 
en el pais (10). 

La agricultura seguia siendo insuficiente para satisfacer las necesidades in- 
ternas. En 10s ultimos afiosdel siglo XV l l l  habian seis grandes haciendas, la 
mayoria destinadas a l  cultivo del trigo y de la vid. En ese tiempo se calculd 
su produccion anual en 10 mil fanegas de trigo y 7 mil arrobas de vino (1 1). 
Sin embargo, e l  gobernador Higgins confeso en 1789 que "el unico nervio de 
la subsistencia del distrito era la mineria". Para resolver e l  problema del 
abasto determino levantar un posito y reglamentar el funcionamiento del 
mercado publicode lavilla (12). 

Las altas tasas de crecimiento que estaban conociendo las regiones vecinas 
y la aceleracion del crecimiento en el  Valle Central (2.0 */, 1, sugieren que el 
aumento de Copiapo se debio a las perspectivas que ofrecia su propio 
crecimiento vegetativo. La mineria seguia siendo una actividad atrayente, 
pero, por la evolucibn de 10s salarios, el problema de la mano de obra 
pareci6 no preocupar a 10s empresarios mineros. (Ver cuadro N O  3). 

Por lo demis, Copiapo se habia convertido en un verdadero centro poblacio- 
nal. El  Padr6n de 1778 y el Censo de 1813 muestran un predominio de la 
poblaci6n femenina adulta en relacion a la poblacibn masculina adulta. Es 
decir, e l  valle habia dejado de ser un lugar de transit0 hacia e l  Peru o un 
conjunto de asientos mineros, poblados de peones atraidos por 10s altos 
salarios. Pensar, entonces, que el  incremento de su poblacidn se apoy6 en 
las perspectivas que ofrecib su crecimiento vegetativo, parece razonable (1 3). 
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AI finalizar la Colonia sus hahitantes se encontraban distribuidos en cinco 
micro regiones. 

L a  prirnera estaba constituida POI la parte a k a  del valle (distrito Cordillera). 
Su poblacion, e l  13 '1. de todo el  curato, v i v ia  dispersa en un territorio de 
40 lequas cuadradas. Su grincipal actividad era la aqricultura (14). 

La segunda microregion, rnicroregion rninero-agricoia que incluia los distri- 
?OS de Potrero Seco, Cobre, Punta Negra y Nanroco, se ubicaba a l  noreste de 
la anterior. En un area de 13 lepuas cuadradas, vivia el 24 7. de la pobla- 
ciCn del valle. 

En tercer lugar, corn0 ei nucieo mas relevante, aparecia la villa de Copiapo. 
En 1813 reunio ei 43 7, de 10s habitantes del mile. Como en el m t n  de las 
villas cnilenas. e!  qirrnero de rnljjeres 2r% saperior a i  de 10s hombres, pero, su 
importancia como centra adrninistrativo v de serwicios, era nitica. El 80 Y. 
d e  10s comerciatites y el  74  "/, de !os artesanos residian en ella. klbergaba, 
iarnbihn, [in a b  numero de jcrrraieros que irabajaban en ias rninas, :rapi- 
ches v haciendas vecinas. 

AI poniente de la viila existia una cuarta microregiiin, constituida por ios 
distritos de Bodega y Harnadiila. Ambos cubrian 3 v rneuia leguas cuadra- 
das y reu~ ian  a i  7 7. de la poblaciSn del valle. Era, en realidad. muy pareci- 
da a la  segunda. 

ha quinta microregion se ubicaba en la costa. lncluia 10s distritos de Costa 
y Papcso y a1 13 7. de la goblacion dei curato. El  distrito llarnado Costa, 
que cuhria 240 leguas cuadradas, qiro en torno a i  puerto de Caldera. En 
181 3 todos sus pobladores fuc:ron registrados corno pescadores. Higgins, 
en la visita que hizo a! corregimiento en 1785. pens6 reducirlos a todos a un 
solo gremio, "para fornentar ei comercio tjei pescado salado v seco, sefiala- 
damente d e l  conprio, ctiyo vamo podria ser de oran utilidad" f15). En el 
distrito habian, ;amhi6n. algunos minerales rle 10s cuales e i  m a s  importante 
fue Cabeza de Vaca. Como wer.tu, Caldera ! a m i s  ~ U Y O  importancia (16). 

Paposo, que abarcaba segiln el Censo de 1813, mil ieguas cuadradas, registro 
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tambikn a todos sus pobladores como pescadores. Hacia fines del  siglo 
XV l l  se inicib en el  distrito la explotacion de unas minas de azufre, activi- 
dad que subsistio solo hasta mediados del siglo X V l l l  (17).  AI borde del 
desierto, la  poblacion debio Lebicarse en la costa, sobreviviendo de 10s pobres 
cultivos que permitian las aguadas y /os productos del mar. 

En resumen, al firializar la  Colonia, la pohlacion de Copiapb se hallaba re- 
partida a lo largo del xi0 y en las franjas costeras pr6ximas a Caldera y a 
Pa~oso. En Darticular, tendio a concentrarse en la parte a k a  del valle, don- 
de las posibilidades de obtener aqua favorecian el  desarrollo de la agricuitu- 
ra y de la mineria (38 ) .  

h) El desarrollo cconomico del  *able de Huasco v e! crecimiento de su pc- 
blacicin. 

Se puede decir que Huasco a c e \ e r i  ligeramr:?te -rna tendencia de alto creci- 
mier:to se hah;.i inicindo hacia 1766. ?La :ec,per:ici6n de Coyuimbo i: 
el alza de Copiapd sarecieron no afectarie. 

Su economia siguio qirando en torno a la mineria del cobre. por lo menos 
hasta ?803 (19). A fines del period0 la situacibn oudo variar, porque el 
descubi irnierm ciel rico mineral d e  piata de Aaua .4marga en 181 1, abrio a 
la  region una niieva perspectiva de desarrollo. Es tas  nuevas perspectivas de- 
bieron favorecer tambikn a la agricultura. Aurique aun iesultaba insuficien- 
te para satisfacer la demanda local, en general la produccibn ayropecuaria 
del Norte Chico conoci6 un interesante incremento (20). 

En e l  periotlo que estainos estudiando Huasco se convirtio en una zona rnuy 
interesante. Cuando 10s historiadores chilenos se han referido al corregi- 
miento de Copiapo, generalmente han fijado su atencion en la evolucion de 
la mineria del valle de Copiapo. Un poco, se han visto deslurnbrados por la  
fama de sus winas de or0 d e  p!ata. Sin embargo, paulatinamente Huasct. 
rue adquiriendo importancia. MBs proximo a 1 0 5  centros de ahastecirnientoi 
mas ;&til y diqx>si:ario de  iicos yaciinientos auriferos v argentiferos, tenia 
adema:;~ la ventaia de producir cobre (21). 

La evolucion de su ooblacibn y 10s datos que entregan 10s registros rnatri- 
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moniales de su Archivo Parroquial muestran que se habia convertido en una 
zona de gran atractivo para la poblacion. La inrnigracion alcanzo niveles 
muy altos, pricticamente desconocidos en periodos anteriores (22). 

Huasco estaba viviendo un periodo de esplendor. Su notable desarrollo 
economico, intimamente ligado a la  explotacidn de sus minerales de cobre 
y al descubrirniento de Agua Amarga, estuvo acornpaiiado de un fuerte cre- 
cirniento de la poblacion. Parte de este crecimiento se debio a la presencia 
de una corriente inmigratoria, atraida por las perspectivas que ofrecia el 
valle. Larnentablemente, este desarrollo temporal no dej6 en el  futuro sin0 
el recuerdo de tiempos mejores. Algunos aiios despuks, cuando se descu- 
brio el minerai de Chaiiarcillo, en ias proximidades de Copiapo, Huasco 
volvio a constituir un valle que poco o nada podia ofrecer a su poblacion. 

3. El corregirniento de Ouillota. La estabilizacibn de una tasa de creci- 
miento. 

El corregimiento de Quillota mantuvo el ritmo de crecimiento del periodo 
anterior. Su tasa anual paso de 2.4 a 2.5 7. . L a  estahilizacion de esta tasa es inte- 
resante, porque ocurrid en rnomentos an que las zonas vecinas estaban acelerando 
su crecimiento (231. 

En el periodo que estamos estudiando, la economt'a del corregimiento de 
Quillota experiment6 una notable expansion. Su produccidn agropecuaria se du- 
plico y su mineria conocio tambi6n interesantes progresos, principalmente en e /  
distrito d e  la  vi!!a de Santa Ana de Bribiesca de Petorca, reconocido a fines del si- 
glo X V l l l  como uno de los grandes centros productoresde or0 del pais (24). 

Precisamente, esta expansion econbmica fue el factor que le  permitio estabi- 
lizar la tasa de crecimiento de su poblacion. En 10s capt'tulos anteriores habiamos 
sefialado que Quillota constituyo un corregimiento singular. Ubicado en medio de 
dos zonas economicamente diferentes, se convirti6 en una verdadera franja fronte- 
riza, que recibia o expulsaba poblacion segljn io que estuviera acontecierido en el 
propio corregimiento y en las i reas  vecinas. 

Entre 7778 y 1813 la movilidad de la poblacion de Quillo-ta disminUy0 con- 
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siderablemente. La inmigracion baj6 del 30 a l  7 7. y, la  emigration se contrajo 
tambien a niveles muy bajos (25). La fuerte atraccion que habia ejercido sobre 10s 
pobladores de Coquimbo y del Valle Central, desaparecio, pero, tambien desapare- 
cio la  atraccion que esas zonas habian ejercido sobre 10s suyos. 

E l  desarrollo economico del corregimiento de Quillota y el  de sus areas veci- 
nas, provoco en e l  primer0 un crecimiento de la poblaci6n que, por primera vez, 
parece apoyado solo en las perspectivasque ofrecia su crecimiento vegetativo (26). 

4. Una sintesis del periodo. 

El periodo que acabamos de estudiar coirespondio a un momento de ple- 
no desarrollo economico del Norte Chico. El  incremento de su produccion agri- 
cola, la expansi6n de su produccion minera y el aumento del cornercio interregio- 
nal con la zona de Santiago (que ernpezo a absorber su comercio internacional), 
son sus mis claros indicadores. 

La poblacion no quedo al margen de este proceso. El  nbmero de sus habi- 
tantes subio de 33.826 en 1778, a 78.322 en 1813. Su tasa de crecimiento anual 
fue de 2.5 */. . En este sentido, e l  periodo comprendido entre 10s aiios 1778 y 
1813 fue diferente a 10s estudiados anteriormente. 

En realidad hasta 1778 se habia producido una especie de desfase entre 10s 
distintos factores del proceso economico. Desde 1744 hasta 1766, por ejemplo, la 
produccion minera aumento suavemente, en tanto que la produccion agropecuaria 
tendi6 a estagnarse. El comercio interior y exterior se expandieron y la  poblacibn 
experiment6 el  crecimiento r n i s  fuerte de todo el siglo XVII I .  La region empeza- 
ba a soportar una presion exterior sobre su produccion minera y la  primera res- 
puesta provoc6 un cierto desequilibrio en su desarrollo econbmico. Quizas, el he- 
cho mas relevante de ese momento fue la incorporacion de una abundante mano 
de obra que posibilito la expansion de la mineria en el periodo siguiente. 

En efecto, e l  fendmeno mas interesante de las dos decadas siguientes t w o  
relacion con e l  aumento de la produccion minera, aumento que provoc6 un a k a  
en 10s valores del comercio exterior. Pero, ambos hechos estuvieron acompafiados 
de otros ciertamente contradictorios: la  produccion agropecuaria creci6 a un rit- 
mo lento y e l  crecimiento de la poblacidn sufrio u n a  seria contraccion. 
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CUADRO No 3 

RELACION ENTRE PRODUCCION MINERA, PRODUCCION AGROPECUARIA, INDICE DEL COST0 DE V lDA ALlMENTlClO 
SALARIOS Y POBLACION EN EL NORTE CHICO, 1770 . 1820. 

Pmduc. Produc. Indice S A L A R I O S  (Enrealas. lpeso:  8realas) Poblacian 
Minera Agropec. Costo Barreteros Apires 

(en pesos) (en pesos) Vida Sal.Mon. Sal. Nat. Total Sal. Mon. Sal. Nat. Total 

1771-1780 424.793 136.500 117 87 41 128 60 41 101 33.826 

1781-1790 824.569 149.275 134 96 45 141 56 45 101 ? 

'I 791-1 800 376.120 178.988 91 79 32 111 47 32 79 ? 

3801-18:O 905.852 322.910 ? ? ? ? ? ? ? ? 

1 P I  1-1 820 1.050.898 366.981 ? ? 7 ? ? 7 ? 78.322 

F U E N T E S :  

- Produccibn Minsra. Parmagnani. Les Mecanismes ... pig. 203. La cifra corresponde a todo el pais. 

- Broducci6n Agropecilaria. Carmagnani. Les MBcanismes ... pigs. 383,384 y 386. La cifra incluye l a  producci6n de 10s curatos de Quillota y 
ilrnache IValle Central). 

indicedel Costode Vida Alimenticio. Carmagnani. El Salariado Minero ... pag.75. lndice cien correspondea 1730-1739. Ver Cuadro No 14. 

- Saarios. Carmagnani. El Salariado Minero _._ pags. 82 - 83. 

- Poblaci6n. Corresponden a 10s ahos 1778 y 1813, respectivamente. Ver Apendice 1. 



Entre 1778 y 1813 todas las variables de la economia entraron, en cambio, 
en un proceso expansivo. Queda la impresion que la region logr6 acodar su estruc- 
tura economics, frente a las nuevas exigencias que se le formularon a su economia 
al  finalizar la primera mitad del siglo XVIII, s610 en 10s Oltimos 30 aiios de la 
Colonia. Es decir, habria necesitado unos cuarenta afios para equilibrar su desa- 
rrollo interior. 

El crecimiento de la poblacibn se presenta, entonces, en primer lugar, acom- 
paiiado de un aumento de 10s valores de la production agropecuaria y de una con- 
secuente baja en 10s valores del indice del costo de vida alimenticio. Estos dos he- 
chos debieron provocar un mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla- 
cion, asegurando mejores perspectivas para e l  crecimiento. En el  periodo que es- 
tarnos estudiando se produjeron, por lo menos siete brotes de viruelas, dos de 10s 
cuales fueron de cierta magnitud: 1788 y 1806 (27). Sin embargo, sus efectos 
pasan desapercibidos. Todos estos brotes se produjeron en medio de circunstan- 
cias muy diferentes a las que existieron en 1765. 

En segundo lugar, el crecimiento de la poblacion estuvo acompafiado de un 
aurnento de la produccibn minera y del comercio interregional. 

Los salarios tuvieron una evolucion singular (ver Cuadro NO 3). El a k a  del 
salario monetario de 10s barreteros entre 1781 y 1790 sugiere que, hasta esos 
afios, se hizo un esfuerzo por retener a la  mano de obra especializada. Conviene 
recordar que la poblacidn wenia saliendo de una fuerte contraccion y que no sa- 
bemos con exactitud cuando se inici6 la recuperacion del crecimiento. Los re- 
yistros parroquiales del corregimiento de Coquimbo hacen sospechar que la recu- 
peracion fue tardia. PrBcticamente, habria empezado entre 1795 y 1805, justa- 
mente en 10s momentos en que 10s salarios de 10s barreteros y apires tendieron a 
bajar, corno consecuencia, t a l  vez, de una mayor abundancia de rnano de obra 
(28). El  notable aumento de la produccion agropecuaria y la fuerte baja del in- 
dice del cost0 de vida alimenticio habria irnpedido que la baja de 10s salario5 
afectara realrnente a la poblacidn laboral. permitiPndole a la  zona conservar un 
cierto caricter atractivo. 

