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rigurosidad del clima. La comercializacibn de 10s productos presenta todas las des- 
ventajas de una sociedad en aislamiento 

Hasta fines del siglo xVI, ChiloC to( 
riqueza. Se pondera a su om vdador y la tierra muestra amena y fructifera apariencia. 

pacificos y abundantes, a p 
n lucrativas. En fin, el Arc 
inciertas tierras meridionalee 

Los naturales son 
comiendas resulta 
avanzada sobre las 

Aun cuando la 

bmfin opinibn de personas que 
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lavia es un territorio que ofrece posibilidad de . .  - I^ 

esar de que van en descensol, y las en- 
ZhipiClago parece estar en posicibn de 

s referencias sobre el siglo XVI so11 escasas, pueue suporieise que  la 
atracci6n que ChiloC despierta en el colonizador no es menos positiva que la ejercida 
por las demis comarcas de las Indias, siempre sobrevaloradas en la etapa fundacional. 
Apenas se estin dando 10s primeros pasos de su conquista, el ArchipiClago hace que 
muchos se forjen ilusiones de abundancia, "por la gran noticia que por aquella entrada 
se tiene de ser tierra pr6spera y muy rica"2, cuyos "naturales . . . tienen gran cantidad 
de bastimentos Y comidas v ganados, que se entiende uor las auariencias de la tierra 
y la cc e 
tierra" 

ntienden de minas de oro, que lo habrri en Csta 

e acuden 10s indios encomendados chilotes a 
m c e p t ~ a n  cuantiosos. 
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En aquC1 entonces, la Jsla Grande esra uniaa ai Keino y 10s espanoies pueaen iacii- 
mente relacionarse con Osorno, a dond 
extraer or0 de lavadero. Sus tributos se c( 

del nativo, aparece ante el espafiol 
inestabilidad que reina en las ciud: 
ricos pero poblados de indios indb.. .___-. _--__-, - _____I _-_ _____- ~ ---, 
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como tierra de promisibn, contrastando con la 
ides al sur del Bio-Bio, centradas en territorios 
mitns C'astrn a finw del riiericiptp narpra FPT 

le sus grandes aspiraciones, puesto que cobija 8.000 almas, entre espafioles 
y desea ser considerada futura capital del Estrecho y cabecera del ignoto 

p e  hacia el sur se espera conquistar. 
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P m t a  Flzeviriana. Santiago, 1899. Torno XIX, pp. 240. 

lu l ,Juan ,op .  cit., pp. 17 y 55. 
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por circunstancias diversa5. el fin de una ilusidn y el comienzo de una adversa realidad; 
situaci6n que influye animicamente en sus habitantes y se refleja en las reiteradas 
s~plicas del Cabildo de Castro. 

En 1600, la tranquilidad que se respira en la Isla es perturbada por el ataque del 
holand6s Cordes y la traicion de 10s indios domksticos. En la misma fecha, todo a1 
sur del Reino se desmorona a consecuencias de la gran rebelion araucano-huilliche; 
mientras el Archipidago se le reconoce por la mezquindad de sus recursos. Y el vasto 
espacio meridional, est6ril e inhabitable, frustra para 10s espiritus mds movedizos, 
todas las expectativas de expansion. Chilo6 se transforma en el residuo moribund0 
de la Conquista. Sus vecinos ven en 61 un encierro circundado de peligros ~ incursiones 
europeas y continuos asaltos de 10s indios juncos, que proyectan en la Provincia “el 
mismo lamentable conflicto que en todo Chile”-4. 

La vida en su interior se desenvuelve sin expectativas; una suerte de su desgano vital 
se apodera de sus habitantes. cuyo pesimismo se expresa en actitudes de rechazo a1 
medio insular, que exacerba sus defectos y llena de soledad y miseria sus representacio- 
nes colectivas. Por contraste, el continente aparece apetecible ante sus ojos. A la idea 
de que es ancho, rico y fbrtil contribuyen 10s pobladores de Osorno que buscan refugio 
en la Provincia. 

Las esperanzas puestas en la riqueza de or0 desaparecen tempranamente. El llamado 
“or0 volador” es pobre y de dificil extraccidn, “tan bajo y menudo” que no compensa 
el trabajo. Se obtiene en la playa, “sacando en la menguante mucha arena y tierra que 
el mar cubre con su creciente, y 6sta lavan cuando es pleamar y en volviendo a menguar 
vuelven a sacar mds para lavar en el discurso de otra creciente”. Su beneficio se realiza 
con “10s frios y aguas de todo el d o ,  siendo or0 tan poco y pobre que no pasa de 17 
quilates, y es mds el costo que el inter6s”s. 

