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Resumen
 El artículo aborda el comportamiento demográfico de la provincia de 

Coquimbo, en la zona norte de Chile entre 1895 y 1930. A través del es-
tudio de los censos de 1895, 1907, 1920 y 1930 se analiza el comporta-
miento demográfico y se reconocen las dinámicas demográficas de la 
población agrícola y ganadera de la provincia. Se postula, que en la pro-
vincia de Coquimbo, se produjo un aumento de trabajadores agrícolas y 
ganaderos, pero que no fue correlacionado por el crecimiento de la po-
blación, sino más bien, por las demandas de productos alimenticios de 
la economía interna, marcada por el contexto de modernización y auge 
económico impulsado por el ciclo salitrero. Finalmente se concluye que 
la investigación contribuye a la comprensión de fenómenos y sujetos 
históricos marginados de los grandes relatos que abordan la historia de 
la provincia.

 Abstract
The paper addresses the demographic behavior of the province of Co-

quimbo, in the northern zone of Chile, between 1895 and 1930. Through 
the study of the censuses of 1895, 1907, 1920, and 1930, it analyzes the 
demographic behavior and identifies the demographic dynamics of the 
agricultural and livestock population of the province. It is posited that in 
the province of Coquimbo, there was an increase in agricultural and lives-
tock workers, which was not correlated with population growth, but rather 
with the demands for food products from the internal economy, marked 
by the context of modernization and economic boom driven by the nitrate 
cycle. Finally, it is concluded that the research contributes to the unders-
tanding of phenomena and historical subjects marginalized from the 
grand narratives that address the history of the province.
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1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo del siglo XIX, la actividad minera centrada en la extracción cuprífera mantuvo 
un rol preponderante en el comportamiento económico de la provincia de Coquimbo1. 
Esta situación, contribuyó a que una porción significativa de los trabajadores se dedica-
ra a desempeñar labores relacionadas a esta actividad. Por tal motivo, el desarrollo his-
tórico de la explotación en la localidad, permitió el surgimiento de una caracterización 
de los habitantes y la articulación de un paisaje asociados con yacimientos mineros.

Desde una perspectiva historiográfica, algunas investigaciones se han esmerado en 
demostrar los diversos alcances de la actividad minera y el comportamiento de la socie-
dad local en función de ella (López, 2020; Ortega, 2014; Pinto, 1980). Asimismo, los es-
tudios han prestado especial énfasis en comprender la historia de la provincia desde las 
crisis políticas y levantamientos de proyectos revolucionarios como los de 1851 y 1859 
(Saldaña, 2010; Ortega y Rubio 2006).  También destaca la atención de trabajos relacio-
nados al análisis de los ambientes carnavalescos y de festividad dentro del contexto de 
la vida cotidiana en la placilla minera (Godoy, 2012). Finalmente, el comportamiento de 
la composición política e ideológica de la sociedad provincial en el contexto republicano 
(Ovalle, 2021). 

A pesar de ser un territorio de gran extensión (ver Figura 1) y estar compuesto por tres 
provincias y 15 comunas, en la actualidad (ver Figura 2), los estudios que se encargados 
de develar la identidad de la población y su relación histórica con sus propios procesos 
demográficos, han estados ausentes en las investigaciones. La historia económica de 
Coquimbo, ha quedado reducida a la explotación minera y todas sus consecuencias 
sociales se han derivado de dicho proceso. Sin embargo, otras actividades que lograron 
tener un impacto menor al desarrollo económico de la provincia, pero desplegaron un rol 
importante en una escala local en cuanto a la configuración de identidades, conducta y 
composición social y demográfica, no han descollado la atención de los investigadores. 
En ese sentido, analizar el comportamiento de la población en Coquimbo contribuye a 
comprender procesos, fenómenos e identidades que marcan parte integral de la cultura 
actual de una zona escasamente estudiada.

1    En la actualidad la provincia de Coquimbo estaría conformada por la Región de Coquimbo (IV). En base 
al proceso de reforma administrativa impulsado por la CONARA (Comisión Nacional de Reforma Adminis-
trativa) en 1974 bajo la dictadura chilena. 
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Figura 1.
Mapa político de la Región de Coquimbo (2022)2

Fuente: Mapa Base Regional, Región de Coquimbo, Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022)

2    La imagen fue modificada según los requerimientos de los autores. La cartografía correspondiente a la 
Región de Coquimbo y la simbología son las mismas encontradas en la imagen original.
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Figura 2. 
Mapa físico provincia de Coquimbo (1912).

Fuente: Inspección Jeneral de Jeográfia y Minas de la Dirección de Obras Públicas, Carta Joegráfica y minera 
de los 29°-30’ a 31°-30’ de latitud sur que comprende la provincia de Coquimbo. En Biblioteca Nacional de Chile, 
Mapoteca, MP0002090.

Buscando subsanar dicho vacío historiográfico, el presente estudio propone analizar 
la población agrícola y ganadera de la provincia de Coquimbo a partir de la sistema-
tización de la información proporcionada por los censos realizados en Chile de 1895, 
1907, 1920 y 1930.  El periodo de estudio propuesto, está marcado por dos procesos 
modernizadores inconclusos para la región. Por un lado, a partir de la década de 1880, 
se da inicio a la crisis de minería cuprífera por el surgimiento de la explotación salitrera 
en el norte, tras el triunfo en la Guerra del Pacífico. Pero por otro lado, a partir de 1930 
las consecuencias de la crisis del capitalismo global en 1929, impulsó un nuevo rol del 
Estado en materia económica que generó profundas transformaciones en la provincia y 
todo Chile (Rodríguez, 2018). 

En consecuencia, el revisar el comportamiento demográfico de la provincia en un pe-
riodo que se han aceptado relatos generales, permite incorporar una nueva variable en 
cómo se inserta la descripción de la actual región en su tránsito histórico. Vale decir, 
estudiar el territorio en base a sus procesos particulares tanto demográficos y económi-
cos, y no desde los resultados de procesos generales de carácter nacional.

Desde una perspectiva del análisis demográfico y las dinámicas históricas que en-
frentó la provincia en un contexto de modernización económica, se propone reconocer el 
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comportamiento y las fases de transformación de la población de los departamentos y 
municipios que compusieron la provincia de Coquimbo entre 1895 y 1930 (Ver figura 3).

Figura 3.
Provincia de Coquimbo (1897).

Fuente: Espinoza, E. Mapa n°2 (1897).