Desde el punto de vista de la redistribucih interna, un estudio mas dete- 
nido de la ooblaci6n del corregirniento de Coquimho, permite sostener que el 
hecho mas sobresaliente de este periodo, ~ U V O  relaci6n con el crecimiento que ex.. 



perirnentaron algunas ireas rnineras que antes habi'an tenido un crecirniento rne- 
nor. De todas rnaneras, la poblacion rnantuvo la tendencia a concentrarse en 10s 
distritos agrornineros. 

Asi rnisrno, es interesante lo que ocurri6 en e l  corregirniento de Copiapo. 
La aceleracibn de la tendencia de alto crecirniento que veni'a experirnentando la 
poblacion del valle de Huasco, reflejo una situacian tipica de la zona que estamos 
estudiando. La atencion de 10s empresarios rnineros hacia el cobre y e l  afortunado 
descubrimiento del mineral de plata de Agua Arnarga, convirtieron ai valle en un 
polo de atraccidn para la poblacion de las zonas vecinas. El  valle ernpez6 a vivir 
un periodo de esplendor, hasado en un desarrollo econ6rnico ocasional y ternpo- 
ral. 

Por su parte, Quillota logr6, por primera vez, estabilizar su tasa de creci- 
miento. Tal hecho se debib al equilibrio de su propio desarrollo economico y al 
equilibrio del desarrollo econhico de las zonas vecinas. 

NOTAS: 

(11 La produccidn agropecuaria se triplicd en Copiapd Y Coquimbo y se duplicd en Quillota. 
La produccidn minera de todo el pais aumentd a1 doble. Parte importante de esta produccidn 
correspondia al Norte Chico. El comercio exterior rendid a contraerse, per0 tal contraccidn 
se debid sdlo a su absorcidn por parte de Santiago, hecho que provocd una expansidn del 
comercio interregional. Aunque no se tienen cifras, se supone que el comercio interior 
aumentd, especialmente, por 10s efectos que pudo tener en este tip0 de comercio el aumento 
de la produccidn agropecuaria y el auge de ciertos centros mineros. Ver detalles en 
Cdrmagnani. Les M&canismes,pags. 82, 171,202 y 381. 

(21 Noticias de Serena o Coquimbo preparadas por el subdelegado Victor IbaAez de Corvera, 
1790. MB, SM, Add. 17596. Hay copia en ANS, FHVG, vol. 18, pieza 5. Las mismas cifras 
aparecen en Haenke, Thaddaeus. Descripcidn del Reyno de Chile. (Santiago, 1952/, pig. 
209. Sin duda, Haenke consulto el In forme de Corvera. Haenke apuntd, ademas, interesantes 
cifras respecto de la produccidn ganadera. Alparecer, a1 finalizar el siglo XVI I I ,  esta actividad 
cobrd importancia, sobre todo por el trafico que se abrid a esta produccidn hacia la zona de 
Maule, donde se elaboraban 10s cueros de cabras que se llevaban desde Coquimbo. Ver obra 
citada, pag. 21 1. 

(3) Carrnagnani. El Salariado Minero, pig. 77. Carmagnani sugiere, adernds, que la baja del 



cost0 de vida alirnenticio se debid, tarnbih, a :os progresos en el abastecirniento con produc- 
tos provenientes del Valle Central. 

(4) En el AMs, TM* vol. 1. se conserva Una PreciOSa relacibn de ios minerales de La Serena de 
1?92 Lamenrableme?te, no disponemos de un documento similar para afios anteriores, ex- 
cepta otra m ~ y  carcana, coriieccionada Dor Martinez de Mata en i788. {Noticias o'e las princi- 
pa?es minas cenocidas en el Rcino d e  Chile, sacadas de ia 'Jisira General que se h i m  c'e ella el 
afio be Y.788. E n  RCNHG. W 1 S 1. Santiago, f.946, &qs. 214 - 23?). En e! rnismv fondo do- 
.wmenhl, d. 7. ex;.s?e o m  reiecion de T K? y 776.7. peio, abwca d / o  /os minerales de Que- 
brads Uam+a y Amolanes. De rodas maneras, ;a re$cidn de 1792 sugiere que en este pesio- 

orporerori a :a prorx'uc5iin minera algunas ininas muy lejanas a /os cemros de abas- 
o y de %os prupios rrapiches aonde se moiian ios meta!es, En i?89 se inicid, por 

pieirpio, h enplatacidn d.ei mi;?erai de plaia ds Chingoles, USicadc 40 ieguas a1 norre de La 
k e n a ,  en ;,lens regidn curdiliera. En f B? ~e empez6 a trahajar el minerai de Guaitatas, 
ranbih  d e  phta, ubjcado a .IO !egrras.de La Serana hacia !a regidrr cordillerana. Para su Irene- 
&?io, !as rniner8,es de ambas miiiar eran iraidos a L;, .Seiana. .?[* ei ?,?TO de AndacoNo, nlrlo- 
iwmenZo sugieie que i-.luchas fvinas que .se h a b i n  abandonado, ernpezaron a habiiitarsc de 
nr.lelw. iCdeccidn di: Metales hecha c.0 h 3iputaci6n de La Screria, ?732 ANS, TM, YO). 1). 
Los progress de !a mineria en Ins iugaxs aparfados re pueae jlustrar, ademis, con el ejemplo 
i(e Cornl;arbald. A pesar de 10s problemas que afectabon a ia mheria de /a reyidn, no cahe du- 
das que hacia 7800 habia ?ogracdo ciertos adelantos, en especial, la mineria de la plata. Tales 
adeiantos derivaron en una acci6n direcia del Tribunal de Mineria que, a propuesta de don 

fia, instalo en 1802 una hacienda de beneficia en !as cercan,as de ComberbaJi y 
e&d ms bases ,?ara el funcionarnierrto de un Banco de Aescate, con el ohjefo de favwecer a 
!as miineros de! distrito, (AIWS, RA. v:?L :21.9, ex:, ore 4). Las noricias rehtiws a Combar- 
baid a n b r ~ o s  ?.aradeceria? e L prcl'esori. iuz Mark IM+ndez. quien nos ,permitid revisar /os 
wanuscritos de su rrabirio en prensa fnstituciones y Problornas Mineros en Chile, 1787 - 7826, 
#?a &:>:?e hemos toniado !a referencia dncumenlai. Otro docurnento fechado en 1790, abona 
;anhi&? /a idea de esta exoansidn de b mineria. RefirlBndose el Wrt;do de Cuquimbo dice 
Que "%Itinianenre mdos !os cerrns se narlan poblados de Genres en busca de Minas, en tales 

unstancias que parace que -so hay  w i o  giro con que afianzar la pasadis y subsistencia de 
!os emoet7ados' : Upas,, in  forme de! Subdeiegado de Coqwimbo Miguei Riveros Aguirre diri- 
gido i? don A, Hiygins. La Serena, 22 de Febrero de 1790. HN. MM, vol. 331, foias 375-394. 
Esre aijwil iento cs uno de ios l~ocos qur plonte8 ciprohlema del desmonre de 10s cerrospro- 
iwcada por la necesidad de !eios para b ftunoicion de /os fnetaies, cspecidmenrs del cobre. Pa- 
ra resolvedo, proponis snplear si sisrema dc homos reververos s!mmileres a 10s que utiliza- 
ban en Espafia. 

is jnodp Larlarri., 17 
onsitieraciones 8.7 nuestra 

o ?n e! sialo XV!t i ,  pd-je 1'542041. T . isis Doctool3~. {La P 

(6) P h r ,  i a  ,5uf3l3ci>n de  LJ ::eiena cn -.i s i ~ i o  A'%//!, pigs. 21 - 27. 
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9 1  Carrrregnani. Las Wcanismes, Peg. 242. El  valle de Elqui produc!a poco mds de8150 %de 
!os winos de Coguimbo. 1/8ase, Haenka. Descripcidn del Reino de Chile, Peg. 2f0. 

(81 Et valfo ,?stabs en mejores condioiones que otros centros productoms para abastecera la 
ciudad de La SBrsna v orientar su pwduccidn a puntos mds /ejanos (Valpardso y Lima), 
paro, !as ganencias qwe ganereba este trdfico no favor@& direcmmente a sus productores, si- 
no a b s  intnmvm'hwios ~ U R  manejaban este ccmarcin. Para /os primeros mds rentable habria 
sido vender RJ vino y siagwerdiante en 10s asianfos mineros. En 1790, por una arroba de vino 
se pagaba en EIqui# 8 reaies (un p e d  La misma arroba se vendia en La Serena a 10 y 12 rea- 
/e% La srroba d~ aguardiente, que SR pagaba en el valle a 16 reaies, se vandia en La Serena a 
24 y 18. En /os asientos mineros, por el vino se pagaba, an cambio, hasia 24 realas y 40 por 
ei aguardientrr. Et' problema para el valle de Eiqui consistia an que estos ultimos se surtian 
rug excbusfvatnente de la produccidn de Sataqui, Rapal, Mialqui y Guarulame. En el Callao, 
el v i m  de € l q d  se vaco;'a a 5 pesos fa arroba. independiente de /os gasms de transporte, es 
indudable qua aste comarcic brindaha a quianes lo manejaban, m a  ganancia superior a /os dos 
c cuatro reaies que obtenian 10s productwas del valle que wandian su producc ih an La Sere- 
oa. Las ventajas da csfe comercio se pueden apraciar en 10s intentos por establecer una com- 
panfa axportadora de winos a Charcas en 6794. Los interesados se comprometian, inciuso, 3 
habilitar el puerto de Cob&, para exporter unas dos mil quinientas arrobas de aguardiente al 
ario. Su fracas0 cerr6 una posibilidad de salida a la produccidn de Elqui, genarando una 
verdadara estagnacibn en su economh. Vhse, Juan Josd de Santa Cruz. Noticias 
perteneciantes al Reino de chile dadas en el 3170 1790. Mi?, SM, Add. 17596; y, Proyecto 
para formar una compeMa axportadora de aguardiente de Coquimho a Charcas. En carta da 
A. Higginsal Ministro GardoquL Santiago, 13 de Octubra de 1794. AGl,  ACH, leg. 214. 

(9) Encina. H&orio de Chile. Tom0 V, pdg. 315. 

(SO) €gat%, lnforme dal Tribunal de Mineria, 1803. 

( I f )  Dsscripcidn dei Reino de Chile. Provincia de Copiapd. 

I121 Carta de Higgins al Ministro Valdds. La Serena. 24 de Enaro de 1,789. AGI, ACH, 
leg. 187. 

17.3 En ei period0 que estamos estudiando, la inmigracidn dismino yfS considerabiemente en 
&pia&. A mediadoos de siglo, casi el 30 X de b s  contrayantes daclararon ser arribanos. 
Es?e porcentajt? 5e redujo a/ 6 %entre l80l y 1810. /Archive ?arroquiel de Gopiapb. Libros 
de Marrimoniosl. 

f14) 
provierien de esta Bileme. 

Cenw de 1813. A menos que se indique, I D S  datos que antwgamos a comhuaci6n 

Carta de /+&gins at Minrstro Valdes. La Serena, 24 de Enero de ?789. 



l16l Macia fines del sigh, XVI I I  alldera no figuraba como puerto inwrmedio en el comercio 
de mile. Cuando se pen& axportar aguerdiente de Coquimbo a Charms, ss preferia habilitar 
d puerto de Cbbija, para wrientar por e a  ruta e l  tr$fico hacia el Al to PerL 

(17) Encina. Historia de Chile. Tom0 V, p&. 31 1-312. En su Historia de Copiapd, Carlos 
Marla Sayego dedica un capi tub enter0 a k zona costera que comprendia 10s distritos de 
Costa y Psposo. Hay abN noticias de real lntertk respect0 de una zona poco conocida. V4ase 
Cap. X, 989s. 233-257. 

(18) La escamz de agua constituia en Copiapd un grave problema no &lo para la agricuirura, 
sin0 tambidn para la minark, puas era fundamental para la molienda de 10s mateles. Higgins 
rawnocid la wagnitud de: pi-obiema y ordend an 1788 un acucioso estudio sobre la materia. 
Los detalles de/ estudio ordenario por Higgins se encuentran en AGI, ACH, leg. 214. 

(19) Ese afio se reconocid que en el  v d e  hebian 9 minas de oro, 3 de plata y 30 de cobre. 
&atfa. i n  forme del Tribunal de Mineiia. l803. 

(28) En el casa de Huasco, la incapacidad de /a agricultura para satisfacer la demanda local, 
a fectaba duramente a la miner/a, 'porqua, siendo necesario proveerla de /as regiones del sur, 
por fragosos y dilatados caminos y como son pocas las manos pudientes que en aquella pro- 
vincia (Huosco) encierran estos comercios, imponen durisimas !eyes al rninero': Para resol- 
ver este problema se recomandd la construccidn de barcos peguei7os que facilitaran la conduc- 
cidn de viveres y el retorno de metales. Se insinud, ademds, la idea de establecer un "banco 
de avlos" para samrrer a ios mineros de Copiapd y Huasco. Egai7a. lnforme del Tribunal de 
Minerta, 1803. 

(21) En otra parte de este trabajo hemos sefiaiado ia importancia qua adquirid la mineria del 
cobre en la segunda mitad del siglo X VI!!, cuando la produccidn nacional empezd a cubrir las 
necesidadas que la Cnrona satisfacia antes con la produccidn de Mbxico y Cuba. Una reciente 
investigacidn ha demostrado que, al finalizar /a Colonia, la produccidn de cobre habia aicanza- 
do excekntes niveles. Atendiendo a l  peso da !os minerales extraidos, superaba incluso al or0 
y a la pbta.  Fntre 7787 y 1802, el pais proo'ujo 17.438 kilQS de oro; 92.260 kilos de plata; 
y, 12.2.60.212 kilos de cobra. Para que eicobre pudiera Ilagar a losnivelesque marcan las cifras 
anteriores, debid aumentar la poblacidn en sus centros productores, hecho ratificado por el 
cas0 de Huasco. Sabre :a produccidn de metales, vdase Mdndez, Lu.? Maria. lnsfituciones y 
Problenvas Miner03 en Chiie, 1 J87- 1R26 y Sutulcv, Alexander. Minerca Chilena, 1545-1975. 
(.Santiago, 19761, pdg. 46. bas cifraas de Sutulov no coinciden con /as de Mdndez, per0 rnues- 
tran rambibn una mayor produccidn de cobre. 

(221 En !a dlcada del %?, la inmigmckSn medida 2 travbs de b s  contrayentees se efevd a! 28 ;b 
En la dbcada siguiente subid 34" 3.7 %; y, entre I R I  I y 1828, at 55 X . La mayor pane de esta 
inmigraci6n pro wenia de Copiapd. Urcbivo Psrroquial de Vallenar. Libras de Matrimonio). 
U:v hktoriador regional sefiald que en la97 Hmwo fue invadido por iamilias copiapinas, que 
venian huyendo de un vio!ento terretnotc aue afemh a/  vaNe de &pia&. El mismo autor se- 
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iialo que con el descubrimiento del.mineral de plata de Ayua Amarga, '"vino gexe hasta de 
10s confines del mundo, quo en fnuy poco tiem$o cuadruplicaron la poblaci6n de la viila de 
Vatlenar. lMoraEes. 9. Historis del Nuasco, Dag. 191). Auemds del Perrernoto de 17.97, le 
mineri2 de Copiapd se weia afectada por graves problemas que afocrabsn su normal desarro- 
!lo. Err el informe de la Visiea de Minas de 3304, se precis6 que e/ vechdariu de Copiapc! 
se ,priuia calcubr en cinco y seis mi! personas, Peru. se ayregd, en :us ijitimosailos se habian 
expdwiado mnis de tres nril habitantm, " ' ~ C O S ~ ~ O S  de ia $.'ma pobreza y necesidad a que so 
i/ieren irducidos por 1.3 notoria carestfa de ayms't S!:,'tuacimes como estdds debierun iavcvecei 
la inrnigr3c;dn hacia Nussco. Vtcase, lnfornre de Pedro ?raga, 27 d e  Diciernbre de 7804. ANS. 
,ric, vol. 7. 