A1 asomar el XVII‘ Chi106 entra en extremo dkcaimiento. Alonso Gonzdlez de 
Ndjera seAala que 10s espafioles de la Isla viven en completa desdicha y su subsistencia 
depende del Reino de Chile “por ser su isla tan estCrd que no produce mds que solas 
rakes que llaman papas”. Refiere que en 1607, habiendo pasado tres aiios sin que 
arribase navio de Chile, 10s vecinos de Castro estdn en extrema necesidad de comida 
y “tanta desnudez que con pedazos de alfombra y tapices viejos tenian cubiertas las 
carnes”6. 

Estas primeras impresiones sobre el estado de ChiloC perduran a traves del dieciocho. 
Tanto en Chile como en el P e d  se considera que 10s chilotes son 10s m6s pobres vasa- 
llos de las Indias “asi por ser el dltimo continente, como porque sus tierras no produ- 
cen ni siquiera lo precis0 para su subsistencia con que regularmente son cercados de 
la necesidad y miseria’?. Los propios chilotes se consideran 10s m6s desamparados 
sdbditos de la Monarquia A 10s enconienderos les es dificil subsistir. El pan es esca- 

4 El Cabildo de Castro al Rey. Castro, 26-Abril-1743. AGI. Chile, 102. 

5 Descripci6n del Reino de Chile y algunas de sus minas, hecho por el capitin Riva Martin. s/f. 
(s. XVII), AGI, Indif, 1528. 
La explotacih cae en el olvido, hasta el punto que Ldzaro Ribera, gran conocedor del Archipi&- 
in-,. -cI - . .~  _.._ ”.. nv:r+nl.lrio ( ( p n  -Le  nrriXn n - 1 ~  lznl verrld ~ I ~ C P  nn w hnlla spiial ni rnrt’rm de IS”, d L u s t i a  quc au I ~ L O L ~ I I U ~  10 I I I U Y  LXVVLV-L yIuy -I.U .-----, r.--, _.- ..--- __- --I--- 
semejante metal”. 
Ribera, Lkaro. “Dlscurso sobre” op clt 
6 GonzBz de Nijera, Alonso DesengaAo y repam de la guewa de Chile. Edit. Andrb Bello, Sa 
tiago, 197 1. pp. 83. 

Miguel Salvi a Jorge Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI. Chile, 218. 
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El gobernado 
Carelmapu romp 
ci6n “el corto i 
vacas”l4. 

Sin embargo, 
conlo perenne fi 

es tanto problen 
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‘hay 10 casas en toda la provincia . . . que le mantengan en su mesa 
reemplazado por papas. La carne pra’cticamente no se consitme, 

o a nibs de no poderse comer de flaco, la mitad del atlo es muy poco, 
3. 
n t em pe rie 
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LtlaDltaDle e inurtl para el semcio ae amDas magesraaes, porno produ- 
tos para el sustento humano”l0. Algunos visitantes llegan a decir 
re ella alg6n encadenamiento de fatalidades invencibles precipitando 
mo indigente en que se hallall. 
)ielago es tierra ruda, lluviosa en exceso y cubierta de bosques. Manuel 
a ese “exceso de la naturaleza” el principal obst6culo a 10s progresos 
produccidn y ,  por consiguiente, en la poblacibn e industria, aducien- 

10s frutos de primera necesidad [ son ] con aquella proporcibn que 
n”. Destaca que nada crece bien “en una tierra saturada de bosques ... 
n de vapores a la atmosfera”l2. 
ren en la geografia algo que 10s apabulla. No es para ellos fuente 
;os, sin0 la que disputa al hombre 10s preciados trozos de terreno Y 
I habitat costero. De ahi que las llamadas estancias son en realidad 
P que solamente producen para el sustento familiar. “Apenas se en- 
en que se pueda hacer una mediana siembra y criar 200 cabezas de 
1 3 .  
spacio desmontado a orillas del mar est6 excesivamente subdividido 
Ros o simples huertas. A juicio de 10s vecinos, la sustraccicin de las 
1 a1 bosque demanda un esfuerzo desproporcionado, si se compara con 
le de ellas se obtiene. 
r Juan CutiCrrez de Espejo destaca, por ejemplo, que 10s vecinos de 
en a golpe de hacha las espesas montafias, para dejar libre de vegeta- 
terreno de unas cidnagas lodadas, donde mantiene cada uno 6 u 8 