La historia de los censos en Chile tiene larga data en la era republicana. El primero se 
aplicó en pleno proceso de Independencia en 1813 (Pinto, 2010:16). Superada la transición 
política y en el desarrollo de los “gobiernos conservadores”, durante el mandato de José 
Joaquín Prieto (1831-1841) se desarrolló un censo en 1835, el que tuvo características de 
una recopilación de empadronamientos (Estefane, 2004:36). No obstante,  fue a través de 
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la creación de la Oficina de Estadística en 1843, que en Chile se desarrolló la aplicación de 
una política censal. La Oficina de Estadísticas desempeñó la labor de implementar censos 
en base a una metodología marcada por el estudio de la demografía. Así, a lo largo del 
siglo XIX, se aplicaron seis censos de población en 1843, 1854, 1865, 1875, 1885 y 1895. 

El estudio de los censos para el comportamiento de la población permite comprender 
dinámicas internas de las sociedades no pesquisadas desde otras vertientes analíti-
cas (Tapia, 2012). También sirve para visibilizar el trabajo de sujetos marginados por 
los grandes relatos, como las mujeres (Hutchison, 2000). Asimismo, algunos trabajos 
han demostrado la importancia de la comprensión demográfica para el funcionamiento 
de organismos estatales como los judiciales y de ordenamiento (Bilot, 2013). Carmen 
Arretx, Rolando Mellafe y Jorge Somoza (1983) elaboraron un importante estudio sobre 
el impacto demográfico en América Latina que se han sustentado como la base de la 
comprensión histórica de la dinámica de la población. En su trabajo se analiza el com-
portamiento de la sociedad a partir de la información proporcionada por los censos, 
sus proyecciones y comportamientos a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus miradas 
estuvieron centradas en la comprensión general del fenómeno, obviando procesos y 
sujetos que asumieron un rol significativo desde la escala local o, como para el caso de 
Coquimbo, son marginales a los grandes centros de población que se conformaron a 
fines del periodo colonial y a lo largo del siglo XIX.

La provincia de Coquimbo durante la etapa formativa de la república, estuvo compuesta 
administrativamente por los departamentos de La Serena, Illapel, Ovalle, Combarbalá, Co-
quimbo y Elqui (Detallados en la Figura 3). Si bien la ciudad de La Serena y el homónimo 
a la provincia, la ciudad de Coquimbo, lograron resaltar en cuanto a la concentración de 
población junto con el desarrollo de la industria y la articulación de las actividades econó-
micas centradas en el comercio exterior, los departamentos mencionados, se caracteriza-
ron por estar situados en valles transversales y orientados hacia la Cordillera de los Andes.

En los últimos lustros del siglo XIX, la población local estaba dedicada de manera 
preferente a la actividad minera, pero también por sus características geomorfológicas, 
hubo un desarrollo significativo de la agricultura y la ganadería.  Tal como se ha estudia-
do desde tiempos coloniales, en la zona se articuló una pequeña producción vitivinícola 
que junto con las demandas agrarias de los espacios colindantes, generó un porcentaje 
significativo de trabajadores rurales esparcidos en los valles interiores del territorio (Del 
Pozo, 2014). Desde la transición de la administración española a la sociedad republica-
na, minería y agricultura se amalgamaron como las principales actividades que dieron 
sentido a los diversos procesos de modernización de la provincia. No obstante, el desa-
rrollo de la industrialización y la resignificación territorial en el fomento de la extracción 
cuprífera, en los inicios de la era independiente, relegó a un plano secundario la actividad 
agroganadera. Pese a que su tradición productora se habría centrado en las actividades 
extractivas y de labranza al revisar su trayectoria histórica.

Con el avance de la industrialización y sus consecuentes procesos transformadores, 
las actividades rurales en la provincia lograron subsistir y mantenerse. Esta situación, 
fue provocada, en parte por el surgimiento de una demanda de alimento proveniente del 
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norte grande3 y el desarrollo del ciclo del salitre (1880-1930). A su vez, este proceso mo-
dernizador promovió el aumento de la industria de carácter textil, de herramientas y la 
proliferación de fundiciones y maestranzas en las principales ciudades del país, además 
de consolidar la vocación exportadora adoptada por la economía nacional en el periodo. 
En ese sentido, como resultado de la renovada demanda interna de productos agrícolas, 
los trabajadores agroganaderos continuaron aumentando en relación con la población 
provincial y el desarrollo de otras actividades y oficios. Esta situación, cobró mayor rele-
vancia con el paulatino estancamiento de la minería local pospuesta por el impulso de 
la explotación del nitrato de sodio en el norte grande (Ortega, 2016).

En base al contexto descrito, se postula como hipótesis que en la provincia de Coquim-
bo entre 1895 y 1930, se produjo un aumento de trabajadores agrícolas y ganaderos, 
pero que no fue correlacionado por el crecimiento de la población en el mismo periodo, 
sino más bien, por las demandas de productos alimenticios de la economía interna, mar-
cada por el contexto de modernización y auge económico impulsado por el ciclo salitre-
ro. A diferencia de la realidad de otras localidades de Chile, la población urbana tendió a 
la disminución y al aumento en zonas rurales. Así también, se constata que a pesar de la 
existencia de un éxodo masculino hacia las zonas urbanas y fuera de la provincia en la 
parte final del siglo XIX, esta fuga de mano de obra no logró evitar el giro hacia activida-
des centradas en la labranza y en el criadero de animales para consumo local. 

En términos metodológicos, se propone reconocer los sujetos caracterizados en los 
censos, junto con analizar el comportamiento de la población según los datos pesquisa-
dos para la realidad de la provincia y la nacional entre 1895 y 1930. A su vez, se busca 
generar explicaciones del comportamiento demográfico en la provincia en el marco de 
un contexto de modernización nacional. 

2. TRANSFORMACIONES EN EL PERIODO FINISECULAR: UNA MIRADA A LA 
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO.

Durante el siglo XIX la república de Chile se caracterizó por la conformación del Esta-
do-nación. Este proceso permitió instalar una infraestructura institucional irrigada por 
todo el territorio para la década de 1850. Así, la formación de municipios y declaración de 
provincias, departamentos y comunas por parte del gobierno central, permitió organizar e 
incorporar a la zona de manera temprana en los parámetros del proyecto nacional. 

En el caso particular de la provincia de Coquimbo, la ciudad de La Serena, fundada en 

3    El concepto Norte Grande pertenece a la clasificación de las zonas geográficas de Chile realizada en 1950 
por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Comprende las regiones político-administrativas de 
Arica y Parinacota y de Tarapacá. Se caracteriza por su clima desértico y una orografía de acantilados cerca-
nos a la Cordillera de La Costa y la presencia del altiplano en la Cordillera de Los Andes, asimismo del Desierto 
de Atacama. Este territorio fue adjudicado a la soberanía chilena al finalizar la Guerra del Pacífico (1879-1883), 
destacándose hasta las primeras décadas del siglo XX como una zona de exportación del mineral del salitre.
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1549 por los primeros conquistadores en el territorio, fue acompañada por una serie de 
cambios dentro de la administración independiente. En 1826 se creó la provincia de Co-
quimbo y en 1843, fue subdividida en su zona más septentrional para formar la provincia 
de Atacama. Es decir, durante la década de 1840, el territorio se conformó en cuanto a 
su delimitación y su administración institucional.