(231 E o  este tapitulo nos hemos referido a1 occatile increfnenlo LE :a rasa de crecimknto be 

djanm axigiecm en ?ado ci psis cundiciones iaiara. 

1241 R?prercntxion de clop 2 A i~eccerr~ ;i! M I S P  don .1. ns, 3797. En RCliHG, 
AI0 I 1 2  (Santiago, 19481. p d g ~  382 - 4Ol. 

(251 E.%.ica observacidn se apoya en !is dams ftlcugidos err /os :iDros de maPr;n?onios de !o,s co- 
rregimienros de Copiapd, Coquirnbo, Quiilota y Aconcagua, 

iZ61 
la re,gWn. El  detalle es e(  siyuienw: 

A! interior de! correggimienPo el equi/ibrio SI? extendi6 Y 16s dus Qrcas que constiruiarr 

4.754 
9 n.800 

2 4  

8 960 

71 240 

2 5  



/os r e m  vagabundos a1 rrabajo de /as miuas. Las soluciones propuestas por Navarro se siguie- 
ron discutiendo en b s  afios siguienres. Aunque se rechazd de plano la formacibn de mitas y 
el trarlado de indios desde Chilo.4, se insistid en que Ea falta de mano de obra constituia un 
grave prohlema para la mineria regional. Vdase, lnforme que hace don Juan Navarro, Conta- 
dor por Shf de estos Revnos a/ Sefior don Tomds Aivarez de Acevedo, dirigido a1 Excmo. Sa- 
Aor don iosd Salve?. Santiago, 30 de Rgosto de 7.778. 3N, MM. vol. i.98, fojar 84 - 1.99; y, 
Gwid <?e i m  informe dcl Hegenre de Chile a/ Visitador mbre ei establecimiento de Mitas de 
lndios y otroz advitrios resprctivos a proveer c’P trnhajadoresa /os minerbales de aquel Reyno. 
1787. nGl ,  ACH, leg. 387. 
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E! proceso de crecimiento que wenia experimentamdo la poblacibn del  Norte 
Cbico en el s igh  XVII I  culmi i ih  en 10s primeros ai5osde la Repljblica. Entre 1813 
y 1835, el nljrnero de PUS habitantes aumentia de 58.321 a 147.166. con una tasa 
de incremento anual de 2.9 Y e ,  la rnis aha del casi siglo y medio que cubre eSte es- 
tudio, 

Esre per iodo correspondih a una proyecci6n de 10s :c?nbnenos observados a 
f ines de la Colunia. i o s  valores de la producci6n minera, agricola y ganadera 
siguieron aurnentando y e l  cumercio exterior, davorecidu ahora por la  demanda 
inglesa, que logrb romper parcialrnente 10s l a m s  de dependencia que un ian  a la  
region con Santiago y e l  Per& tendib tambihn a crecer (1). 

La aceleracion en ei crecimiento de la poblacibn se puede apreciar en cada 
uno de 10s we5 corregimientos que cnnsti tuian el  Norle Claico. 

lmOS CQPIAPO ~ ~ ~ ~ 1 ~ 5 0  QUlLLOTA TOTAL 

1813 94.233 32.042 32.040 78.32 a 

3835 27.783 57 3 2  62.97 1 147.186 

+asas anualez 13.3 2.7 3.1 2.9 
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En efecto, en c d a  uno de ellos la tam anual super6 la dei period0 anterior, 
en un 0.3 ' j, en Copiap6, en un 0.4 % en Coquimbo, y ,  en un 0.6 */. en Quiilota. 
Hubo, partiendo de SUI a norte, una especie de aumento decreciente. Alguna inci- 
dencia pudo tener en este hecho las condiciones adversas qua se gestaron a l  sur de l  
Valle CaRtral y en Concepcibn debido a la Guersa de la Idependencia. En las pb-  
sinas slguieiites intentaremos analizar !as particularidades de la evolucibn de la PO- 

blacibn en 10s aiios que cierran este estudia. 

4. El oosregimiento de Coopiap6. Un caecimiento que se apoya en las buenas 
perspeaivas que segu ia radreciando el walk de Huascco. 

Cornu hemus dicho, el corregimiento de Copiapb acelerb e l  ritrno de creci- 
niiento de su poblacih. Su tasa a w a l  p a d  de 2.8 a 3.1 7. , superando la de Co- 
quimbo y alcanzando el mismo nivel de Quillota. 

Aparentemente, se podria pensar que el  descubrimiento del famoso mineral 
de plata de Chafiarcillo, ubicado unos 35 kilbrnetros a i  sur de IaciudaddeCopiapo, 
influy6 de manera decisiva en la aceleracibn de la tasa. ha riqueza que generb y 
las perspectivas que abrib a 10s progresos de la zona, permiten pensar que brind6 
grandes posibiiidades al crecimiento de la pobiaci6n. Sin embargo, las cifras que 
antreqa el Censo de 1835 son contradictorias. De acuerdo a sus datos, e l  valle de 
Gopiapt5 no sciio disminwy6 drBsticamente su tasa de crecimiento anual (de 2.6 a 
1.2 % i, sino conocio una de las mBs bajas de todo el  Norte Chico. Huasco, en 
cambio, acelerb la suya a un ritmo ta l  (32 a 5.1 '/. ), que aparece como la zona 
can et aurn~nto mis sustantivo de  la  regibn. 

C U A Q R Q  NQ 2 

~ R ~ C l ~ ~ E ~ ~ O  DE LA POPILACION DEL CORREGlMlENTO DE COPlAPO 
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El hecho tiene una explicacibn. E! Censo que hemos fechado en 1835 se 
practicb, eri realidad, entre 1831 \J 1835 (2). lgnoramos la fecha exacta en que se 
cens6 la pvblacidn del corregimiento de Copiapb, pero, por las cifras que entreaa, 
no cabe dudas Que ‘:us confeccionado antes que ChaRarcillo cperara como centro 
mactivo. Si asC ocu;:iir,, BS indudable que Huasco ofrecia mejores perspectivas. 

Las perspectlvas de Huasco zstaban dirwtamente relacionadas al mineral de 
plata de Agua Amarga, descubierto en 1511, uno$ 75 kilbrnetros a l  sur de la villa 
de  Vaiienar. Mellet, que Io visit6 en 1815, quedb sorprendido de sus progresos. 
El  viajero calciil6 s ~ i  poblacidn labow! en iinnstres mil hombres (31. Un historia- 
do: sostuvo, incluso, que la propia independencia de Chile se logrh gracias a las 
barras de plata recogidas en Agua Arnarga (41” 

Sin embargc;, e l  descubriiniento de Rqua finwrila no alter6 las carscteristi- 
cas que habia teriido hasta e n t o n ~ e r  la mineria. Lambert, lninero llegado de 
Europa y que reccmib las prnuincias del norte en 1817 por encargo del Tribunal 
de Mineria, reconocio que la regiiin disponia de numerow vetas, fa 
jar pnr la abundancia de mano de obra, rnoderacibn de 10s salarios y cornodidades 
para ahastecerlas. Pero, e l  propio Lambert seEa1b que Jxistian graves perjuicios 
que retardahan sus progresos : frilta de personal t6c<icc, maquinarias y capitales 
dispuestos a iniciar nuevas explotaciones. Los minerm. indico Lambert, o no t ie-  
FIRI: capitales o no quierer! invertirios y, cuando /os tienen, generalmente !os orien- 
tan a aauellar, vetas que ofrecen seguridades, arinque 6stas Sean rnoderadas 45). De 
las que existian en el corregimiento de Copiaub. ninguna podia ofrecer las seguri- 
dades que brindaba Agua Arnarga. 

Huasco era, tambiin, un centro productor d e  cobre, mineral que junto a la 
plata experiment6 un auniento en 10s valores de su produccion. Sin duda, las pers- 
pectivas que ofrecia para el  crecimiento de su poblacion eran muy ventajosas en 
comparacibn a las que ofrecia Copiapi, (6). 

Se cierra as!’, en e l  corregimiento de Copiapo, un pioceso que se habia inicia- 
do a i  promediar e l  siglo XVII I .  Wasta 1766, el  vai ie de Copiap6 habia ido ganando 
importancia como centro poblacional. Ese aiio absorbi6 casi el  70 7, de sus pobla- 
dores; pero, a partir de esa fecha, inici6 un retroceso que culminb en 10s comien- 
zos de la dbcada de 1830, fecha en que albergo e l  41 7. . Por el contrario Huasco 
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inicit desde 1766 una aecuperac6n a un ritmo t a n  aceierado que ,  hacia I830 ha- 
bia logrado wncnntrx e l  59 :: de ia puhlaci6n de lo que hcy se corioce con el 
nombm de p rov i~c ia  de Atacama. Zste es un fenismeno en el  que poco se ha re- 
parado, sohre toda por la farna que ha envuetto a los mineraies del valle de 
Copiapo. 

El corregimlento de foquirnho acelcro tarnbihn e;  ritmo de crecimiento de 
su pobiacibn. Su tirsia anuai parb de 2.3 a 2.7 "/. . En cifran absolutas, estuvo a 
punto de dobiar ei nirmero de sus habitantes. De 32.042 pobladores que tuvo en 
1831 lleg6 a 5'7.332 en 1835. 

En genesel, entre 11813 y 2315 $e mantuvieron las condiciones favorables 
que posibiiitaron 18 recuperacion et1 el  periodo anterior. Aurnentaron 10s vaiores 
de la praduccion agroyanadera ": la mineria cuprjfera elevis 10s suyosde 198.752 
pesos, cn la dCcada de 1810 a 9819, a 454.1 IO, en ia d6cadz s i g u h t e  (7). Las fa- 
ciiidades que ohservb Lambert para abastecer a /os asientos rnineros y la mdera- 
ci6n que apunt6 a proposito de io5 saiarios, sugiere ia  idea de que el costo de vida 
alimenticio na sufri6 grandes alteraciones. Sin embargo, hacia finm del periodo 
el nivel de 10s sajarios tenditr a subir. En 1831, en uiia rninade plata de la  region, 
el prornedio de 10s saiarios de 10s peones era, m a s  o rnenos, 45 pesos rnensua!es, 
citra que superaba el  promedio de 32 que ganabari hacia 1800 (9) .  

... 
21 Ceiisa de 1835 '10 permi,te $conocer el ciecirnientu particular de cada una 

ae las ant igudi  briidadeu scorlrjrnicas que vertiarros tratai?do. Sus datos vienen 
oryanizados pa;r ilepartamerrtcs, algunos de 10s cuaio:. incluyeri dos o m8s de nues- 
tras mtiguas unidades. En iotlrz CWJ,  se puede conoce? la evo!uci6n de ciertas 
i reas qeie, d e  aigcrna forma, se apmximan a !as unidadss ' m e  hernos utilizado en 
ios capi:.~:ios anteriores. 
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C U A D R O  N O 3  

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE COQUIMBO 
POR DEPARTAMENTOS. 1813 - 1835. 

(Se indica lor curatos que incluyen) 

ANOS ELOUl LA SERENA OVALLE COMBARBALA TOTAL 

(Elqui (La Ssrena) (Andacollo (Combarbali) 

Cutitn) Limari 

Sotaqu i) 

1813 7.079 5.046 16.985 

1835 8.506 13.299 27.027 

Tasar anuales 0.8 4.5 2.1 

2.932 

8.500 

5.0 

32.042 

57.332 

2.7 

FUENTES. Ver Aphdice 1. 

De acuerdo a sus datos, 105 hechos mis notables estin constituidos por el 
vertiginoso crecimiento de la poblaci6n de la ciudad de La Serena y de la zona de 
Combarbala, cuyas tasas estuvieron muy por encima de las otras ireas. El  nuevo 
departamento de Ovalle, que agrupo a 10s curatos de Andacollo, Limari y Sotaqui, 
presencib tambih un crecimiento interesante; mientras el norte del corregimiento 
(Elqui y CutDn) conocib otro de tendencia moderada. 

No cabe dudas que ai iniciarse la 6poca republicana. La Serena habia dejado 
de ser una aldea miserable. Su poblaci6n superaba 10s diez mil habitantes y su 
puerto, debido a las exportaciones de cobre, se habi'a convertido en uno de 10s 
mi5 importantes del pais (9). 

Gran parte del cobre que se exportaba por La Serena provenia de 10s anti- 
Quos curatos de Andacollo, Limari y Sotaqui, reunidos ahora en el departamento 
de Ovalle. Su poblacion alcanzo un total de 27.027 habitantes. En 1813 habt'an 
surnado 16.985. Su tasa de crecimiento anual fue de 2.1 */. . 

De So que hemos dicho en 10s capitulos anteriores se desprende que esta 
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Brea logrb acomodar su estructura interna ante 10s nuevos requerimientos que le 
formulb la Peninsula a su produccibn cuprifera, s610 en 10s Qltimos ailos de la 
Colonia. Con la Independencia se rompid parcialmente esta presion, pero fue 
reemplazada por la demanda exterior de compaiiias inglesas que, a traves de sus 
agentes comerciales proporcionaban capitales a empresarios locales con e l  objeto 
que trabajaran sus minas y les abastecieran de cobre (IO). Esta nueva presibn se 
encontrb, en consecuencia, con una regibn que ya habia acomodado su economia 
y que podia responder a ella sin necesidad de reacondicionarla. 

Sin embargo, la nueva situacibn creada con la Independencia, favorecib 
una cierta especializacibn de su mineri'a. Hasta 1813 la explotacion del or0 y la 
plata habian consewado cierta importancia. Aquel at'io, en 10s territorios del fu- 
turo departamento de Ovalle habian 33 minas de oro, 4 de plata y 21 de cobre 
(11).  En 1835, las de or0 eran 4; las de plata, 9; y las de cobre, 124 (12). El 
aumento del precio de este Cltimo metal fue considerable. De 7.1 pesos que se 
pagaba por e l  quintal en 1809, subio a 10.2 en 1829 (13). Este hecho debio con- 
tribuir a orientar la produccibn minera de la zona casi exclusivamente al cobre. 
Por lo demas, las exportaciones de este metal aumentaron sustantivamente. En e l  
curso de 10s 20 aiios que cubre este periodo, pricticamente se duplicaron (14). 

La poblacibn, en tanto, no varib su ritmo de crecimiento. Entre 1778 y 
1813, 10s tres curatos tuvieron una tasa de 2.2 7, anual. En 10s at'ios siguientes 
alcanzo a 2.1 7. . Es decir, e l  aumento de la produccibn cuprifera se sostuvo en 
un crecimiento de la poblaci6n similar a l  del periodo anterior. La zona no tuvo 
necesidad de incorporar un grupo masivo de nuevos trabajadores, per0 siguib 
constituyendo una regibn atractiva que retenia su propio crecimiento vegetativo y 
recibia, ta l  vez, un pequefio contingente inmigratorio. En otras palabras, 10s inte- 
reses ingleses sobre e l  cobre chileno le permitieron ai  departamento de Ovalle con- 
servar, en el  plano de la economia regional y del pais, un papel de cierta relevancia 
e impidieron que 10s trastornos provocados por la  Guerra de la lndependencia de- 
tuvieran su tendencia a l  crecimiento. 

La importancia que habia adquirido la regibn decidio a la Asamblea Provin- 
cial de La Serena a fundar en su territorio la villa de Ovalle, en e l  sitio conocido 
con el nombre de Tuqui. A traves de su fundacion se pens6 librar a 10s pobladores 
que residian entre Combarbaia y La Serena (mas de treinta mil segljn 10s infor- 
mantes) del deplorable estado de ignorancia en que Vivian, de 10s vejimenes a que 
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estaben expuestos de parte de 10s propietarios, por La carencia de nutoridades, y de 
!os nerjudiciales rrrnnopolios a que estaban sujetos do par& de !os yrandes hacen- 
dadns. La fundacibn de C h i l e  fue aprnbada p ~ r  ei Ministro del Interior e l  7 de 
Mayo de 1831 (15). 