dc 
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xde mediados del dieciocho esta brutal naturaleza suele ser valorada 
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ia de mezquindad del medio, como de incapacidad del hombre para 
su parte, el gobernador Carlos de Beranger critica la inactividad del 
I actitud una sujeci6n ata’vica al bosque, resignindose a vivir a orillas 
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) con motivo de una peticibn del general Francisco Gallardo, sobre la  conve- 
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iar Pedro de A&a a Manso d e  Vela3co. Santiago, 11-Abril-1742. AGI. Chile, 98. 
nado con motivo de una petici6n del general Francisco Gallardo ... 1684. 

“Discurso” op. cit. 
fica de la Isla de Chi106 que manifiesta 10s trrrenos y defensas. Manuel Zorriila. 
,cro--1781. AGI Chile, 217. 
que comprende la provincia de Chilo6, sus t6rminos y fronteras. Narciso de Sm- 
4-Mar70-1755. B P R .  f, 34 v. 
Jernador Juan Gutigrrez de Cspejo robre varios asuntos relativos a Chilo& Cha- 
le, 98. 
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del mar, hasta donde suele alcanzar la vegetacicjn “de bosques y maleLas intrincadas” 
que 10s chllotes no se atreven a penetrar a1 interior de la lsla Grande, cunforniandose 
con vivir al borde del mar y en 10s esteros, “tal cual colina u hoyada inmediata todo lo 
demis queda intacto”l5. Porque, seglin se infiere, buscan 10s terrenos que por mas 
llanos y limpios les resultan fa’ciles de labrar y cultivar sin tener que desmontar. 

Beranger ve en la tala una manera de conquistar las tierras necesarias para la agricul- 
tura. Simultineamente valora la exuberante vegetacih como don de la naturaleza. 
Dice que el bosque produce en “cantidad y calidad una multitud de maderas que 
pueden no solo sufragar el reparo, sino facilitar la construccih de embarcaciones por 
su abundancia; esta sola ventaja, que es un poderoso recurso, puede dar motivo a 
formar idea (se refiere a apetencias extranjeras sobre ChiloC), que Sean funestas a1 
continente”l6. Otros advierten que la latitud geogrifica, a similar altura que 10s paises 
septentrionales de Europa, ofrece las mismas ventajas que Cstos por “principios que 
seg6n fisicas observaciones, proporcionan el aumento”l7. 

El insular revela una curiosa conducta ante el medio. En tanto que en la lsla Grande 
se resigna a1 imperio del bosque, en el territorio continental del noreste lo somete 
durante dos siglos, cortando sus alerces y haciendo de Csta labor su soporte econ6mi- 
co. La pasividad demostrada por el chilote en las islas se juzga como ociosidad. Beran- 
ger observa que la explotacih del bosque insular puede proporcionar terrenos aptos 
para “la abundancia de sementeras y cosechas”, tachando a1 islefio de desidia y de que 
su “ociosidad s61o 10s ha reducido a su miseria”l8. Lizaro de Ribera encuentra incom- 
prensible que el pais “est6 tan informe como en tiempos de I’izarro; apenas se han 
rozado en 200 afios dos leguas cuadradas”l9. 

En las postrimerias coloniales, cuando la preocupacih del Monarca y de las auton- 
dades virreinales se centra en hacer de ChiloC una Provincia autosuficiente, se insiste 
en e1 aprovechamiento del suelo. Zorrilla, que ‘sugiere que “todo bosque inlitil se 
desmonte”, observa que el chilote no tiene “proporci6n para conseguir las herramien- 
tas que necesita para desmontar y limpiar el terreno mis apto para el cultivo”2~. 
AAos despuCs, el intendente Hurtado, que recoge las observaciones de Zorrilla, solicita 
y consigue en Lima 10s aperos para ese fin, comprometiendo a todos 10s vecinos para 
las faenas, auxiliados Cstos por 10s misioneros, a quienes se exige “cumplan con su 
obligaci6n y salgan a las faenas a animar d ] 10s de su feligresia a que trabajen en la 
apertura de caminos y desmonte de a’rboles alrededor de 10s pueblos”21. 