Además, el proceso de configuración estatal se acopló a la adopción de los principios 
del capitalismo y en su defecto, en una economía centrada en la explotación primario-ex-
portadora (Pinto, 2018; Ortega, 2005).  En dicho contexto, la segunda mitad de la centu-
ria experimentó profundas transformaciones que fueron impulsadas por la moderniza-
ción y con mayor énfasis, tras la incorporación de los nuevos territorios en el extremo 
norte por el triunfo de la Guerra del Pacífico (Sater, 2018; Rinke, 2002).

Para el periodo finisecular, las nuevas demandas de salitre favorecieron el cambio en 
la fisonomía nacional, las que se expresaron en el desarrollo de caminos, puertos y en 
definitiva, en un crecimiento urbano, tanto en el norte como en el centro del país. Am-
parado en las nuevas condiciones de la economía chilena (Rodríguez, 2018), la pobla-
ción migró hacia los principales centros mineros ubicados en el norte, pero también, a 
las zonas portuarias que habrían sido espoleadas por la creciente exportación como el 
caso de Valparaíso, Talcahuano y Coquimbo en la zona central. Así, absorbidos por la in-
cipiente industria manufacturera, empleos de oficina y en la administración pública, los 
nuevos trabajadores urbanos proliferaron en proporciones significativas desde el inicio 
del ciclo salitrero (González, 2013). 

No obstante, la población que vivía en zonas rurales y se dedicaba a la producción 
agrícola se mantuvo en proporción a los habitantes del territorio. Esta situación parti-
cular de la provincia se explica por dos razones. En primer término, porque existió una 
demanda en torno a los productos alimenticios por parte de los cantones y centros de 
explotación salitrera del país. El consumo de bienes básicos, generó una transformación 
de la capacidad agroganadera de la provincia para satisfacer la creciente demanda. Este 
fenómeno se articuló debido a las excelentes condiciones de captación de agua para 
el riego artificial (Correa, 1938: 101), pero también, porque los valles agroproductores 
estuvieron ubicados geográficamente a escasa distancia de los centros consumidores, 
acortando los tiempos de desplazamiento.

En segundo orden, porque el estancamiento de la actividad minera focalizada en el 
cobre, propició una migración a los centros urbanos de la provincia, generando una dismi-
nución estrepitosa de los trabajadores de este rubro. Por ejemplo, el censo de 1895 con-
tabilizó a 5.341 trabajadores, sin embargo, el censo de 1930 sólo registró a 1.584, incluso 
añadiendo los trabajadores inactivos que ascendieron a 2.907, el mercado laboral de la 
minería no alcanza la cifra de los trabajadores activos para fines del siglo XIX. En conse-
cuencia, el proceso de éxodo experimentado en la provincia ayudó a que las ciudades de 
La Serena y Coquimbo iniciaran un crecimiento en su infraestructura urbana, expresada 
en una mayor densidad de población como en la diversificación de trabajadores urbanos. 
Este aumento sistémico en el periodo, contribuyó a consolidar la permanencia de trabaja-
dores rurales y coadyuvó al sostener la expansión de la producción agroganadera. 
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En síntesis, tanto por la demanda de los centros salitreros como las zonas urbanas 
dentro de la provincia, y en menor medida la expansión industrial y portuaria que experi-
mentó la zona de Valparaíso (al sur de la provincia de Coquimbo), la relación de trabaja-
dores agroganaderos aumentó en el periodo de estudio de manera notable. Aun cuando, 
el crecimiento vegetativo no fue tan espectacular, las zonas rurales sí lograron sostener 
una demanda creciente de bienes de primera necesidad. 

En cuanto a la caracterización del sujeto popular, la historiografía nacional se ha ocu-
pado en identificar la población decimonónica como rural (Illanes, 2003; Bengoa, 2015). 
El peón, el gañán y el labrador, pero también los ganaderos y arrieros se constituyeron 
como el sujeto mayoritario, por excelencia, desde tiempos coloniales (Salazar, 2000). 
Sin embargo, la descripción y el detalle del sujeto popular no fue estática y cambió con-
forme crecía la población y se industrializaban diversas áreas de la economía. 

El largo proceso de articulación económica en la zona de Coquimbo, se configuró un 
sujeto popular diverso, que estuvo marcado principalmente por la extracción minera y 
agroganadera. No obstante, al avanzar en el marco temporal, el dinamismo adquirido 
por el sujeto agroganadero fue más complejo y múltiple. En otras palabras, la identifica-
ción popular en la provincia de Coquimbo se enfocó en el trabajador rural, centrado en la 
producción de alimentos básicos. En la Tabla 1, se aprecia la caracterización del sujeto 
agroganadero según los censos revisados.

Tabla 1.
Caracterización del sujeto agroganadero según censo, provincia de Coquimbo (1895-
1930)4.

Censo de 
población Caracterización del sujeto popular

1895 Agricultores - gañanes - apicultores - arrieros - pastores - labradores - vitvinícolas -
leñadores - molineros - pelloneros

1907 Agricultores - gañanes - labradores

1920  Agricultores - carboneros - hortelanos - jardineros - lecheros - leñadores - mantequeros - 
pastores - arboricultores - queseros - vinicultores - apicultores

1930 Población activa: patrones, empleados, obreros, de estos inquilinos.
Población inactiva: miembros de la familia - servidumbre - desocupados
Población agrícola con profesión: inquilinos - agrónomos - jardineros - vinicultores - viña-
teros

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

Por ejemplo, para el censo de 1895, la individualización del trabajador agroganade-
ro contempló seis identificaciones asociadas a la agricultura: agricultores, gañanes, 
labradores, vitivinícolas, leñadores y molineros y, cuatro relacionados a la ganadería: 

4    Los censos de 1805, 1907 y 1920 tratan la población agrícola mediante las actividades relacionadas, 
mientras que el censo de 1930 se enfoca en una división entre población activa e inactiva.
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apicultores, arrieros, pastores y pelloneros (trabajadores derivados del cuero). El censo 
de 1907 no realizó la caracterización por rubro de trabajo, sin embargo, al analizar la 
diferenciación y la diversificación de los trabajadores para 1920, la muestra indica que 
en los trabajadores agrícolas, aparecen los hortelanos, jardineros y arboricultor, desa-
pareciendo el “labrador”. A simple vista, podría tratarse de una diversificación del área 
agrícola en nuevos trabajos, pero también en el incipiente proceso de profesionalización 
de la actividad. 