La poblacibn de la parte norte de Coquimho exprriment6, en cambio. UII 

srncirnientn mas bien bajo. La robrepmducci6n de vk~os y las dificultades qce 
prevocb Ia Guerra de Ya lndependencia al  trafico de e5te oraducto al Peru, parecen 
biaher efectado seriamente al valle de Elqui. La produccibn de vincs de todo 81 co- 
iregirniento, calculada e n  1700 en 45 mil arrobes anuales, bajo a 6.590 en 1835 
(16) .  E! ;tutor que  propnrziona estas cifras observo que muchos I-iocendados se 
+jieron nhligados a eliminar una buena parte de sus wiRas, destjnando Ins tiearan al  
cultiva del trigo v a ia crianza de ganados, productos que encontraban mejor colo- 
caciin en el trtercado interior. Fenamenos corn0 este debieron aiterar e i  creci- 
mieoto de la poblacibn del valle de E l ~ u i .  

Por su parte, Cutiln no cont6 jamis con una mineria rica, capaz de conwertir 
a la  zona en una region atractiva. €n 1825 se descubrio en su territorio e l  rniiierai 
de plata de Arqueros. A p e w  de su fama, no iogr6 irn~ulsar el crecimiento de su 
poblacibn. Nunca se form6 un pueblo a su alrededor y su presencia operb, inas 
blen, como incentivo para la husqueda de minerales semejantes en otras partes del 
norw del pais (17) .  

El cas0 de Cornbarhala es a!go diferente. De no estar muy lejos de la reaii- 
dad e i  calculo que hicimos para fijar su poblxion en 1813, E! crecimientu habria 
sido wertiginosn. De 2.932 habitantes aumentb i! 8.500, a un r h o  anual de 5.0% 
uno de los m i s  altos del Norte Chico. 

El Censo de 1835 sugiere que su mineria se oriento, tambih, casi exclusiva- 
mente al cobre. Ese aiio se registro una mina de oro, una de plata y 31 de cobre. 
Funcinqabari, adem&, 1 I hornos de fundicibn y '32 trapiclres II8). 

Hasta 1803 Gombarbali habia sido tarnosa por sus mines de plati: (993. El 
a k a  del precio del cobre, iavorecido por ia creciente dernanda tie I B S  cornpafi:'as 
inglesas, provocd cambios imnc?rtantes en ei curato. La especiaiizacibn de su mi- 
oeri'a, la oresencia de un numert? considerable da hor,ws de furidicibn y de ?iapi- 
ches 11 el incremento de 5u pobiaci6n. permiterr pecisar que Combarbah se incor- 



por6 a la economia miner0 exportadora que se habia consolidado en Coquimbo 
en la segunda mitad del siglo XVIII ,  solo en el  periodo que estamos estudiando 
ahora. En este sentido, sus progresos habrian sido mas lentos (20). 

3. El corregimiento de Quillota. 

Entre 1813 y 1835 e l  corregimiento de Quillota fue el  que acelero de mane- 
ra mas decidida el  crecimiento de su poblacion. En numeros absolutos, subio de 
32.040 habitantes a 62.071. Su tasa anual pas6 de 2.5 a 3.1 7, . 

lgual que en 10s restantes corregimientos del Norte Chico, las condiciones 
favorables que existieron en el  periodo anterior se proyectaron a 10s aiios siguien- 
tes. La produccion agricola tendio a subir y la mineria siguio constituyendo una 
actividad importante. Era, por otra parte, el mas proximo a la  zona centro-sur del 
pais, seriamente afectada por la Guerra de la Independencia. Los pobladores que 
escapaban de ella pudieron encontrar en su territorio un lugar donde acogerse, de- 
bid0 a la  expansion de su estructura economica. Es sintomatico, como ya dijimos, 
que el  aumento de la poblacion se haya acelerado mas en las zonas cercanas a 10s 
territorios en conflicto. 

Tenemos la impresion de que se proyecto a este periodo un fenomeno tipi- 
co del corregimiento de Quillota y sobre e l  cual ya hemos formulado algunas apre- 
ciaciones. Su caracter fronterizo lo hacia extraordinariamente suceptible a movi- 
mientos microregionales, sobre todo cuando su economia ofrecia perspectivas in- 
teresantes. Es natural que estos se agudizaran cuando las zonas vecinas se veian 
enfrentadas a problemas que obligaban a la  poblacion a buscar refugio en otras re- 
giones. La Guerra de la Independencia debio, entonces, favorecer e l  crecimiento 
de la poblacion de Quillota. Sin duda, la corriente migratoria que se desplaz6 des- 
de el  escenario de la Guerra empezo a detenerse en las tierras de Quillota, donde la 
agricultura y la mineria estaban en plena expansion. Lamentablemente, 10s regis- 
tros parroquiales no permiten confirmar esta apreciacion, pues no entregan la 
informacion adecuada (21 ). 

4. Una sintesis del periodo 

En 10s ultimos 22 afios de la Cpoca que cubre nuestro estudio, se acentuo la 
tendencia de alto crecimiento que habia conocido la region en el  periodo anterior. 
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Se puede decir que las condiciones favorables que existieron en aquel, se extendie- 
ron a las dos primeras d6cadas de la Republica. El quiebre de la demanda espaiio- 
la sobre la mineria regional y 10s eventuales perjuicios que habria ocasionado la 
Guerra de la Independencia, fueron bloqueados por la demanda inglesa que reacti- 
vb las exportaciones de cobre. 

El cas0 de Copiapo permite afirmar que en este periodo se cerro un ciclo 
que se habia iniciado hacia 1766. Tal ciclo provoc6 una reestructuracion en la 
distribution interna de la poblacibn. El  valle de Huasco, que paulatinamente ha- 
bia ido adquiriendo importancia, terminb convertido en la zona mas poblada del 
corregimiento. 

En Coquimbo, la demanda inglesa provoco una especializacion de su mine- 
ria, la que se orient6 casi exclusivamente a la producci6n de cobre. Sin embargo, 
e l  alza de su produccibn no estuvo acompaiiada de una brusca aceleracion en el  
ritmo de crecimiento de su poblaci6n. En realidad, el corregimiento habia acomo- 
dado su estructura interna para satisfacer la demanda exterior, en el  periodo ante- 
rior. La presi6n inglesa constituy6 un factor que solo prolong0 las condiciones 
favorables conocidas entre 1778 y 181 3. 

AI interior de Coquimbo, e l  crecimiento de la poblacion de La Serena fue v i -  
goroso. Sin duda, la ciudad se beneficid de la fuerte expansion de la produccibn 
minera. Del mismo modo, fue muy alto e l  crecirniento en Combarbala, microre- 
gion que se habria incorporado tardiamente al proceso de exportacion de mine- 
rales que habian conocido otros distritos del corregimiento. Andacollo, Limari y 
Sotaqui conservaron el  ritmo que habian tenido antes. Los tres constituian una 
zona estrechamente integrada. Disponian de distritos mineros y de distritos agro- 
ganaderos. Los segundos eran vitales para e l  abastecimiento de 10s primeros. 
Elqui y Cutun experimentaron, en cambio. un retroceso. Este retroceso debi6 ser 
mas fuerte en el  valle de Elqui, pues su economia se vi6 afectada por la incapaci- 
dad del mercado interior para absorver su produccibn vitivinicola y por e l  cierre 
temporal de su trafico hacia e l  Peru. En Cutun, el mineral de Arqueros no fue su- 
ficiente para equilibrar e l  retroceso de Elqui y detener la atraccibn que ejercia 
Agua Amarga desde Huasco. 

Quillota, por ultimo, fue el corregimiento que acelero mas drasticamente el  
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crecimiento de su poblacion. Este se sostuvo en las perspectivas favorables que 
brind6 su economia, atrayente tal vez para pobladores que se desplazaban desde la 
zona centro-sur del pais, huyendo de 10s efectos negativos que genero la Guerra de 
la Independencia. 

AI cerrarse e l  periodo que cubre nuestro estudio, la poblacion del Norte 
Chico se hallaba distribuida en sus t res corregimientos de una manera algo diferen- 
t e  a la de 1700. Copiapo, que en 1700 absorbio el  14 subio al 19%. Coquimbo 
bajo del 50 al 39 7. Quillota, en cambio, subio del 36 al 42 7. . 

Sin embargo, en el  transcurso de estos 135 afios, se habian producido ciertas 
alteraciones que no reproducen las cifras anteriores. En realidad, existio un pri- 
mer rnomento, hasta 1759, en el  cual el corregimiento de Coquimbo Ilego a tener 
e l  54 7. de la poblacion del Norte Chico; pero, a partir de ese aiio, el crecimiento 
particular de cada uno contribuyo a que la zona tuviera en 1835 una redistribu- 
cion como la que seiialamos en el perrafo anterior. 

NOTAS: 

( 1 )  Carmagnani. Les Mecanismes, pags. 82, 202, 203, 383, 384, 386; y ,  Sotomayor ValdPs, 
Ramon. Historia de Chile durante /os cuarenta aAos desde 1831 - 1871. Tomo 1. (Santiago, 
18751, pag. 315. 

(21 Encina. Historia de Chile. Tom0 X, pags. 79 .SO. 

(3) Mellet, Julian. Viajes por el interior de America Meridional, 1808-1820. (Santiago, 
19591, pag. 109. 

(41 Vicufia Mackenna, B. El Libro de la Plata, pigs. 7 8  y siguientes 

(5) Lambert, Carlos. Noticia General de /os minerales de /as provincias del Norte de Chile. 
Copiapo, 28de Octubre de 1817. AGI, ACH, leg. 388. 

(6) En 1818. en /os distritos de Huasco y Vallenar operaban. par lo menos, 96 mercaderes. 
En 1813 todo el valle de Copiapo tenia apenas 34. El proplo puerto de Huasco empezo a ad- 
quirir importancia coma centra exportador. Vbase, Carmagnani Les M6canismes. pigs. 88- 
89; v, Censo de 1813. 

(71 Carmagnani. Les MBcanismes, pags. 202, 283 y 384 

(8) Cuentas de las minas de plata de Arqueros. 1831. Citadaspor VicuAa Mackenna. El Li- 
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hro de la Plata, pags. 130- 135. 

(9) En realidad, es dif ici l precisar que parte de la poblacion apuntada Dara la ciudad de L i  
Serena vivia en lo qua podriarnos !lamar su casco iirbano y que parte vivtb en sus arrabales. 
Hasta el momento hemos trabajadc con /as cifras que corresponden a1 curato de La Serena, 
que abarcaba desde la ribwa sur del r io Elqui hasta /as proximidades de lo que es hay /a ha- 
hia de la rHerradura. Justamente, en /as prinieras d h d a s  del siglo XlX,  el area no urbana de 
esta zona logro progresos por e/  iinpulso que edquirid la agricultura lchacarerial y el traia- 
miento de /os mefales en 10s irapiches de .minas instalados all;. Un Empadronamiento que 
ha !!egado hasta nosotros a traves de una version no original, da para el area comprendida en- 
tre lo que hov es la calle Alrnagro y la Pampa, una poblacidn de 3.900 habirantes. Si supone- 
mosque este empadronamiento corresponde a1 afio 1874 d 1875, el resto del curato !lo que es 
h o y  i'efiuelas, Tierras Blancas y Coquimbo), habria tenido unos 1.300 habitantes. JE l  Empa- 
dronamiento se conserva en el Muse0 Arqueologico de La Serena, pero no en su versidn ori- 
ginal. Se rrata de una copia tomada POT su ex director, Jorge lribarren Charlin, de un docu- 
menta que desconocemos. Debemos agradecer su consulta a SLI actual director, el profesor 
Gonrain Ampuero. quieti tuvo la yentileza de ponerlo a rwastro alcancel. Otro documento, 
lecliado en 1835, da para 10s cuatro cuarreles en que se dividia la ciudad, 690 habitantes, ci- 
f i a  notoriarnente inferior a b real. (Subdelegacidn de La Serena. Estado que nianifiesta el 
ndmero de sus habitantes. 1835. ANS, GM, vol. 46, folio 2591. 

1701 Rami'rer Necochea, Hernan. Historia del Imperialisma en Chile. (Santiago, 19601, 
Fag. 46. VGase, tanibien, Silva Vargas, Fernando. Comerciantes habilitadores y mineros: 
Una aproximacion ai estudio de /a mentalidad emnresariai en 10s primeros afios de Chile Re- 
publicano 1787 7 . 1840). En "Empresi Privada". Escuela de Negocios de Valparaih Funda- 
cidn Adolio lbafiez, Universidad Tecnica Federico Santa Maria. (Santiago, 79771. pigs. 
37 - 71. 

( I ? !  Cmso de 1873 

(72) Rodrigez Ballesteros. Revista de la Guen-a de /a Independencia, pjg. 223. 

il.?) Carmagnani. Les Mecanismes, piig. 263. 

(141 Carmagnaiii. Les Mecanismes, pag. 203. 

(751 
La Serena, 28 de Abril y 2 3 d e  Maya de 1831. AMS, DMV, documentas 212 y 219. 

(161 Carmagnani. Les Mgcanismes, pag. 243. 

(77) Vicuria Mackenna, B. El  Libra de la Plata, pap.  721 - 147. La exploiacidn del mineral 
de Arqueros se inicio con mucho impetu, pero el problema del abastecitniento parecio d e s -  

Comunicaciones del lntendente de La Serena don Jose Benavente a1 gobernador local. 
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lentar a 10s empresarios. Este fue un grave escollo para el desarrollo de la mineria en Cutdn. 

(18) Rodriguez Ballesteros. Revista de la Guerra de la Independencia, pas. 143 

(19) Egalia, lnforrne del Tribunal de Mtneria, 7803 

(201 Conviene recordar que est0 se puede plantear solo a manera de hipdtesis, pues no cono- 
cemos la magnitud de la poblacidn de Combarbala en 1813 par una fuente directa. (Vbase 
Apendice 11. En todo caso. el Censo de 1835 sugtere que la zona habia adquirido importan- 
cia. for  ejemplo, la cuadra de tierra alcanzo un promedio de 300pesos. el mas alto del Norte 
Chico. 

(211 A I  interior de Quillota, e l  crecimiento fue mucho mas fuerte en el area sur. particular- 
mente en Petorca, zona que adquirio enorme importancia debido a sus yacimientos aurt'feros 
y argsntiferos. De acuerdo a /os daros de/ Censo de 1835, el crecimtento pormenorizado de 
la poblacidn de Quillota, fue el siguiente: 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE QUILLOTA POR CURATOS 
1813 - 1835. 

ANOS lllapel Qoilimari La Ligua Purutun Total 
Choapa Petorca 

1813 9.057 8.094 7.671 7.218 32.040 

7835 14.746 23.042 8.48 1 15.802 62.071 

Tasas anuales 2.2 6.5 0.4 3.6 3. 1 

FUENTES. Ver Apendtce 1 

Coma sefialamos en el texto, /os registias parroquiales de estos alios no apuntan el lugar de 
arisen de /as personas que acudieron a la lglesia con e/ objeto de contraer matrimonio o de 
/as personas que fueron enterradas. Hay, pues, un vacio en las fuentes. 
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C O N C L U S I Q N E S  

CRECl MI ENTO, D ESAR R O  LLO ECONQMI 60, EPlD EM1 AS Y 
CRISIS DE SUBSISTENCIAS. 

La serie de poblacion que hemos logrado reconstituir para el  Norte Chico su- 
giere un crecimiento lento hasta 1744 y rapido en la  segunda mitad del siglo XVl l  I. 

Una serie como la nuestra, con intervalos de tiempo disimiles y a veces pro- 
longados, impide examinar con precision 10s factores que influyeron en el caracter 
que tuvo este crecimiento, pero, permite forrnular algunas apreciaciones en torno 
a problemas que hay interesan a 10s historiadores. 