Llama la atencion el contraste que se ofrece entre las expectativas que suelen 
detectar las autoridades y el pesimismo del habitante; constante que se palpa en todos 
10s memoriales y representaciones que se elevan a la Corte. El cultivo de la tierra en 
ChiloC exige un esfuerzo mucho mayor que el trabajo agricola en Chile y la supuesta 
ociosidad del chilote no es tal, si se tienen en cuenta el arcaico sistema de trabajo y la 

15 Relacidn geogrifica de la Isla de ChiloB. Carlos de Beranger. Febrero-1773.MM. t. 259,f. 2 2 - 2 3 .  
16 Relacidn inatrtictiva de la consistencia de la Bahia del Rey y Puerto de San Carlos. Carlos de 
Reranger. Chacao, 2-Agosto-1768. AGI Lima, 1492. 
17 Relaci6ii de Miguel PCrez Cabero. Santiago, 14-Octubre-1787. AGI Chile, 209. 
18 Relacibn geogrifica de la Isla de Chilo;. Carlos de Beranger. Febrero-1773. MM.t. 259. f. 22-23. 
19 Ribera, L.a’zaro: “Discurso”. op. cit. pp. 5 .  

20 Relari6n geogrifica de la Isla d e  ChiloB que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla. 
S ; + ~ I  Carlos, 26-Febrero-1781. AGI Chile, 217. 
21 Proycctos de Hurtado. s/f.  AGI Chile, 217. 
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Cuando en 
primera veL 105 

ad del suelo L o s  chilotes insisten en que .la> tiei-ras de zste paix a u i i  

rudor de nuestros rostros. apenas rinden las semillas. y cuesta a q u i  la 
cada de dia”, y que. una sementera en Chiloe “cuesta dc  !rals:iiO dicz 

‘n Chile y apenas logramos la dCcima parte de lo que alla’ se logra, de 
considerado conocemos suficientemente que mejor estuvizra a cual- 

ros, para lo que toea a asegurar la comida, arrendar en Chile diez cu:i- 
e ser aqui dueiios de 10.000 cuadras de montaiia”22. 
ici6n tiene sentido si se conoce tanto el proceso que se emplea en dejar 
da como el rendintiento que se logra, el cual es mucho i n i s  menguado 
xntes que en la Isla Grande. El Cabildo de Castro afirma que el trabajo 
:I mlis a’rduo “que pueda en todo el orbe hallarse, siendo el terreno 
I maleza coino estkril para 10s sembrados”. Sobre lo priniero, dicen 10s 
ciso echar al  suelo tan tOpida montaiia cuanto lo ha de ser la sementera, 
la y de brazos, luego se ha de dejar secar toda esa postrada montaiia, 
pentarla toda con gran prolijidad, y quedando aun todavia inuy poco 
:ho terreno, se ha de cuidar de que el corto ganadillo duerma en 61 
ie todo el resto del aRo, a que se agrega que habiendo sido tan denso y 
tonte que se roz6, son tantas y tan tlipidas las raices que no es capaz 
I con bueyes ni lumas . . . sino que a fuerza de aLadones, y no habicitdo 
para que haya uno tan solo de hierro, es necesario se hagan de derna- 

:s Cste el mayor trabajo, sino que habiindose ya sembrado y cosechado 
o,  queda incapaz de sembrarse otro aiio, por lo. que se ha de dejar 
3 6 aiios, y a1 cabo de ellos, para volverse a sembrar. se halla ya tan 
eza y es necesario volver a trabajar como si nunca se hubiese rozado, 
!e despuis de tan costoso trabajo es tan poco lo que se cosecha que 
) para las raciones.de 10s mismos indios que la trabajan”23. 
Ir Santa Maria destaca que en el trabajo de la tierra “la gente revienta 

cortas sementeras de trigo, cebada y papas”; porque debe romperse 
zas de brazos y empujones de barriga . , asi por ser la campafia corta 
Ilena de troncos de arboles que todos 10s afios rozan para ver de sem- 
:re su beneficio”24. 
destacado es el primitivism0 en 10s mitodos de cultivo. A fines de la 
rva el viejo sistema consistente en dos palos de lurna de una y media 
‘cuyas puntas puestas en tierra” son impelidas a vientre, guarnecido 
carnero. Introducen aquellas en la tierra “con la ayuda de otro peque- 

in 10s pedazos que pueden, segiin la fuerza del sujeto y con isle grande 
iajo disponen sus chacras o heredades para toda sienibra”25. 
1796 se concreta la repoblaci6n de Osorno se puede contrastar por 
; mktodos de cultivo de chilotes y chilenos, aflorando la m i s  cruda 
sterna de 10s nrimeros E n  I800 .luan Mackenna se lamenta del retraso 


































