La ganadería pasó por el mismo proceso. En 1920 no está la identificación de arriero, 
pero aparece el lechero, el quesero y el mantequero, situación que se debe tanto a la pro-
fesionalización e industrialización en ciernes que transitó el rubro ganadero las primeras 
décadas del siglo XX. También, puede tratarse de una respuesta de los trabajadores 
asociados a la producción de alimento a las demandas de los centros urbanos en creci-
miento y expansión en el periodo. Los lecheros, como queseros y los mantequeros, es-
tán dedicados a la producción de los derivados del animal y no su cuidado en particular, 
vale decir, fueron más una especie de productor minorista de alimentos y no dedicados 
a las grandes producciones agrícolas o ganaderas. Finalmente, para 1930, las catego-
rías son disminuidas en grandes ítems vinculadas al área de trabajo como “agricultura” o 
“ganadería”. Además, el instrumento censal aplicó una metodología que se centró en el 
análisis de la población activa/pasiva, dejando a la clasificación de trabajadores dentro 
de los grandes ítems mencionados. De todas formas, las categorías usadas, permiten 
prever el avance importante del proceso de profesionalización de algunas de las activi-
dades que ya se preveían en 1920.

A modo de síntesis, se puede observar que entre 1895 y 1930, la agricultura y la ga-
nadería pasaron por un proceso en que la identificación de los trabajadores adquirió 
una mayor complejidad en cuanto a su definición. Tanto porque aumentan los “tipos de 
trabajadores” agroganadero, pero también, porque el avance de la industria y la técnica 
permite enriquecer el tipo de trabajador de estas áreas de la economía. Este fenómeno 
no es menor, puesto que la diversificación de nuevos trabajos dentro del rubro agroga-
nadero, demuestra una expansión de la actividad inusual en el periodo para el resto del 
país. Situación que, por el contrario a lo evidenciado en Coquimbo, a nivel nacional hubo 
una expansión de trabajadores urbanos que fue acompañado por un crecimiento de 
ciudades y nuevos rubros de características citadinas.

Pese a que la expansión urbana fue un proceso que se desarrolló con características 
similares en América Latina, las particularidades de la provincia de Coquimbo instan a 
replantear lo establecido como norma general y comprender los fenómenos a partir de las 
especificidades. ¿Por qué aumentó la población agroganadera en la provincia de Coquim-
bo? Los censos permiten esbozar algunas respuestas tentativas al fenómeno descrito.
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3. ANÁLISIS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN: AGRICULTORES Y GANADEROS EN 
LA PROVINCIA DE COQUIMBO.

La provincia de Coquimbo para la última década del siglo XIX, concentró una cantidad 
marginal de población en relación con el resto del país. Tan solo el 5.99% de los habi-
tantes nacionales vivía dentro de los límites territoriales de la provincia. Con un total de 
2.687.985 personas, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción se habían trans-
formado en grandes centros urbanos y por extensión sus provincias lograron aglutinar 
una población abundante, procesos que fueron in crescendo con el avance de la indus-
trialización y la modernización propia del ciclo de desarrollo hacia afuera. En cambio, el 
caso de la provincia de Coquimbo fue bastante diferente a la realidad nacional. Sobre 
todo, a partir de 1880 con el inicio de la explotación salitrera y la pérdida de la vocación 
minera.

Para 1930, la realidad de la población de Coquimbo y sus alrededores no era distinta 
con relación a nivel país, que la expresada a fines del siglo anterior. Para ilustrar mejor, 
en 1930 la población nacional ascendió a 4.287.445 habitantes según su último censo, 
población condensada en gran medida en la zona central, sin embargo, la provincia sólo 
constituyó 4.62% del total. En 1895 la población nacional alcanzó la cifra de 2.687.985 y 
la población de la provincia representó el 5,98%. En cambio, para 1907 el censo nacional 
registró a 3.249.279 y los habitantes de la provincia representaron el 5,38%, observando 
un primer descenso en términos globales.  Continuando con el ejercicio, para 1920 se 
contabilizaron a 3.753.799 y los sujetos en territorio de estudio sólo constituyeron el 
4,26%, aumentando la brecha respecto a los años anteriores, pero registrando un leve 
aumento en función de la población nacional para 1930. Es decir, al analizar las cifras a 
nivel general, la provincia de Coquimbo no experimentó un crecimiento natural como sí 
lo hizo el resto del país. Primero, porque el porcentaje de habitantes de la provincia res-
pecto al país fue menor en 1930 que en 1895. Segundo, porque es posible que durante 
las tres primeras décadas del siglo XX, la población estuvo más expuesta a una migra-
ción directa hacia el norte salitrero o las zonas más industrializadas de la zona central 
como Santiago o Valparaíso, fenómeno explicado en parte, por el estado de decadencia 
de la actividad minera (Tapía, 2023; Ortega, 2014).

Sin embargo, al revisar el comportamiento demográfico de la sociedad, se constata un 
leve aumento de la población agroganadera en el mismo periodo que en el que las cifras 
totales de la provincia disminuyen con relación al comportamiento nacional. A pesar de 
que en el mismo periodo, parte importante de la población masculina migró a los focos 
industriales de la zona central o mineros del norte, fenómenos que sería responsable de 
generar una disminución vegetativa evidenciada en el análisis de censo a censo en la 
localidad entre 1895 y 1930. Pero además, se puede suponer un cambio en el paradigma 
productivo, puesto que aumentó el trabajador agrícola y ganadero en el mismo periodo. 
Es decir, cuando la realidad provincial constató una disminución, los trabajadores agro-
ganaderos se mantuvieron y aumentaron para el caso de 1907 o de 1930, de acuerdo 
con los datos expresados en la Tabla 2.
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Tabla 2. 
Dinámica de población provincia de Coquimbo según censo (1895-1930)5.

Censo de 
población

Población 
total país

Población 
total provincia 

(sobre nivel 
país)

Creci-
miento 

intercensal 
(relativo)

Crecimiento 
intercensal 
Provincia 

(% dinámica 
intercensal)

Población 
agroganadera 

Provincia 
(% sobre 

población de 
provincia)

Crecimiento 
intercensal 
población 

agroganadera 
Provincia 

(% dinámica 
intercensal)

1875 2.687.985 160.898
(5,98%)

1,52 18.024 
(11,20%)

1907 3.249.279 175.021
(5,38%)

1,11 1,07 
(8,06%)

20.606 
(11,77%)

1,11 
(14,32%)

1920 3.753.799 160.256
(4,26%)

1,41 -0,67 
(8,43%)

20.495 
(12,79%)

-0,04 
(-0,53%)

1930 4.287.445 198.336
(4,62%)

1,6 2,15 
(23,76%)

25.557 
(12,89%)

2,25 
(24,69%)

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población 1895, 1907, 1920 y 1930 y fórmula 
de crecimiento geométrico (Hernandez,1994: 11).