La curvade la poblacion del NorteChico enel sigloXVIII (vergrafico N O  I ) ,  
permite detectar con facilidad 10s cinco momentos que hemos tratado en detalle 
en las paginas precedentes. 

El primero correspondio a ese largo periodo de 44 aiios que en la curva apa- 
recen con una leve tendencia al  crecimiento. 

El resto de la informacion que disponemos hacen de este periodo una Bpoca 
realmente compleja. 

En primer lugar, la curva de bautismos y entierros confeccionada sobre la 
base de 10s cuatro Archivos Parroquiales mas regulares (ver grafico N O  Z ) ,  permite 
suponer que existieron condiciones favorables para el  crecimiento, porque, mien- 
tras la curva de 10s bautismos acuso un a l i a  pronunciada, la de 10s entierras ten- 
dio a estabilizarse. 

En segundo lugar, la curva que mide la inmigraci6n (ver grafico N O  3). hace 
sospechar la existencia de una fuerte corriente inmigratoria, sobre todo hasta 10s 
aiios 30. La presencia de es ta  corriente confirmaria las condiciones favorables que 
operaban en favor del crecimiento. Sin embargo, en la practica el  crecimiento fue 
lento. 
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EVOLUCION DE 105 PORCENTAJES DE INMIGRANTES 
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E n  realidad, 10s registroj parroqciales parecen mas sospechosos de IC qiji' 

hasta ahora s? ha dicho, particcriarrnente en la rxlrnera rnitad de! siglo YViSI 51-6 
e! cas0 de ia zona que Psrarnos estadiando, 10s libros de defunciones deben habev 
registradr, un porcentaje may bajo de fallecimlentx debido, en gran partc, R la; 
extensas areas territoriales que cubrian las distinras parroquias en que se dividi6. 
Es indudable que el  tiernpo que disponian 10s habitantes de la region para registrar 
un bautismo o un matrimonio, era superior a l  que disponian para registrar una de- 
funcion, especialrnente cuando ocurria en lugares apartados. a donde 10s curas lle-- 
gaban en contadas oportunidades. Por eso, sus datos no rnerecen confianza. 

Las sospechas que rnerecen 10s registros parroquiales se derivan tarnbien de! 
hecho de haber constatado en este period0 la presencia de factores adversos a l  cr9- 
cirniento. 

Entre 1700 y 1744 se produjeron seis brows epidemicos (1705, 1718, 1720, 
1724, 1731 y 1740) y tres crisis agrarias (1705-1706; 1715-1716;y, !729-1735), 
una de ias cuaies, la  de 1729-1735, ha sido descrita corno la mas grave de todo e l  
siglo XVIII. 

Adernas, la econorni'a regional no ofrecia perspectivas rnuy interesantes. 
Hemos dicho que  la  agricultura se vi6 afectada por una serie de crisis (ver grifico 
NO 4). La mineria, actividad irnportante en el Norte Chico, experiment6 progre- 
sos debido solo al auge de la produccion aurifera (ver grafico N O  5). localidaza en 
valle de Copiap6 y en algunos sectores de Coquirnbo y Quillota. La curva de la 
inrnigracion rnuestra, incluso, una fuerte tendencia a ia baja, product0 de la es- 
tagnacion de la economia regional. 

Durante la prirnera rnitad del siglo XVIII, la presencia de estos factores re- 
tardatarios fue deterrninante en el  curso que sigui6 el crecirniento de la pobla- 
cion del Norte Chico, sobre todo, porque operaron casi sirnultaneamente y con 
una frecuencia mas o rnenos regular, sin dejarle a la poblacibn el  tiempo suficien- 
te  para reponerse. 

La situacion vario en la segunda mitad del  siglo XVIII. Entre 1744 y 1766, 
la cuiva del crecimiento de la poblacih se elevo con cierta rapidez. Correspondio 
ai rnornento de aceleracion que estudiarnos en e1 capitulo cuarto, 
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AI parecer, el punto de partida del proceso que se inicio en la evolucion de 
la poblacion del Norte Chico, estuvo en la ampliacion de su estructura econ6mica. 

AI promediar e l  siglo XVIII, la Peninsula empezb a ejercer una demanda so- 
bre el cobre chileno que repercutio favorablemente en la zona que estamos estu- 
diando. Ademas de la presion exterior, se produjo una presion interior provenien- 
t e  de 10s grupos interesados en disponer de un elemento de pago para cancelar las 
irnportaciones de productos europeos, que empezaban a llegar a Chile en gran es- 
cala. Ambas presiones favorecieron a la minert'a del Norte Chico, cuya produccion 
se elevo considerablemente. Aunque en esta a k a  e l  or0 sigui6 jugando un papei 
irnportante, paulatinamente el  cobre ernpez6 a escalar posiciones, hasta convertir- 
se, aiios mas tarde, en un rubro de real  importancia en el  context0 de la minert'a y 
de la economia regional (ver grafico NO 5). 

El  aumento de la produccion minera estuvo acompaiiada de una estabiliza- 
cion de la produccion agropecuaria, pero, en niveles mas altos de 10s conocidos, en 
10s aios anteriores. Corno sabemos, este hecho derivo en una baja del indice del 
costo de vida alimenticio, en momentos en que 10s salarios mostraron una tenden- 
cia al aka .  

La region se habia convertido en una zona atractiva. Precisamente, a esto se 
debio el ascenso que se aprecia en la curva que rnide la inmigracion. 

Entre 1744 y 1766 se produjeron tambibn algunos brotes epidhicos, pero, 
La region habia generado condiciones que le sus efectos pasan desapercibidos. 

perrnitian hacer frente con Qxito a estos factores retardatarios. 

Sin embargo, no ocurrio lo mismo entre 1766 y 1778. En esos afios se pro- 
dujo una crisis coyuntural que dej6 de manifiesto que las condiciones favorables 
que se habian generado en el  period0 anterior, eran aun precarias. 

Fue dift'cil detectar 10s factores que precipitaron la crisis, porque sus efec- 
tos se apreciaron solo en el  corregimiento de Coquimbo, pero, se puede decir que 
fue product0 de varias circunstancias que operaron simultaneamente. 
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En primer lugar, el vigoroso crecimiento que tuvo su poblacion en el  perio- 
do anterior, le permitib resolver e l  problema de la escasez de mano de obra y crear 
las condiciones adecuadas para que su mineria pudiera responder con Qxito a la 
demanda exterior. Resuelto este problema, la zona dej6 de constituir una region 
atractiva. El fuerte crecimiento anterior termino convirtihdose en un elemento 
frenador, sobre todo porque contuvo la corriente inmigratoria de 10s aiios ante- 
riores. (Ver grafico N O  3). 

En segundo lugar, en 1765 se desato una de las peores pestes de viruelas del 
siglo XVl l  I. La peste sorprendio a la  poblacion en condiciones precarias, debido 
a que la produccion agropecuaria tend% a bajar en momentos en que la poblacion 
aumentaba. 

En tercer lugar, e l  alto porcmtaje de inmigracion masculina y la permanente 
movilidad de la manode obra, terminaron por abortar lascondicionesfavorablesque 
pudo brindar e l  crecimiento vegetativo. El  grafico NO 6 muestra con claridad has- 
t a  que punto se limitaron las perspectivas del crecimiento vegetativo en una zona 
con abundante mano de obra, afectada por una peste de viruelas y con una pobla- 
cion laboral en permanente movilidad y con hdbitos y costumbres tales que, segun 
un contemporaneo, preferia la embriaguez a las delicias del amor. 

Superada la crisis, la poblacion recuper6 su tendencia de alto crecimiento. 
Tenemos la impresion que, a partir de 10s ultimos veinte afios del siglo XVIII, la 
region logro acomodar definitivamente su estructura interior frente a las nuevas 
exigencias que se le formularon a su economia, cuando empezo a operar la de. 
manda espaiiola sobre e l  cobre chileno y cuando se dejo sentir una presion interior 
encaminada a obtener recursos para equilibrar la balanza de pagos del pais. 

Acomodada su estructura interior, se inici6 un proceso de franca expansion 
economica, acompaiiada de una tendencia de fuerte crecimiento en la poblacion. 
Aunque de nuevo se produjeron brotes epidhicos y hubo, tambien, aAos de ma- 
las cosechas, la poblacion estaba en mejores condiciones para hacer frente a estos 
factores retardatarios. La propia inmigracion, que habi’a llegado a niveles muy ba- 
jos, empezo de nuevo a subir, pues la region habia recuperado, en parte, su carac- 
ter atractivo. 
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En la parte SUP del Norte Chico, estos rnovirnientos derivaron en migraciones 
interregionales de cierta rnagnitud, que afectaban a 10s pobladores del correqi- 
miento de Quillota y a 10s Dobladores del Norte a l  Valle Central. Ambos sectores 
constituyeron una region fronteriza con caracteristicas particuiares, distintas a las 
de la zona del B ~ Q  Bio, tradicionalmente llamarla en Chile regibn fronteriza, sobre 
todo, porque en ei cas0 del Norte Chico y del Valle Central se trat6 de dos regio- 
nes con wonomias definitikarnente estructuradas e incorporadas, a traves de sus 
exportaciones, a un sistema econornico mi, amplio. 
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APENDlCE 1. 

=UENTES PARA LAS SERIES D E  POBLACION. 

has Iluentes que henos utilizado para elaborar las series de poblacion son de 
distinto tips y calidxl. Algunas dejan varias dudas e invitan a una revision mas 
cuidadosa de 10s metodos empleados para determinar la  magnitud de la poblaci6n. 
En todo caso. 10s procedimientos seguidos en este trabajo, son 10s que habitual- 
mente se han utilizado en la demografia histbrica, cuando no se disponen de em- 
padronamientos generales (11. 

1. La pblaci6n de 3780. 

El primer calcuio de la poblacicin del Norte Chico se hizo sobre la hare de 
un dato de poblaci6n confirmada. Se extrajo de una carta del Qbispo al  Rev de 
13 de Septiembre de 1700. El documento ha sido citado por Marcel0 Carmagna- 
ni, quien precis6 que se encuentra en AGI, ACH, leg. 149 (2). El Qbispo anuncib 
al  Sey haber confirmado, en todo e l  obisoado de Santiago, 20.100 personas. Para 
determinar ia  pobiacion total, se busco la relacion pntre la poblacion confirmada 
y la pob!acion total. La relacion se obtuvo de un documento del afio 1767. De 
acuerdo a h t e ,  la poblaciijn confirmada represeritabs rrl 23.87 7, , Trasladada esta 
relaci6n a 1700, l a  pohlaci6n total del obispado de Santiago habri'a sido de 84.206 
oersonas. 

AI total anterior hubo que restarle la poblaci6n que correspondt'a ai corregi- 
miento de Menduza y a 10s curatos de ls ia de Maule y Cauquenes. incorporados 
hasta 1754, al obispado de Santiago, techa en que pasaron a Concepcion. Hechas 
las operaciones, la poblacibn del obispado de Santiago se redujo a 75.090 habi- 
tantes. 

Para separar la pobiacibn del Nurte Chicc y de l  Valle Central, se traslad6 
ei rnismo porcentaje que les correspcndi6 en 1744 (17.02 / ai primer0 y 82.98 f 
a1 sequndo) La poblaciov do 10s disttotos corregirnientos ael Norte Chico se ohtu- 
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Alday entresa 10s detalles de todos 10s curatos del Norte Chico y es una de las pri. 
rneras fuentes confiable. 

5. La poblacion en 1778. 

Se recurrib a las Matri'culas Generales confeccionadas por 10s distintos curas 
entre 1777 y 3778, de acuerdo a las instrucciones que envio e l  Ministro GBlvez en 
1776. En dichas Matriculas faltan dos curatos: Copiap6 y Choapa. La poblacibn 
del primero se obtuvo del Padrljn Civil confeccionado en 10s mismos aiios (ANS, 
FV, VOI. 450). La de Choapa se estimo aplicindole a la poblacion que tuvo en 
1766 la misma tasa de crecimiento del corregimiento de Quillota. Para 10s efectos 
de comodidad en 10s C ~ ~ C U ~ O S ,  hemos fechado las Matriculas en 1778. 

6. La poblacibn en 1813. 

Los datos se recogieron del Censo practicado por don Juan Egaiia en 1813. 
Este documento, cuyos origina!es se conservan en ANS, FV, voI. 558, fue publica- 
do por la  Biblioteca Nacional de Chile en 1953. 

El Censo no aporta datos de 10s curatos de Gombarbali, Illapel y Choapa. 
La del primero se calculo aplicandole a la  poblacion que ~ U V G  en 1778, la tasa de 
crecimiento del corregimiento de Coquimbo. La de IDS segundos se obtuvo apli- 
dndoles la tasa de crecimiento t iel corregimiento de Quiilota. 

7~ ha poblacibn en 1835. 

Las cifras se recogieron del trabajo de Jose Rodriguez Ballesteros, Revista de 
la Gcorra de la  Irrdependencia, publicada en la Coleccibn de Historiadores y Docu- 
rneritos Relativos a la Independencia Macional, Tomo V, Santiago, 1901. La obra 
de 9odriguez Rallosieros se enciientra, tamhien, en ANS, FA, wok. 1164,105 y 106. 
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NOTAS: 

Ill En el presente Ap6ndIm detalleremos &lo en lineas genereles lab fuentes utit izahs y lor 
procedimientos emplsedos para le mnfeccidn de /as series de poblacidn. El lector interesado 
en todos 10s detalles, planteamientos cr/ticor y bibliografi'e relative a cada una de las fuentes, 
puede consultar nuestro trabajo "La PoblacMn del Norte Chic0 an ei siglo XVIII: Crecimien- 
to  y cambios en una regidn mlnero agrikola de Qsile': Tesis Doctorel. Departamento de His- 
toria. UniversiW de Southampton, 1978. P&s. 255 - 301. 

(2) Cermsgnni, M. Latin American Demography: Growth of Chilean Population, 
1700 - 183Q. 



APENDICE 2. 

SERIES DE POBLAClON DE CURATOS Y CORREGIMIENTOS. 

A.- CREClMlENTO DE LA POBLAClON BEL CORREGIMIENTO DE COPIAPO POR CURATOS. 1700 - 1835. 

AROS COPIAPO HUASCO TOTAL 

1700 

1744 

1759 

1766 

1778 

1813 

1835 

97 1 

1.745 

? 

2.960 

3.595 

8.715 

1 1.343 

88 1 

1.118 

? 

1.281 

1.825 

5.524 

16.440 

1.852 

2.863 

3.767 

4241 

5.420 

142% 

27.783 



CISPUN 

510 

536 

? 

766 

633 

1.984 

8.565 cal 

ELQUl LA SERENA 

9.223 1.502 

1.286 1.790 

7 ? 

2.728 3.021 

2.721 1.911 

5,085 5.046 

13.299 

i a )  inciuye Elqui 

03) inriuye Limari y Sotaqili 

ANDACOLLO 

834 

907 

? 

1.870 

1.876 

5.900 

27.027 ( 0 )  

LlMARl SO3A81: I COMBARBALA 

882 79' 663 

923 694 

? ? 

1 .E97 3.579 1.142 

3.01 1 3.110 1.369 

6.044 5.04 1 2.932 

5.500 

TOTAL 

6.405 

6.964 

13.531 

15.003 

14.692 

32.042 

57.332 



C. CREClMlENTO DE LA POBLACION DEL CORREGlMlENTO DE QUILLOTA POR CURATOS. 1700-1835. 

ARQS 

1700 

1744 

1759 

1766 

1778 

1813 

1835 

I LLAPE L 

7 

? 

7 

2.019 

1 .go2 

3,937 

14.746bJ 

(a) incluye Choapa 

(b) incluye Petorca 

CHOAPA C)UILIMARI 

? 7 

7 ? 

? ? 

1.382 378 

2.239 613 

5.120 1.743 

23,042( b ) 

LA LlGUA 

? 

? 

? 

3.142 

” 3.134 

7.67 1 

8.481 

BETQRCA PURUTUN 

? ? 

? ? 

7 ? 

1.692 1.678 

2.505 3.321 

6.35 1 7.218 

15.802 

TOTAL 

4.523 

6.990 

7.699 

10.291 

13.714 

32.040 

62.071 



APEMDlCE 3. 

SERIES DE IBAUTISMOS, MATRlMONlOS Y ENTIERROS. 

ARCHIVO PARROQUIAL DE CDPIAPO. SERIES BE BAUTIZQS, MATRIMONIQS Y 
ENTIERROS. 1701 - 1839 

ARos 

1701 

1702 

1703 
1704 

1705 
1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

17i3 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

I720 

1721 

1722 

1723 

4 724 

1725 

Saut. 

18 

14 
22 

16 

20 

18 
7 

? 

17 

26 

22 

67 

51 

68 
57 

52 

59 
46 

57 

27 

65 

66 
29 
41 

Mat. Ent. 

2 11 

2 9 

9 5 

18 9 
4 $ 1  
9 6 
5 12 

5 3 
4 3 
f i  19 

9 12 

20 28 
9 20 

15 26 
14 77 

11 17 

a8 16 
7 45 

5 8 

3 12 

2 19 

3 22 

12 29 
17 55 
9 I t j  

ARos 

4726 

$723 

11728 

1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 
1740 

1741 

1742 

? 743 
i 744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

Baut. 

55 

56 

51 

47 

59 

39 
48 

54 

45 

70 

ij? 

70 

78 

84 

46 

53 

26 

58 
67 

69 
24 

21 

30 

47 

104 

Mat. 

14 

5 

1 

10 

5 

9 
4 

14 

7 

15 

20 

11 
9 

11 

12 

13 

8 
9 

17 

9 
7 

9 
11 

10 
18 

Ent. 

11 

IO 
3 
8 

12 

5 
15 
14 

7 

2 

? 

9 
17 

14 

13 

10 

12 
8 
5 

5 

20 
8 
26 
25 
12 

134 



Afios Baut. Mat" Ent. Aiias b u t .  Mat. Ent. 

65 
636 
73 
65 
81 
76 
157 
63 
124 
79 

3 
12 
1 1  
I ?  
24 
14 
28 
20 
22 
76 

16 
1 1  
I d  

'1 0 
12 

24 
29 
40 
32 
44 

1781 
1782 
1783 
1784 
?785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1190 

? 
? 
? 

174 
182 
181 
236 
?3g 

180 
2 72 

34 
32 
18 
42 
40 
30 
30 
23 
21 
19 

? 

? 
45 
94 
68 
79 
76 
69 
37 
58 

1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1751 
1758 
1759 
1760 

1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

87 
73 
100 
109 
I00 
287 
73 
61 
70 

92 

13 
18 
20 
15 
23 
26 
15 

? 

? 
7 

37 
61 

56 
42 
22 
56 
28 

7 

35 
39 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
' 799 
? 800 

325 
124 
127 
146 
108 
147 
160 
100 
72 
64 

22 
24 
25 
27 
30 
64 
37 
24 
26 
23 

80 
75 
42 
44 
34 
23 
54 
69 
43 
86 

54 
67 

117 

? 57 
99 
60 
71 
48 
66 
78 

15 
15 
9 
25 
21 
26 
36 
22 
16 
74 

33 
21 
I8 

? 

? 

? 

? 
? 

25 

1801 
1802 
1803 
1804 
7 805 
1806 
1807 
1808 
1809 
i 8 ? 0  

66 
53 
61 
62 
116 
89 
87 

60 
45 
38 

18 
8 
16 
25 
20 
15 
10 
9 
18 
15 

63 
71 
59 
44 
46 
80 
41 
49 
49 
54 

1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
177Y 
1780 

135 



181 9 
1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

Baut. 

181 

81 

88 
64 
65 
16 
20 

121 

46 

78 

Mat. 

17 
42 

24 
23 

12 
17 

14 
25 

24 

12 

Ent. 

54 

40 
30 

25 
34 
58 

44 

55 

28 

51 

AAor 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 
1821. 

1828 

1829 

1830 

Baut. 

193 

52 

61 

53 

53 

52 
48 
80 

? 

92 

Mat. 

33 

19 

13 

13 

14 

29 
34 
34 
41 

41 

Ent. 

50 
19 

36 
16 
10 

34 
33 
50 
63 
63 

. 136 



ARCHIVQ PARROQUIAL DE VALLENAR ICURATO BE HVAGCO), SERIES DE 
BAIJTIZOS, MATRIMONIOS Y E N T ~ E R R Q S  i 7 a i  - 7830 

ARor 

1701 

1702 

1703 

1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 

1730 

b u t  

13 

12 

10 

4 

4 
? 

16 

6 

10 

10 

5 

13 

16 

9 

19 

14 

17 

19 
7 

16 

15 

7 

33 

23 

17 

13 

15 

10 

14 

11 

Mat. Ent. 

3 5 

i 3 

1 13 

1 2 

7 34 

2 2 

3 4 

8 4 

9 4 

6 6 

- 

4 9 
14 9 
4 6 
3 4 

3 6 

1 

3 10 

6 6 

2 

3 7 

4 16 

2 12 

7 3 

3 4 

18 

1 2 

3 2 

4 3 

2 3 

6 5 

AfiOS 

1731 

I732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

i 750 

1151 

1752 

i 753 

1754 

1755 

1756 

1757 

1758 

1759 

1760 

Baut. bnat. 

i 3 

12 2 

20 5 
13 ?O 

40 3 

26 6 

14 11 

30 I 2  
52 8 

42 8 

10 4 

29 5 

43 2 

30 4 

26 3 

49 5 

23 4 

33 7 

69 18 

62 8 

42 9 

51 9 

20. 2 

29 7 

24 6 

30 5 
21 7 

25 5 

27 6 

44 14 

Ent. 

3 
4 

8 

5 
3 
5 

8 

14 

7 

3 

3 

1 

4 

12 

15 

13 

12 

9 

4 

17 

15 

10 

12 

10 

12 

9 
7 

7 

6 
17 
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Ent. 

22 
17 
35 
20 
22 

20 
79 
18 
26 
18 
27 
48 
38 

? 
24 

38 
12 
23 
79 
52 
I00 
79 
91 

100 
136 

153 
113 
121 
61 
34 
58 
38 
24 
30 
32 

'E 38 



Mor 

1757 

I758 
1759 

1760 

1761 
1762 
1763 

17% 

1765 

1766 
l Z 7  
1768 

1769 
l?i0 

1771 

1ix 

1773 

1774 
1775 
1776 
1777 
1773 

1779 
1780 

1 x 4  
1'82 

1183 
; :&' 

Mat. 

8 

5 
i" 

5 

? I  

6 
8 
4 

6 
9 
3 
6 

a 
7 1  

20 

3 
7 
fi 
9 
4 

4 

c 
c 

.10 
nd 

Ent. 

.j .j 

1% 

I2 
? 

? 

? 

4 

a 
10 

3 
5 
5 
? 

3 
5 
5 

5 
4 

7 

$3 
5 
5 
b 

* 2 
'1 2 

14 



AiiQS 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

181 ,’ 
1818 

1819 

I820 

Baui. 

2 

85 

56 

66 

29 

6 

11 
7 

? 

54 

Mad. 

6 

9 

10 

8 

s 
5 

6 

7 

2 

27 

Ent 

9 

18 

13 
7 

? 

? 
? 

7 

7 

19 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

Baut. 

118 

32 

35 

58 
40 

41 

6C 
62 

60 

91 

Mat. 

21 

18 

9 

25 

6 

20 

20 

28 

27 

22 

Ent. 

? 

? 
? 

? 
2 

? 

7 

? 

? 
? 





Max. 

!E 
12 
19 
:I. 

25 
:4 
28 
23 
19 
34 

rni.  
63 
55 
38 
54 
39 
36 
56 
57 
61 
30 

k a t .  

24 
26 
.!a 

2% 
30 

36 
24 
22 
26 
24 
27 
30 
43 
21 
3? 

I ^  

i?t. 

35 
41 
22  
37 

44 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
a 806 
1807 
1808 
1808 
1810 

109 
9s 

115 
162 
154 
138 
L 0!3 

169 
i 37 
7 53 

I. 

50 
41 
46 
43 
39 

62 
54 

52 
54 
73 

1?7 l  
1772 
1 7 7 3  
1774 
1775 
177s 
1777 
1776 
i 779 
I750 

80 
83 

108 
t9 
84 
/ A  

88 
104 
l ? l  
98 

13 
i 6  
30 
15 
22 
25 
11 
14 
26 
22 

48 
28 
26 
38 
4 5 
39 
54 
30 
33 

131 

1811 
1812 
1813 
1814 
18 i5  
'18i6 
1817 
I818 
1818 
182C 

544 
222 
209 
245 
97 

l t 3  
1 .'I 
208 
27'. 
227 

43 
52 
49 
38 
44 
24 
33 
47 
67 
62 

63 
75 
62 
67 
86 
65 
7E 
90 

121 
128 

118 
140 

71 
85 

7 !7 
58 
70 
86 

i o 1  

9 

22 
24 
18 
15 
? 5  
20 
24 

? 
? 

15 

52 
46 
36 
37 
53 
35 
38 

? 