Si se compara el porcentaje de población agroganadera registrada por los censos del 
periodo, el aumento no es significativo en término de cifras globales. Sin embargo, al 
revisar su crecimiento intercensal se evidencia un comportamiento que corrobora el au-
mento de población agroganadera en el periodo de estudio. De 1895 a 1907 existe un 
aumento considerable de 14,32% de población dedicada a la labranza y el pastoreo. 
Al mismo tiempo, se experimenta una migración de habitantes de la provincia y una 
disminución de la población urbana. En cambio, para 1920 la situación toma un cariz 
diferente, puesto que se expresó un leve descenso de la población agroganadera, corres-
pondiente a un -0,53%, pero que no alcanzó a ser relevante en relación a la situación de la 
provincia que se desenvolvió en una disminución de -8,43% para el mismo período, aun 
cuando la población dedicada a la agricultura y ganadería constituyó el 12,79% de las 
personas en la provincia. En cambio, para la década de 1930 existe un comportamiento 
equilibrado entre el aumento demográfico en la provincia y la población agroganadera. 
Es importante señalar que, para 1930 la población rural y dedicada a la actividad agro-
ganadera supuso el máximo respecto a los periodos de estudios, alcanzando el 12,89% 
de población respecto al total de la provincia. No obstante, al analizar la situación desde 
la dimensión urbano-rural, se hace evidente un cambio sustancial a lo largo del tiempo. 

Cabe destacar que la categorización urbano o rural, fue comprendida por la dimensión 
volumétrica de la población. Por ejemplo, en los apartados descriptivos de los censos 
de la república, se alcanza el consenso al establecer como urbano a todo espacio huma-

5    Para la construcción de los datos intercensales se consideraron las diferencias de 12 años, entre el censo 
de 1895 y 1907 y de 13 años entre el censo de 1907 y 1920. Todos los datos de crecimiento intercensal están 
expresados en la fórmula de crecimiento geométrico, recomendado por Naciones Unidas. Finalmente para 
los datos de crecimiento intercensal a nivel nacional se usaron los cálculos de Hernández (1994).
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no con más de 1.001 habitantes (considerando las configuraciones de pueblo y ciudad). 
En cambio, para rural se consideraron los espacios humanos con menos de 1.000 habi-
tantes (contemplando caseríos y aldeas). Importante es mencionar, que los censos de 
1895 y 1907, incorporaron dentro de la categoría “urbano” a centros mineros, salitreros 
y haciendas, independiente del número de habitantes. Por la misma época, se definían 
como constitutivo de urbano o rural el tamaño de la comunidad, densidad y homogenei-
dad de la población, además de sus sistemas de interacción y movilidad social (Peña, 
Corona y García, 2002).

En el contexto citado, la población que habitaba las zonas rurales comenzó una varia-
ción importante debido al aumento de consumo de bienes alimentarios desde el norte 
y las incipientes zonas urbanas circundantes. Según el censo de 1895, la población de 
zonas rurales alcanzó la cifra de 73.673, constituyendo un 45.79% del total provincial. 
Sin embargo, para 1907 la población aumentó a 122.523, alcanzando un 70% de la po-
blación (ver Tabla 3). 

Tabla 3.
Evolución de la población en zonas rural y urbana en la provincia de Coquimbo (1895-
1930).

Censo de 
población

Total población en zonas 
urbanas (expresada en % 
respecto a la población 

de la provincia)

Total población en zonas rurales 
(expresada en % respecto a la 

población de la provincia)

Total de 
población de 
la provincia

1895 87.225 (54,21%) 73.673 (45,79%) 160.898

1907 52.498 (29,99%) 122.523 (70,00%) 175.021

1920 54.625 (34,09%) 105.631 (65,91%) 160.256

1930 63.376 (31,95%) 134.960 (68,05%) 198.336

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

Al revisar los datos expresados en la Tabla 3, se reconoce una importante disminución 
en la población que habitó zonas urbanas de la provincia entre 1895 y 1907, pasando 
de 54,21% a 29,99%. El fenómeno persiste hasta pasado la década de 1930, en que la 
población de centros urbanos superó levemente el 30% de los habitantes totales de la 
provincia. En parte, la explicación causal más inmediata se debe a la migración hacia las 
zonas salitreras por la absorción de mano de obra en el ciclo de exportación del salitre. 
Pero también, porque la transformación de la actividad agroganadera fue la “respuesta” 
más próxima de la economía local ante la crisis de la minería arrastrada desde fines 
del siglo XIX (de cobre y plata). Al proyectar el análisis hacia 1920, se reconoce un leve 
descenso a 65,91%, sin embargo, para 1930, vuelve aumentar la población de zonas ru-
rales a un 68,05%. ¿Qué podría decir este fenómeno? En primer término, que a pesar del 
desarrollo industrial y el avance de la urbanización a nivel país, la población que vivió en 
espacios rurales se mantuvo en un alto porcentaje por la pervivencia de las actividades 
agroganaderas. Es decir, ante el escenario de crisis económica arrastrada por la minería, 
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la población se volcó a una actividad tradicional como la cría y cuidado de animales y 
la producción de sembradíos. Así también, que el aumento de las zonas rurales signi-
ficó un desarrollo agrícola y ganadero y sus respectivas actividades derivadas como 
constata el aumento de trabajadores relacionados al agro y la ganadería, descrito en los 
censos. En otras palabras, el aumento de la población de espacios rurales, puede tener 
una explicación en el desarrollo de actividades de plantación de baja productividad o 
de consumo personal, como también, por el aumento de chacras o de actividades de 
pastoreo. Es decir, un vuelco productivo hacia las actividades agroganaderas a modo 
general en la provincia de Coquimbo en el periodo de estudio. Este fenómeno, en parte, 
explicaría por qué la población catastrada en los censos dentro de la categoría agroga-
nadero no varió porcentualmente respecto a la población de la provincia, pero sí, y de 
manera sobresaliente en algunos casos, el porcentaje de la población  de zonas rurales 
entre 1895 y 1930 (pasando a constituir el 24,69% de la población total de la provincia, 
según la Tabla 2).

Cuando el desarrollo nacional impulsado por la modernización salitrera (González 
2013), generó un cambio en la infraestructura y el surgimiento de nuevos rubros, la pro-
vincia de Coquimbo experimentó un estancamiento de su población y un giro hacia ac-
tividades consideradas tradicionales. Aun cuando la transformación económica entre 
1880 y 1930 fue de características nacionales (Rodríguez, 2018), la realidad de la pro-
vincia y, a la luz de los antecedentes censales, permite suponer otra cosa. Sin embargo, 
esta particularidad obliga a realizar un análisis pormenorizado del comportamiento in-
terno de la provincia y demostrar ¿hasta qué grado se mantuvo una población agroga-
nadera? y ¿cuál fue su relación con el proceso de urbanización?, que supuestamente 
abarcó todo el territorio nacional.

4. UNA MIRADA AL INTERIOR DE LA PROVINCIA: ANÁLISIS DE LOS CENSOS 
POR DEPARTAMENTO (1895-1930).

El comportamiento demográfico analizado en la provincia de Coquimbo a través de 
sus censos, ha demostrado dos fenómenos que van en contrasentido de la conducta 
y la tendencia del país. Primero, la disminución del crecimiento natural de la población 
local con relación a nivel nacional. En segundo término, el aumento de la población agro-
ganadera en el periodo de estudio y la concentración en zonas rurales. Para ilustrar de 
manera general lo descrito, el Gráfico 1 expresa la variación de la población en las zonas 
urbanas y rurales de los departamentos de la provincia, en los años de análisis censal.
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Gráfico 1.
Población en zonas urbanas y rurales por Departamento según censo, provincia de Co-
quimbo (1895-1930)6.

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

Al revisar el fenómeno expuesto, por ejemplo, las comunas de La Serena y de Coquim-
bo7, entre 1895 y 1930, mantuvieron una mayor concentración de población en zonas 
urbanizadas. A lo largo del siglo XX el fenómeno se irá profundizando. Sin embargo, una 
situación distinta presenta el resto de las localidades. Los departamentos de Combar-
balá e Illapel, para 1895 tenían un porcentaje mayor de población rural que urbana, fenó-
meno que en los años siguientes, extenderá la brecha a una notoria concentración de la 
población en zonas rurales. Pero el fenómeno más interesante de revisar es el caso de 
Elqui y Ovalle. El departamento de Equi, ubicado en los valles transversales de la provin-
cia, es la zona de producción agroganadera más septentrional de la división (ver figura 
2 y 3), partió en 1895 con mayor población situada en zonas urbanas, sin embargo, para 
1930 el aumento de la población de localidades rurales terminó siendo notoriamente su-
perior. Asimismo, el departamento de Ovalle mantuvo una relación similar de población 
de espacios urbana/rural para 1895, pero para 1907, se evidencia un aumento explosivo 
de la población de localidad rural, llegando a 1930 a concentrar cerca de cuatro veces 
más personas viviendo en zonas rurales que urbanas. 

Del análisis pormenorizado de cada departamento de la provincia, se obtiene una im-
portante tendencia. Indistintamente la ubicación geográfica del territorio o su trayectoria 
urbana (como el caso de La Serena y Ovalle, que fueron ciudades fundadas en tiempos 

6    El censo de 1930 no considera reestructurar administrativamente el territorio.  Coquimbo, pasa a ser 
parte del departamento de La Serena y Combarbalá pasa a ser parte del departamento de Ovalle (Para la 
creación del gráfico se consideraron las mismas comunas que 1920).
7    El concepto comuna hace referencia a una división administrativa menor, la cual posee un territorio 
en específico. Desde la publicación de la Ley de Comuna Autónoma en 1891, los municipios (unidades 
administrativas de la localidad), fueron sinónimo de comuna, para referirse a una entidad básica de la or-
ganización territorial del Estado que posee una personalidad jurídica y capacidad de cumplimiento de sus 
intereses (Salazar, 2019).
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de la administración española), el giro hacia el aumento de la población en espacios ru-
rales se mantuvo en todo el periodo de estudio. Aun cuando, dependiendo de la posición 
geográfica se supondrán una mayor recepción de la inversión del Estado o el desarrollo 
natural de la industrialización en el marco de la modernización. 

En la Tabla 4, se expresan los datos sobre la dinámica de población del departamento 
de La Serena, según los censos.

Tabla 4.
Dinámica de población, Departamento de La Serena según censos (1895-1930).

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

La población en el departamento de La Serena experimentó un crecimiento vegetativo 
marginal en todo el periodo. Por ejemplo, pasó de 34.332 habitantes en 1895 a 37.313 
para 1930, con una disminución importante para el decenio de 1920, como se observa 
en la Tabla 4. Sin embargo, lo que destaca es el contraste entre la disminución de la po-
blación de zonas urbanas y el aumento de la población de localidades rurales. A pesar 
de que La Serena, por ser una ciudad costera y de longeva trayectoria, tuvo mayores 
posibilidades de implementar una industrialización propia del periodo, la tendencia fue 
al aumento de actividades alimentarias (agroganaderas y pecuarias).

Por su parte, la Tabla 5, muestra los datos y el comportamiento demográfico en el de-
partamento de Elqui entre 1895 y 1930.

Tabla 5.
Dinámica de población, Departamento de Elqui según censos (1895-1930).

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

Censo
de

Población
Población To-
tal Provincia

Pobl. Total
Departa-

mento

Pobl. Total Depto.
(%) respecto

a
Población de la

Provincia

Pobl.
Urbana 
Depto.

Pobl.
Urbana (%)

respecto al To-
tal del Depto.

Pobl. Rural 
Depto.

Pobl. Rural 
(%)

respecto 
al Total del 

Depto.

Total 
Mujeres 
Depto.

Total 
Hombres 

Depto.

Número de Muje-
res Urbano / Rural 

Departamento

Número de
Hombres 

Urbano / Rural 
Departamento

1895 160.898 34.332 21,34 24.466 71,26 9.865 28,74 18.593 15.739

1907 175.021 35.385 20,22 18.795 53,12 16.590 46,88 19.254 16.131 11.072/8.182 7.723/8.408

1920 160.256 31.389 19,59 18.391 58,59 12.998 41,41 17.497 13.892 11.179/6.318 7.212/6.680

1930 198.336 37.313 18,81 22.005 58,97 15.308 41,03 19.718 17.595 12.525/7.198 9.480/8.115

Censo
de

Pobla-
ción

Población 
Total 

Provincia

Pobl. 
Total

Depar-
tamento

Pobl. Total 
Depto.

(%) respecto
a

Población de la
Provincia

Pobl.
Urbana 
Depto.

Pobl.
Urbana (%)

respecto 
al Total del 

Depto.

Pobl. 
Rural 

Depto.

Pobl. 
Rural (%)
respecto 
al Total 

del Depto.

Total 
Mujeres 
Depto.

Total 
Hom-
bres 

Depto.

Número de 
Mujeres 

Urbano / Rural 
Departamento

Número de
Hombres 

Urbano / Rural 
Departamento

1895 160.898 14.983 9,31 8.818 58,85 6.165 41,15 7.558 7.425

1907 175.021 14.119 8,07 2.949 20,89 11.170 79,11 7.358 6.761 1.727/5.631 1.222/5.539

1920 160.256 15.027 9,38 2.900 19,30 12.127 80,70 7.547 7.480 1.693/5.854 1.207/6.273

1930 198.336 14.947 7,54 3.121 20,88 11.826 79,12 7.458 7.489 1.757/5.701 1.364/6.125
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De los datos se observa una particularidad que no se da en ningún otro departamento o 
localidad. Entre 1895 y 1930 se mantuvo el mismo volumen de población. Es decir, a pesar 
de que la zona experimentó un leve crecimiento natural, la migración de mano de obra activa 
o la mortalidad, generó un estancamiento de los habitantes en 35 años. De 14.983 a 14.947 
(una disminución de 35 habitantes en todo el periodo, paradójica relación al considerar la 
cantidad de años, simbolizada en un habitante menos en la localidad por año transcurrido). 
Sin embargo, un fenómeno que sí marcó el comportamiento demográfico de Elqui fue el 
contraste entre la disminución de población  de centros urbanos y el aumento de población 
de localidades rurales, sobre todo entre 1895 y 1907. Situación que se mantuvo hasta 1930.