29 
: 6  

41 
55 
54 
43 
46 

77 
.e 
80 
61 

-- 
I /  

82 
86 
93  

82 
96 

94 
107 
132 
107 
i OS 

25 
7 

? 4  



Alias 

1708 
1709 
1710 

171 '1 
7712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 

1721 
1122 
7 723 
1724 
1725 
4726 
1725 
'! 728 
1729 
1 i30 

1731 
i 732 
~~~~ 

I734 
1735 
; '36 

1738 
3 -3'1 

'??- : , ... i 

eaut. 

21 
66 
44 

30 
40 
45 
2: 
39 
29 
32 
25 
31 
18 

30 
59 
4: 
49 
56 
69 
58 
25 
27 
:5 

43 
55 
8% 

5'1 
98 
69 
E': 
:z 'I 

7 

Ma.:. 

5 
I 1  
6 

11 
6 

12 
10 
ii 

15 
11 
6 

12 
a 

16 
12 
13 
4 -  I L  

6 
12 

? 
8 
5 

13 

23 
20 

2 ;  

? :,: 
i 3  

R 
1 ;  
? 7  

. -  

Ent. 

1 I 
6 

l i  

5 
13 
9 
9 

it: 

15 
21 
1 1  
23  
17 

14 
21 
23 
8 
2 
5 
2 
9 
5 

14  

IJr . a  

? A  

12 

cj 

la 
2 4 

fi 

; '. 
, -  
1 .. 

AAQS 

17A0 

174h 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
7 747 
1748 
1749 
17T.r) 

1751 
1752 
7 753 
I754 
1 7 5 5  
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 

'761 
1362 
1763 
I764 
? 765 
i 166 
7 i E ,  
1'69 
1759 
1 'i 

Bact. Mat. 

70 71 

72 19 
68 74 
62 16 
84 17 

? 12 
? 9 

57 12 
87 68 
85 31 
53 10 

55 9 
60 I 0  
79 11 
52 9 

163 8 
59 7 
81 9 
48 4 
44 ? 

60 

91 ? 
? 

13 
20 14 
23 8 
sa $6 
15 13 
? 'j : 0  
29 
50 

Ent. 

15 

18 
17 
1 1  
72 
9 

2 A  
15 
10 
26 
4 

11 
23 
1 1  

19 
18 

36 
? 

? 

? 

? 

7 

14 
27 
1; 
20 
1 3 
d 

19 
3" 

,- *19 



"Lnt. 

? 

? 

! 

? 
? 
7 

? 

? 

? 

7 

/ 

31 

17 

10 

23 
13 
20 
15 

27 

45 

17 

17 

32 
70 

90 
7 

7 

? 



ARCHICO PARROOUIAL DE ANDACOLLO. SERIES DE BAUTIZOS, 

MATRIMONIOS Y ENTIERROS. 1701 - 1830. 

Afios 

1701 
1702 
7 703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 

1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
'I718 
1719 
1720 

1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 

Baut. 

13 
5 
9 
4 

12 
1 3  
4 
3 
3 

1 
3 
5 
3 
1 
9 
8 
8 

20 
13  

4 
10 
2 

19 
10 
5 
2 
5 

Mat. Ent. 

? ? 
? 7 
? ? 

7 ? 
? ? 
? ? 
? ? 
? ? 
? ? 

? ? 

? ? 
? ? 
? ? 
? ? 

? ? 
? ? 
? ? 
? ? 

? ? 
7 ? 

? 7 

? ? 
? ? 

? 7 

2 ? 

2 ? 

7 ? 

? ? 
? ? 

? ? 

Aiios 

1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 

1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 

1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 

Baut. 

2 
6 
4 
2 

31 
19 
24 
25 
15 
34 

32 
26 
19 
38 
51 
48 
8 

26 
57 
66 

4 
42 
49 
33 
47 
47 
95 
14 
28 
24 

Mat. Ent . 
? ? 
? ? 
? ? 

? ? 
? ? 

10 ? 
8 ? 
4 ? 

12 ? 
6 ? 

9 ? 

5 7 

7 7 

11 7 

1 3  ? 

4 ? 

8 ? 

4 J 

10 ? 

7 ? 

3 ? 
7 ? 

30 7 
9 ? 
3 ? 

14 7 

1 1  ? 

13 9 
10 9 

7 7 

145 



Aiios 

1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 

769 
770 

771 
772 
773 

1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

Baut. 

31 
47 
48 
37 
43 

103 
36 
28 
80 
10 

48 
88 
71 
55 
60 
62 
43 
46 
70 
46 

45 
50 
56 
72 
63 
65 
70 
88 
89 
72 

99 
93 

113 
111 
96 

Mat. 

9 
7 

15 
25 
24 
29 
8 
5 
7 
9 

7 
15 
8 
7 

17 
13 
15 
2 

26 
13 

13 
20 
19 
19 
17 
19 
11 
17 
25 
19 

37 
27 
22 
17 
26 

Ent. 

10 
14 
18 
27 
27 
29 
24 
18 
18 
21 

25 
18 
19 
23 
13 
19 
14 
23 
31 
79 

27 
19 
28 
29 
27 
35 
22 
27 
36 
26 

23 
36 
28 
16 
31 

Aiios 

1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 

181 1 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 

Baut. 

116 
135 
101 
139 
116 

150 
171 
123 
151 
113 
133 
166 
165 
188 
159 

177 
41 1 
174 
253 
81 

129 
1 60 
124 
33 

199 

58 
158 
156 
156 
199 

? 

? 

239 
237 
240 

Mat. 

24 
23 
15 
20 
19 

22 
19 
29 
33 
36 
33 
35 
28 
34 
28 

26 
45 
43 
50 
32 
28 

? 

54 
71 
27 

10 
16 
15 
17 

? 

27 
31 
30 
34 
60 

Em. 

23 
34 
34 
28 
30 

14 
24 
35 
31 
31 
53 
44 
31 
23 
35 

19 
46 
31 
35 
44 
29 
26 
26 
27 
24 

26 
32 
22 
27 
37 
14 
39 
44 

53 
58 

146 



ARCHIVO PARROQUIAL DE BARRAZA (CURATO DE LIMARI). SERIES DE 

BAUTIZOS, MATRIMONIOS Y ENTIERROS. 1701 - 1830. 

Afios 

1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 

1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 

1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 

Baut. 

? 

? 

7 

? 

13 
? 

18 
21 
14 
17 

21 
1 1  
33 
15 

? 

? 

? 

23 
19 
13 

7 

7 

31 
47 
50 
131 
25 
44 
73 
24 

Mat. 

4 
2 
15 
4 
8 
10 
18 
12 
4 
4 

9 
3 
20 
15 
9 
8 
7 
12 
4 
3 

4 
? 

2 
8 
13 
14 
10 
1 
5 

1 1  

Ent. 

? 
? 
? 
?. 

? 
? 

? 
? 
> 

, 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

3 
4 

3 
? 

? 

5 
15 
15 
23 
13 
15 
9 

Afios 

1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 

1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 

1751 
1752 
1 J53 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 

Baut. 

39 
44 
135 
44 
48 
86 
58 
58 

1 1 1  
89 

109 
79 
103 
52 
100 
29 
30 
50 
42 
48 

55 
32 
136 
53 
65 
85 
121 
36 
81 
65 

Mat. 

5 
10 
7 
4 
14 
20 
14 
16 
10 
24 

6 
14 
8 
17 
22 
14 
16 
4 
12 
13 

22 
20 
31 
6 
8 
29 
17 
17 
17 
24 

Em. 

50 
10 
12 
8 
15 
22 
15 
21 
14 
21 

10 
17 
25 
20 
17 
15 
16 
37 
30 
7 

17 
9 
15 
28 
22 
36 
27 
24 
22 
40 



Aiios 

1761 
1762 
1763 
1764 
1565 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

1771 
1772 
1773 
Yii3 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1737 

i 739 
1788 

1790 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

Baut. 

44 
39 
60 
87 
78 
414 
246 
63 
70 
66 

62 
74 
17 

<.-,r 
33 

62 
59 
61 
82 
67 
31 

28 
151 
95 
35 
117 
50 
115 
115 
44 
79 

70 
113 
71 
EO 
35 

Mat. 

21 
18 
24 
26 
25 
30 
21 
20 
19 
24 

21 
17 
19 

25 
28 
18 
11 
19 
17 

,r 
I ,  

14 
30 
25 
22 

? 
? 

21 
20 
32 
53 

22 
16 
36 
29 
23 

Ent . 
40 
23 
23 
35 
30 
32 
24 
43 
23 
28 

56 
43 
44 

36 
33 
30 

? 
? 

. -,- a, 

7 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 

? 
? 
? 
13 
9 

ARos 

1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
T%sj 

1810 

1811 
1812 
1813 
1814 
18t5 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
la26 

1828 

1 a30 

1827 

1829 

Baut. 

26 
68 

? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
33 

,-<- ,il 

7 

? 
? 

37 
117 
72 
92 
90 

? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 

Mat. 

? 
23 
6 
9 
? 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
21 

20 
2*< L” 

38 
30 
47 
32 
35 
25 
45 
120 
57 
77 

49 
53 
51 

? 
25 
21 
23 
34 
39 
22 

Ent . 
19 
20 
19 
23 
19 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

7 

25 
14 
27 
31 
68 
43 
86 
26 
58 
100 

62 
60 
28 

? 
19 
20 
11  
43 
23 
19 

148 



ARCHiVQ PARROQUlAL DE SOTAQUI. SERIES DE BAUGIZOS, MATRIMBMIQS 

\I ENBIERROS. I709 . 1830 

A6os 

1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
a 709 
1810 

181 1 

i812 
181 3 
1814 
1815 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 

1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 

Baut. 

1 1  
18 
15 
19 

18 
23 
?7 
47 
27 

18 

11  

9 
20 

24 
16 
20 
24 

? 

? 

86 

73 
88 

? 
123 
61 
53 
42 
44 

i l l  
66 

Mat 

3 
10 
8 
7 
8 
22 
10 
1 1  

7 
8 

7 

5 
5 
4 
6 
a2 
22 
9 
? 

16 

12 
3 
3 
8 
13 
10 

12 
13 
12 
12 

Ent. 

? 
? 
? 

7 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

? 
? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

7 

7 
16 
24 
24 
25 
23 
27 
24 

,4\iias 

1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 

1741 
1742 
3 743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 

1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 

b u t .  

64 
101 

74 
? 

88 
62 
89 
121 
112 
38 

12'1 
67 
153 
60 
53 
94 

? 

66 
72 
143 

48 
1 1  
125 
110 
170 
103 

? 

? 
? 
? 

Mat. 

19 
12 
1 1  

? 

21 
21 
27 
20 
21 
37 

10 

10 
12 
49 
1 7  

21 
14 
32 
6 
17 

1 1  
6 
18 
16 
16 
7 
16 
7 

7 

7 

Ent. 

30 
35 
47 

? 

15 
21 
10 
24 
8 
17 

38 
a3 
a7 

2'7 
7 

I ?  
20 
20 
60 
46 

20 
? 

23 
82 
52 
53 
23 
44 
23 

? 

1 49 



Aiios Saut. Mat. 

1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

? 
? 
? 
? 
7 

7 

43 
103 
48 
41 

96 
72 

161 
176 
110 
107 
116 
143 
150 
133 

93 
? 

107 
144 
120 
113 

? 
169 
158 
147 

157 
131 
124 
105 
141 

? 
? 
? 
? 

? 
14 
30 
21 
29 
11 

19 
18 
18 
20 
11 
24 
31 
30 
11 
11 

? 
? 

26 
19 
32 
37 
28 
30 
27 
27 

47 
44 
28 
32 
44 

Ent 

? 
? 
7 

7 

? 
22 
52 
50 
45 
33 

68 
57 
32 
25 
10 
35 

107 
34 
22 
25 

27 
37 
46 
35 
55 
29 
43 
35 
86 
84 

56 
67 
80 
81 
55 

Aiios 

1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 

181 1 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 

Saut. 

135 
100 
88 
84 
84 

1 04 
66 
38 

120 
134 
286 

72 
204 
67 

226 

185 
222 
292 
256 

? 

? 
? 

270 
255 
245 

207 
400 
364 
222 
180 
152 
103 
73 

? 
? 

Mat. 

44 
8 

28 
20 
23 

21 
32 
20 
18 
41 
17 
26 
24 
23 
22 

44 
80 
77 
29 
48 

4 
15 
98 
74 
69 

62 
89 
62 
44 
31 
34 
26 
18 
18 
8 

Ent. 

44 
47 
87 
71 
76 

70 
71 
42 
41 
76 
43 
47 
33 
31 
44 

54 
70 
85 
58 
80 

? 
34 
39 
57 
71 

112 
83 
82 
47 
29 
43 
30 
38 

? 
18 

150 



Aiios 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

1752 

1753 

1754 

1755 

1756 

1757 

1758 

1759 

1760 

ARCHIVO PARROQUIAL DE ILLAPEL ( CURATO DE CHOAPA). SERIES DE 

BAUTIZOS. MATRIMONIOS Y ENTIERROS. 1733 - 1830. 

Baut. 

43 

21 

25 

32 

12 

18 

40 

24 

29 

35 

46 

35 

29 

20 
7 

7 

? 

49 

32 

47 

38 

32 

43 

54 

109 

5" 
5:: 
sti 

Mat. 

? 
6 
5 

11 

2 

7 

12 

E 

6 
23 

5 

5 

3 

5 

1 

1 

1 

13 

8 

13 

18 

7 

6 
4 

e 
2 
0 

E 

Ent. 

? 

4 

6 
15 

6 
15 

5 

7 

1 
14 

25 

17 

16 

6 

5 

2 

9 

19 

31 

9 

9 
5 

5 

2 

4 

4 

1:. 

6 

Aiios 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

1771 

1772 

1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

7 783 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

i 789 

1790 

Baut. 

57 

91 

61 

35 

36 

108 

41 

30 

42 

70 

83 

128 
101 

52 
46 

99 
7 

? 

? 

? 

131 
7 

98 

60 

109 

103 

Mat. 

9 

4 

2 

5 

2 

25 

2 

7 

2 
7 

15 
13 

23 

27 

24 

22 

24 
7 

6 

10 

18 

46 

3 
7 

12 

25 

7 
I 

20 

9 

Ent. 

20 

14 

8 
9 

4 

23 

15 

9 

8 
8 

27 

26 
31 

21 

29 

28 

40 

2 

45 

38 

7 

37 

19 

3 

2 

9 

12 

20 

40 

41 

151 



AROS 

4791 
1792 
4 793 
1794 
1795 
2796 
1797 
1798 
7 799 
'i 800 

'2 '301 
1802 
1803 
i 89d 
1805 

1806 

1SCI 
1808 
1 a w  
1810 

&Ut. 

1 015 
5@ 
81 
99 
643 
55 
42 
66 
94 
77 

52 
53 
98 

109 
? 

? 

? 

7 24 

84 

132 

Mat. 

17 

8 
3 

65 
4 

13 

15 
12 
64 

1 1  

10 
2 

26 
26 
20 
32 
37 
28 
29 
38 

Ent. 

31 
37 
36 
28 
39 
26 
26 
31 
37 
76 

16 
12 
33 

37 
17 
44 

58 
46 
31 

22 

*iiOS 

lr8l 1 
1812 
1813 
1814 

3815 

1816 
1817 
6818 
1819 
1820 

1821 
'1 822 
1823 
!824 
i 825 

1826 
t827 

1828 
1829 
1830 

Baut . 
320 

97 

185 

159 
66 
77 

101 
61 
64 

125 

? 
7 
? 

? 

? 

193 
198 
300 
220 
219 

Mat I 

26 
27 
43 
43 

35 
11 

12 
5 
? 
? 

? 

9 
? 

? 

18 
13 
2 

11 
34 

? 

Ent 

39 

33 
21 
28 
21 

? 
? 
? 

? 
7 

? 

? 
? 

21  
17 

7 

11 

21 

? 

152 



Aiios 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 
1809 

1810 

ARCHIVO PARROQUIAL DE QUILIMARI. SERIES DE BAUTIZOS, 

MATRIMONIOSY ENTIERROS. 1796 . 1830. 

Baut. Mat. 

54 3 

4 6 

11 5 

16 5 

46 17 

20 5 

119 7 

55 11 

33 

52 10 
? 7 

? 7 

? 3 

? 4 

7 ? 

Em. 

8 

14 

2 

16 

7 
13 

6 
9 

13 
7 

ARos 

181 1 
1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

182'7 

1828 

1829 

1830 

Baut. 

? 

? 

? 

104 

80 
108 

12 

87 

76 

80 

65 

62 

64 

50 

106 

? 

7 
? 

? 

? 

Mat. 

? 

? 

9 

6 
13 

9 

4 

11 

16 

18 

15 

29 

18 

9 

18 

19 

16 

17 

9 

16 

Ent. 

? 

? 

? 

14 

2 

16 

25 
34 

25 

31 

48 

44 

37 

23 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

153 



Ahas 

1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
'i 707 
1708 
a 709 
1710 

? : I t ?  
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 

1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 

1w 

Bnut 

30 
54 
30 
49 
32 
55 
51 
47 

49 

54 
38 
37 
19 
23 
32 
40 
46 
54 

? 
7 

7 

? 
7 

59 
37 
30 
49 
21 

m. 

14 
14 

15 
7 

lli 
1 1  
1 1  
15 
19 
19 

14 
11 

12 
1 1  
10 
4 
6 
1 

10 

? 

17 
2 
2 
13 
31 
16 
9 
9 
9 
32 

En$. 

18 
1 1  
18 
39 
19 
10 

13 
13 
5 
21 

15 
17 
24 
4 
3 
2 
10 
4 
14 
3 

21 
9 
17 
15 
20 
16 

? 
? 

1 1  
3 

Aiias 

?ai 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
7 738 
1739 
2740 

1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 

1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 

Baur. 

55 
83 
68 
94 
61 
82 

IO@ 
56 
65 
54 

94 

72 
74 
70 
46 
67 
45 
36 
46 
104 

65 
68 
113 
89 
79 
64 
129 
45 
48 
93 

Mat. 

15 
16 
13 
19 
1 1  
18 
19 
20 
14 
15 

18 