En cambio, la Tabla 6 refleja los datos demográficos del departamento de Coquimbo 
según los censos.

Tabla 6.
Dinámica de población, Departamento de Coquimbo según censos (1895-1930).

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

Sin duda, el análisis de la dinámica demográfica de Coquimbo, posee una caracterís-
tica específica. Es la única localidad administrativa que en periodo de estudio, presentó 
un aumento de población de zonas urbanas entre 1895 y 1930.  Además, Coquimbo 
mantuvo una relación porcentual similar de su población en términos relativos a la pro-
vincia, pasando de 10.685 a 18.245. ¿A qué se debe el mantenimiento de la población 
en centros urbanos? posiblemente al ser una zona eminentemente portuaria, el desa-
rrollo de infraestructura exportadora, el arribo de industriales y la modernización (que 
siempre fue pensada en la exportación de materia prima), contribuyó a que Coquimbo, 
tanto como ciudad y centro del departamento, atrajese la inversión y fuese la cara visi-
ble de la modernidad en la provincia. Para ejemplificar mejor, en 1930 la población  de 
las zonas urbanas constituyeron el 71,01%, sobre el 28,99%  de localidades rurales, res-
pecto a la provincia. Pero para 1895 los porcentajes no variaron significativamente, la 
población de espacios urbanos representó 70,20% y solo el 29,80% en términos rurales. 
Del análisis, se puede relacionar que en el departamento de Coquimbo, el crecimiento 
vegetativo también fue espectacular, si se compara con otras realidades de la provincia 
(salvo el caso de Illapel, explicado más adelante), y que dicho crecimiento no volcó a la 
población a un aumento de habitantes de zonas rurales.

Para el caso de la Tabla 7, se analizan los datos demográficos del Departamento de 
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1895 160.898 15.221 9,46 10.685 70,20 4.536 29,80 9.941 7.280

1907 175.021 20.576 11,76 14.885 72,34 5.691 27,66 10.481 10.095 7.731/2.750 7.154/2.941

1920 160.256 22.275 13,90 16.522 74,17 5.153 23,13 11.720 10.555 8.824/2.896 7.698/2.857

1930 198.336 25.692 12,95 18.249 71,01 7.447 28,99 13.419 12.273 9.830/3.589 8.415/3.858
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Ovalle, según los censos.

Tabla 7.
Dinámica de población, Departamento de Ovalle según censos (1895-1930).

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

En el departamento de Ovalle, la tendencia del incremento de población de las zonas 
rurales se cuadró con el comportamiento general de la provincia. Tal como evidencia 
la Tabla adjunta. En el periodo de análisis la población transitó de 50,99% en 1895 a 
81,13% en 1930. No obstante, el descenso más estrepitoso se da para fines del siglo 
XIX. Para 1907, la población de asentamientos rurales representó un 83,15% (la cifra 
más alta de todo el periodo). En cambio, una vez disminuida la población de los cen-
tros urbanos no volvió a repuntar. Por ejemplo, para 1930 vivía menos de la mitad de 
población en asentamientos urbanos que lo hacía en 1895. Es posible suponer que 
el aumento significativo de población de espacios rurales se deba a sus condiciones 
geomorfológicas y excelentes garantías para todo tipo de agricultura. Ubicada en los 
valles transversales al interior de la provincia, en el departamento de Ovalle destaca la 
producción de caprinos y, hortalizas y frutos desde la actividad de labranza8. En base 
a su capacidad geográfica, Ovalle respondió de manera más pujante al giro hacia la 
actividad agroganadera tras la crisis minera. Al menos, si se analiza las características 
del aumento de población de localidades rurales (como se ha sostenido en el estudio).

Para la comprensión del fenómeno demográfico del departamento de Combarbalá, la 
Tabla 8, es ilustrativa.

8    Ejemplos de hortalizas y frutos producidos en la provincia son la lechuga y la uva, respectivamente 
(Correa, 1938).

Censo
de

Pobla-
ción

Población 
Total 

Provincia

Pobl. 
Total

Departa-
mento

Pobl. Total 
Depto.

(%) respecto
a Población 

de la
Provincia

Pobl.
Urbana 
Depto.

Pobl.
Urbana (%)

respecto 
al Total del 

Depto.

Pobl. 
Rural 

Depto.

Pobl. 
Rural (%)
respecto 
al Total 

del Depto.

Total 
Mujeres 
Depto.

Total 
Hom-
bres 

Depto.

Número de 
Mujeres 

Urbano / Rural 
Departamento

Número de
Hombres 

Urbano / Rural 
Departamento

1895 160.898 55.154 34,28 27.026 49,00 28.128 51,00 29.193 25.961

1907 175.021 59.328 33,90 9.991 16,84 49.337 83,16 31.187 28.141 5.678/25.509 4.313/23.828

1920 160.256 51.879 32,37 10.235 19,73 41.644 80,27 27.738 24.141 5.876/21.862 4.359/19.782

1930 198.336 62.525 31,52 11.795 18,86 50.730 81,14 31.880 30.645 6.560/25.320 5.235/25.410
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Tabla 8.
Dinámica de población, Departamento de Combarbalá según censos (1895-1930).

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).

Los departamentos de Combarbalá y de Elqui, fueron las localidades con menor con-
centración de población de toda la provincia. Ubicada al sur de Ovalle y orientada hacia 
la Cordillera de los Andes, se transformó en una zona con un gran potencial ganadero.  
De su comportamiento demográfico, se evidencia la tendencia hacia el aumento de po-
blación en asentamientos rurales. El descenso de la población de zonas urbanas marca-
do en el periodo intercensal 1895-1907 se contrasta con la ampliación de los habitantes 
de localidades rurales en el mismo periodo. Para 1930, el 89,91% de la población vivía 
en zonas rurales. Para un espacio donde la minería en crisis (desde el siglo anterior) y la 
inexistencia de las actividades pecuarias (carencia de ríos y zonas lacustres importan-
tes cerca, además de su lejanía del mar), el decante natural fue el fortalecimiento de las 
ramas productivas de agricultura y ganadería.

Finalmente, la Tabla 9, revisa los datos y el comportamiento demográfico del Departa-
mento de Illapel en el periodo de análisis.