23 
16 
17 
22 
38 
18 
15 
3 
12 

14 
17 
22 
14 
18 
17 
15 
5 

1 1  
14 

Ent. 

22 
25 
22 
10 
I t  
8 
8 

10 

10 
1 1  

26 
18 
3 
5 
4 
8 
5 
7 
15 
13 

? 

6 
8 
20 
20 
17 

? 

14 
17 
49 



Afios 

1761 
1762 
1763 
'1 7 6 4  
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
? 777 
1778 
6779 
1780 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
7 787 
1788 
1789 
1790 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

Raut. 

30 
44 
54 

103 
75 

240 
50 
54 
49 
56 

23 
46 
31 
37 

171 
78 
67 

? 
56 
78 

44 
53 
30 
27 
40 
27 

? 
25 
65 
93 

117 
30 
46 
16 
50 

Mat. 

13 
79 
24 
18 
23 
30 
30 
15 
28 
15 

13 
9 
9 

15 
22 
22 
20 
18 
22 
21 

35 
8 

12 
9 
6 
6 

11 
12 
12 
6 

7 
1 

14 
4 

15 

ERt. 

12 
10 

73 
20 
3 i  
38 
4 
6 
5 
5 

4 
6 
4 

15 
31 
19 
12 
24 
45 

193 

24 
20 
15 
11 
10 
22 
34 
24 
16 
12 

73 
11 
11 
22 
19 

AAos 

1796 
179'7 
1798 
1799 
1800 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
? 808 
1809 
1810 

181 1 
1812 
18 i3  
1814 
1815 
1816 
281 7 
1818 
1819 
1820 

1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 

Baut. 

58 
45 
12 
4 
9 

10 
27 
10 
12 
98 
35 

156 
116 
50 

227 
54 

106 
50 
28 

7 

7 

7 

54 
7 

? 

7 
7 

? 

220 
93 
82 
59 

269 
110 

H a t .  

4 
2 
5 
fi 
6 

20 
16 
8 
9 

25 
8 
7 

20 
41 
49 

48 
A4 

3 
47 
18 
22 
60 
55 
20 
3 

? 
? 

11 
14 
50 
32 
31 
84 

101 
69 

Em. 

17 
I2 
9 

12 
8 

25 
42 
32 
39 
36 
33 

4 
23 
18 
14 

30 
21 
59 
33 
29 

? 
? 
? 
? 

13 

? 
8 
? 
? 

15 
18 
20 
19 
18 
21 



ARCHlVO PARROQUIAL DE PUCHUNCAVI (CURATO DE PURUTUNI. SERIES 

AAos 

1701 

1702 

1703 

1704 

1705 

1706 

1707 
1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 
1730 

156 

DE BAUTIZOS, MATRIMONIOS Y ENTIERROS. 1701 

Baut 

10 

a 
19 

19 

20 

29 

32 
20 

19 
35 

24 

16 

27 

32 

10 
17 

12 

13 

7 

25 

6 

16 

6 

13 

7 

21 

8 

32 

11 

9 

Mat. 

? 

5 

? 

9 

8 

9 
12 

8 
4 

5 

9 

3 

8 
7 

13 

11 

8 

6 

9 

5 

3 

7 
4 

6 
7 

5 

9 

6 

10 

6 

Ent. 

1 

5 

3 

3 

36 
4 

3 

4 

6 
11 

13 

6 

3 
7 

5 
4 

6 
9 

2 

4 

3 

5 

5 

6 

7 
4 

6 
8 

2 
14 

AAos 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 
1736 

1737 

1738 

1739 
1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 
1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

1752 

1753 

1754 

1755 

1756 

1757 

1758 

1759 
1760 

h u t .  

12 

11 

25 
41 

14 

50 
44 

52 

33 

52 

19 

34 

23 

52 

60 

45 

56 

53 

59 

51 

38 

63 

76 

38 

42 

43 

76 

60 
78 

61 

1830. 

Mat. 

7 

9 

6 
5 

a 
3 
4 

13 

9 

8 

5 
12 

6 
2 

16 
13 
14 

6 
10 

12 

3 

21 

19 

13 

4 

9 
16 
29 

13 

11 

Ent. 

20 

13 

15 

3 

6 
6 

6 
6 
6 
6 

5 

18 
12 

10 

10 
14 

8 
9 

11 

7 

12 

15 

26 

15 

5 

15 

32 

36 

14 

21 



AAOS 

1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

Z?71 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

Baut. 

70 
1 14 
60 
64 
112 
143 
60 
78 
64 
123 

95 
? 
7 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
3 

71 
? 

? 
? 
7 

95 
70 
133 
123 
138 

129 
? 
? 

88 
76 

Mat. 

19 
2 7 

17 
23 
15 
24 
13 
1 1  
23 
20 

20 
13 
16 
27 
17 
8 
22 
17 
14 
8 

? 

? 

18 
13 
20 
15 
54 
32 
19 
6 

27 
? 

6 
3 
3 

Ent . 
13 
:4 
16 
16 
24 
17 
20 
29 
19 
22 

30 
49 
86 
209 
102 
63 
41 
42 
50 
56 

24 
8 
24 
20 
25 
33 
22 
50 
1 1  
9 

21 

16 
23 
12 

? 

AEOS 

i796 
1727 
1798 
3 799 
: 800 

1801 
1 802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 

181 1 
1812 
1813 
1814 
1815 
I816 
1817 
1818 
1819 
1820 

1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 

eaut. 

80 
7 

25 
111 
159 

7 

? 

? 

7 

? 

? 

? 

139 
189 

220 
182 
286 
158 
152 
240 
147 
173 
313 
166 

173 
27 1 

7 

? 

7 

? 

? 

7 

? 

? 

Mat I 

5 
? 
? 
7 
,a 

? 
? 
? 

19 
22 
47 
32 
26 
37 
36 

40 
70 
59 
75 
65 
50 
57 
56 
54 
49 

48 
36 
27 
34 
25 
36 
57 
42 
71 
29 

Ent. 

20 
10 
25 
30 
39 

6 
11 
16 
23 
27 
42 
39 
16 
47 
59 

21 
22 
83 
53 
57 
41 
31 
34 
71 
41 

47 
47 
45 
26 
26 
35 
19 
35 
46 
47 



APkhiDlCE N O  4. LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS CQNTRAYENTES. 

LUGARES DE PROCEDENCIA DE LQS CONTRAYEMTES DEL CORREGlMlENTO DE COPIAPO, 
1701 . 1830 

(En Percentajes) 

1707 
1710 

60.00 

16.00 

__ 
4.00 

8.09 

8,OO 

4.00 

._ 

100 

171 1 
1720 

73,91 

21.74 

._ 

-. 

4.35 

.. 

._ 

_. 

100 

1721 
1730 

79.16 

12.50 

4.17 

4.17 

.. 

100 

1731 
1740 

85,OO 

2.50 

2,5@ 

2.50 

2,50 

5.00 

_. 

100 

1741 
1750 

64.52 

6,45 

13,35 

3.23 

5.15 

.. 

.. 

100 

1751 
2760 

7r;,93 

7 ,B9 

2.56 

5'13 

5,13 

2.56 

100 

'I761 7711 
1770 1789 

18.95 78,00 

10.53 !8,00 

.- ._ 

2.s3 4.00 

526 

2.63 

.. 

-. 

100 100 

1781 1791 1801 
1790 leeo 1810 

76.47 80.00 83.33 

14.71 5,45 5.56 

._ ." __ 
-- 3.64 9.26 

1.47 3.64 __ 
1.47 1.82 

538 5.45 1.85 

.. __ ._ 

__ __ ._ 

100 100 1 0 0  

U O M ~ ~ € ~ .  

1811 1821 
1820 1830 

72.00 68,54 

18.67 13.48 

1,33 2.25 

4.00 337 

_. 2.25 

2.67 4.49 

1.33 5.62 

100 100 



LUGARES DE PROCEDENCiA DE LOS CONTRAYENTES DEB CORREGlMlENTO BE CQPIAPQ, MUJERES 
1701 . 1850. 

(En Porcentaies) 

1701 
1710 

92,OO 

8.00 

100 

171l 
1720 

82.61 

4.35 

-~ 

13.04 

_. 

100 

1721 
1730 

95.83 

-. 

_. 

4,i7 

._ 

._ 

100 

A 

7737 
1740 

95.00 

5 .oo 

100 

M 
1741 
3750 

100 

.. 

.. 

_. 

._ 

100 

0 
1751 
1760 

100 

- 

100 

S 
1761 
1770 

100 

-. 

- 

I 

100 

1771 
1780 

100 

.. 

_. 

_. 

100 

1781 
1790 

97.06 

2.94 

__ 
_. 

__ 
._ 

100 

1791 
I aoo 

96.36 

3 , a  

_. 

_. 

- 

100 

1801 181 1 
1810 1820 

96.30 89.34 

1.85 8.00 

133 

1 8 5  1,33 

_ _  
__ __ 

100 100 

1821 
1830 

93.26 

3.37 

2.25 

1.12 

__ 

-_ 

_. 

100 



LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS CONTRAYENTES DEL CORREGIMIENTO DE COPIAPO, 
1701 - 1830. 

(En Porcentajes) 

HOMBRES Y MUJERES 

LUGARES 

Correg. Copiapo 

Correg. Coquimbo 

Correg. Quillota 

Valle Central 

Conception 

America 

Europa 

Guinea 

No declaran 

TOTAL 

1701 
1710 

76.00 

8,OO 

2.00 

4.00 

8.00 

2.00 

100 

1711 
1720 

78.26 

10.87 

2.17 

._ 

8.70 

._ 

._ 

.- 

100 

1721 
1730 

87.50 

6.20 

2.08 

.- 

4.17 

.. 

._ 

100 

1731 
1740 

90.00 

1.25 

1.25 

1.25 

1.23 

5.00 

100 

A N  

1741 
1750 

82.25 

3.23 

9.68 

1.61 

3.23 

.. 

100 

O S  

1751 1761 
1760 1770 

88,47 89.47 

3,85 5.26 

1.28 

2.56 1.32 

-- 2.63 

2.56 1 3 2  

1,28 

.- .. 

100 100 

1771 
1780 

89,OO 

9,00 

2.00 

100 

1781 
1790 

86.76 

8.82 

.~ 

0.74 

0.74 

2,94 

100 

1791 
1800 

88.18 

4.54 

1 ,82 

1,82 

0.97 

2,73 

._ 

100 

1801 
1810 

89 ,8 1 

3.70 

5.55 

._ 

0,93 

100 

i a i  1 
1820 

80.69 

13.33 

1,33 

2,67 

-. 

1.33 

0.67 

100 

1821 
1830 

80.90 

8.42 

2,25 

2.25 

1.12 

2.25 

2.81 

100 



LUGARES BE PRQEEBENCIA DE LOS CONTRAYEN'TES DEL CORREGIMIENTO DE COQUIMBO. 
1701 - 1830. 

(En Porcentajes) 

HOMBRES 

2703 
LUGARES 1710 

Correg. Coquirnbo 90,W 

Correg. Copiaa6 

Correg. Quillota 

Valie Central 

Concepci6n 

America 

Eiiropa 

Af r i ca  

No declaran 

T O T A L  

__  
! ,33 

1.33 

2.67 

1.33 

1.33 

1,33 

100 

1711 1721 
1720 1730 

89.47 87.04 

.- 

__ _. 

3,62 7.41 

__ 
1.75 3.70 

5,26 

-- 1.85 

iao 100 

1731 
1740 

78,95 

2.63 

1.32 

3.95 

1.32 

2.63 

1.32 

7 8 8  

100 

A N O S  

1741 1751 1761 
1750 1760 1770 

70.54 84.63 67.58 

2.68 OB5 1.38 

-- 1.71 1.38 

6.25 7,69 2.76 

.- 085 1.38 

1.79 1.71 1.38 

0 8 9  -- 3.45 

-- 0,85 0,69 

17.87 1.71 "_ 

100 100 100 

1771 
1780 

88.88 

3.70 

._ 

2.78 

093 

093 

2,78 

__ 
.. 

100 

1781 
1790 

9098 

3.28 

4,lO 

OB2 

0 8 2  

_ _  
_. 

_. 

100 

1791 
1800 

88.00 

3.33 

0.68 

3.33 

1.33 

1.33 

2.00 

100 

1801 
1810 

87.35 

9.20 

2.30 

1.15 

_ _  
__ 
- 
._ 

100 

181 1 
1820 

89.78 

2.55 

1.70 

4,68 

__ 
0.43 

0,43 

._ 

0.43 

100 

1821 
1830 

75.00 

5.81 

2.33 

6,40 

058 

8.72 

__ 
1,16 

100 



... 
Q) 
hl 

1701 1711 
LUGARES 1710 1720 

Correg. Coquimbo 92.00 98.25 

Correg. Copiap6 

Correg. Quillota 

Valle Central 

Concepci6n 

America 

Europa 

No deeiaran 

TQTAL 

1.33 1.75 

_. _- 

2,67 - 
1.33 _. 

- 
__ _ _  

1.33 -_ 

100 100 

1721 
1730 

100 

_. 

I 

- 

._ 

_" 

.- 

100 

1731 
1740 

85.52 

__ 
- 
__ 

1.32 

- 

13.16 

100 

a741 
1750 

73.21 

1.79 

_. 

089 

_. 

1.79 

_- 

22.32 

100 

MUJERES 

'IF21 
1830 

93.03 

1.74 

O b 8  

I 

0.58 

-_ 

__ 
3,49 

loo 



1701 
LUGARES 1710 

Correg. Coquimbo 91.32 

Correg. Copiapd 

Correg. Quillota 

Valle Central 

Concepci6n 

America 

Europa 

Africa 

No declaran 

TOTAL 

0.67 

0,67 

2.00 

2.00 

0,67 

0,67 

- 

2.00 

100 

1711 1721 
1720 1730 

93.86 93,52 

0.88 ._ 

-_ ._ 

1.75 3.70 

.- - 
0.88 135 

2,63 

-- 093 

_- _. 

loo loo 

1731 
1740 

82.24 

1.32 

0.66 

1.97 

0.66 

1.97 

- 

0.66 

10.52 

100 

1741 
1750 

7187 

2.23 

0.89 

2 .a 

1,79 

0,45 

__ 
2a,o9 

100 

1751 
I765 

8839 

0'85 

1.28 

386 

0,43 

0'85 

0,43 

3,112 

1 aa 

1785 
1710 

92,Oi 

1.03 

i ,OY 

2'07 

0,6B 

Q.69 

1.72 

0,35 

0.35 

100 

1771 
1780 

93'98 

2,32 

- 
1.39 

0,46 

0,413 

1 3 9  

_. 

104 

1781 
P 790 

95.49 

1 .w 
__ 

2 ,OF, 

0.411 

0.41 

.- 

100 

9791 1803 
1800 $810 

93.33 41,38 

2,ao 4,60 

0,67 

1,66 1.15 

0.67 a57 

0.67 

1 .m _. 

_. -_ 

.- 2.30 

ICE9 loo 

1511 
7820 

@3,40 

4.34 

129 

2 3  

I 

0,21 

0.21 

0.21 

100 

1821 
1830 

84.01 

3.78 

1.45 

3.20 

0 s  

_ _  
4.65 

-_ 

2.33 

100 



LUGARES DE PRQCEDENCIA DE LQS CQNTRAYEMTES DEL CORREGIMIENTO DE QUILLOTA, HWBFIES ;-. 
0, 
P 

1701 
LUGARES 1710 

Correg. Quillota 64,29 

Correg. Coquimbo 7,14 

Correg. Copiapo _- 

Valle Central 2286 

Concepcibn 4,28 

America 1,43 

Europa 

Africa "_ 

No declaran 

TOTAL 100 

7711 
1720 

42.55 

4.26 

.. 

34,04 

8.51 

633 

4,26 

100 

1721 
1730 

62.29 

587 

20.90 

5.97 

2.98 

1.49 

100 

1731 
1740 

55.18 

1.72 

- 
15.52 

5,17 

I 

22.41 

100 

1701 . 1730 
(En Porcentajes) 

A N O S  

1741 1751 1761 
1750 1760 1770 

58.42 60.79 74,49 

3.96 2.94 357 

__ __ - 

31.68 32.35 1684 

3,96 1,96 2.04 

-- 0.98 1.02 

0.99 0.98 2,04 

0,99 -_ 

._ __ 
100 100 100 

1771 
1780 

77.73 

7.61 

0.54 

13.04 

0.54 

a 5 4  

_- 

-_ 

100 

1781 
1790 

87.23 

__ 
_. 

8,51 

._ 

2.13 

2.13 

_ _  
._ 

100 

1791 1801 
1800 1810 

88.16 87.20 

2,63 3.05 

__ - 

2.63 8.54 

1.32 _ _  
1.32 __ 
394  1.21 

_- - 
._ __ 

100 100 

181 1 
1820 

81 8 2  

3.35 

.- 

14.35 

0.48 

- 
_ _  
__ 
._ 

100 

1821 
1830 

86.25 

6.25 

__ 
5.00 

_. 

__ 
2.50 

100 



LUGARES DE PROCEOENCIA DE LAS CONTRAYENTES DEL CORREGIMIENTO DE QUILLOTA, 
1701 - 1830. 
(En Porcentajes) 

LUGARES 

Correg. Quillota 

Correg. C o q u i m b o  

Correg. Cop iapo 

Valie Central 

Concepc ion  

Amer ica  

Europs 

Af r i ca  

No declaran 

T O T A L  

1701 
1710 

77.14 

22.86 

100 

1711 
1720 

76.60 

2.13 

21.27 

100 

1729 1731 
1730 1745 

76.12 67.24 

4,4a 1.72 

14.9'2 6.90 

4.48 

-- 1,72 

-- 22.42 

100 100 

1741 
1750 

82.18 

1.98 

13.86 

0.99 

0.99 

100 

1751 
1760 

90.20 

0.98 

8.82 

.. 

.. 

100 

1761 
1770 

90.82 

2.04 

6.63 

0.51 

100 

1771 
1780 

92.94 

4.89 

2.17 

150 

1781 1791 
1790 1800 

100 98.68 

-. 

-- 1,32 

100 100 

1800 
1810 

96.95 

1.93 

'I .22 

.. 

100 

MUJERES 

1811 
1820 

96,17 

0.96 

2.87 

100 

1921 
1830 

95.00 

2 5 0  

2.50 

.. 

.. 

100 



LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS CONTRAYENTES DEL CORREGIMIENTO DE OUILLDTA A 
01 
5i 1701 . 1830. 

(En Porcentajes) 

LUGARES 

Correg. Quiltota 

Correg. Coquimbo 

Correg. Copiap6 

Valle Central 

Concepci6n 

America 

Europa 

Africa 

No declaran 

TOTAL 

1701 
1710 

70.72 

3.57 

__ 
22.86 

2.14 

0.71 

_. 

- 
__ 

100 

1711 
1720 

59.57 

3.20 

_- 

27.66 

4.25 

3.20 

2.12 

100 

1721 1731 
1730 1740 

69.40 61.21 

5.22 1.72 

__ 
17.92 11.21 

5.22 2.59 

1.49 0.86 

0.75 - 
_. 

-- 22.41 

100 100 

1741 
1750 

68.75 

3.13 

__ 
23.96 

2,08 

0.52 

0.52 

1.04 

I 

100 

0 

1751 
1760 

75.49 

1.96 

__ 
20.59 

0.98 

0.49 

0.49 

._ 

__ 
100 

S 

1761 1771 
1770 1780 

82.65 85,33 

2.81 6.25 

__ 0.27 

11.73 7.61 

1 28  _- 

0.51 0.27 

1.02 0.27 

__ 
- 

100 100 

1781 1791 
1790 1800 

93,63 93.43 

.. 1.97 

_- __ 
4.25 1.97 

__ __ 
1.06 0.66 

1.06 1.97 

_. __ 
__ 

100 100 

HOMBRES Y MUJERES 

1801 
1810 

92,07 

2.44 

- 

488 

- 

0.61 

._ 

__ 
100 

1811 
1820 

89,00 

2.15 

__ 
8.61 

0.24 

__ 

__ 

100 

1821 
1830 

90.62 

4.38 

__ 
3.75 

_- 

1.25 

_. 

._ 

100 
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