Tabla 9.
Dinámica de población, Departamento de Illapel según censos (1895-1930).

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Censo de la Población (1895, 1907, 1920 y 1930).
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1895 160.898 13.463 8,37 2.942 21,85 10.521 78,15 7.430 6.033

1907 175.021 16.246 9,28 1.122 6,91 15.124 93,09 8.797 7.449 686/8.111 436/7.013

1920 160.256 15.032 9,38 1.532 10,19 13.500 89,81 8.065 8.967 877/7.188 655/6.312

1930 198.336 16.565 8,35 1.671 10,09 14.894 89,91 8.566 7.999 939/7.627 732/7.267
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1895 160.898 27.745 17,24 13.228 47,68 14.487 52,21 15.323 12.422

1907 175.021 29.367 16,78 4.756 16,20 24.611 83,80 15.886 13.481 2.808/13.078 1.948/11.533

1920 160.256 24.654 15,38 5.045 20,46 19.609 79,54 13.356 11.298 2.913/10.433 2.132/9.166

1930 198.336 41.294 20,82 6.539 15,84 34.755 84,16 20.628 20.666 3.615/17.013 2.924/17.742
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A diferencia de los otros departamentos de la provincia de Coquimbo, la zona de Illapel 
dialoga y se comunica de manera directa con la provincia de Valparaíso. Ubicado en el 
extremo meridional de la provincia y alejada de la costa, el departamento de Illapel se 
desarrolló a lo largo del siglo XIX como una localidad de explotación minera. Sin embar-
go, tras la crisis de la minería en la provincia y su desplazamiento hacia el norte grande, 
la agricultura y la ganadería experimentaron una importante irrupción. En cuanto a sus 
dinámicas demográficas, en 1895 el 52,21% de la población vivía en un entorno rural. 
Para 1930 la población alcanzaba el 84,16%. Aun cuando la población no tendió a un 
crecimiento importante respecto a la provincia. Por ejemplo, en 1907 el departamento 
representaba el 16,78% de la población de la provincia, pasando por un leve descenso 
para 1920 y avanzado un 20,82% para 1930. Es decir, a pesar de ser la zona más aleja-
da de la provincia de Coquimbo y con menos interacción con otros departamentos de 
la misma localidad, su composición demográfica se inscribe en las transformaciones 
económicas que se suponen que adoptó la provincia tras la crisis minera y el auge mo-
dernizador impulsado por el salitre.

De modo general, la década de 1920 merece una atención especial. Tal como lo han 
reflejado las diversas tablas expuestas, la dinámica demográfica de 1920 demuestran 
una disminución de la población de manera general en la provincia. En parte, el fenó-
meno puede ser explicado por la migración hacia los centros productivos del norte y 
el desarrollo industrial y urbano de la zona central. A pesar de que en algunos departa-
mentos, el tránsito del siglo XIX al XX marcó algunos cambios significativos, en cuanto 
a su explosión urbana (como Coquimbo) y su marcada transición a una economía rural 
(como Combarbalá, Elqui, y Ovalle). Para 1920, salvo el departamento de Combarbalá, 
que registró la población más alta, un 9,38% respectó a la provincia (y la cifra más ele-
vada del departamento respecto a la provincia en todo el periodo de análisis, puesto 
que para 1930, desciende a un 8,35%), todas localidades del territorio evidenciaron una 
disminución de volumen de población y en el mejor de los casos, un estancamiento en 
su densidad. 

En síntesis, la presente investigación busca entregar una nueva forma de comprender 
el comportamiento social en la provincia de Coquimbo en el periodo finisecular. Al revi-
sar y contrastar los datos de las identidades asociadas al sector agroganadero y compa-
rar las tendencias de comportamiento demográfico en la provincia, permite establecer 
nuevas guías para el análisis de la zona de Coquimbo y la historia local. En función del 
análisis propuesto, los censos se transforman en una fuente interesante de revisar, que 
permiten generar nuevas interpretaciones a las dinámicas sociales y grupos que han 
estado relegados de los grandes procesos económicos en la provincia.

5. CONCLUSIÓN.

Los estudios sobre la provincia de Coquimbo desde una perspectiva económica, han 
estado marcados por el análisis de la actividad minera y no agroganadera. A pesar de 
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que, entre las décadas de 1890 y 1930, la agricultura y la ganadería lograron una expan-
sión considerable en cuanto a trabajadores y el porcentaje de población, una revisión 
por medio de estudio del comportamiento demográfico y microhistórico del territorio, 
demuestra la importancia de las actividades de producción alimentaria en la provincia. 

La mirada propuesta a lo largo de la investigación, enfatiza en comprender dos as-
pectos fundamentales del comportamiento demográfico que ha quedado relegado en 
los estudios sobre la región. Primero, analizar la estrecha relación entre el potencial 
económico y las cualidades geográficas del territorio, situación que solo se ha revisado 
de manera parcial con la actividad minera a lo largo del siglo XIX, desconociendo el gran 
aporte de los valles transversales y la tradición histórica de la actividad agroganadera de 
la provincia. Segundo, revisar y comprender las tendencias de comportamiento humano 
en el territorio. A pesar de que en todo el país entre 1890 y 1930 la población aumen-
tó de manera natural, en la provincia de Coquimbo se experimentó un leve descenso 
demográfico. Las explicaciones sobre este fenómeno, hasta el momento, no han sido 
integradas a los relatos que buscan comprender el periodo histórico en estudio. En gran 
medida, existen miradas que proponen generalidades y no profundizan y cuestionan las 
dinámicas territoriales locales, en función de asumir supuestos en base a una realidad 
nacional. Este problema es fundamental para toda zona alejada de los principales cen-
tro político-administrativos y que, en su trayectoria histórica, muchas de sus decisiones 
son evocadas y manejadas desde fuera de su marco territorial.

No obstante, la condición desértica semiárida de la provincia de Coquimbo, tiene múl-
tiples interpretaciones, las que han quedado reducidas a una mirada sobre su pasado 
económico minero (sin contemplar otras actividades) y a ser integrada a relatos de com-
portamiento demográfico general (sin analizar las particularidades). En términos meto-
dológicos, la investigación revisó los datos que componen todos los territorios de la pro-
vincia de Coquimbo. Desde una mirada local, se cuestionan los sustentos que explican 
las miradas centralizadas sobre la región. Se considera que la localidad de Coquimbo 
es un espacio marginado de los análisis demográficos por la literatura especializada. Se 
han elaborado aseveraciones que han reducido a un determinismo geográfico-económi-
co para el devenir histórico de la provincia. Sin embargo, el presente estudio propone, 
por un lado, abrir un campo de discusión en que las complejidades geográficas, los 
elementos específicos de los territorios y las dinámicas internas sean parte integral de 
la comprensión de cada localidad. Y por otro, generar diálogo, abrir múltiples interro-
gantes y provocar al desarrollo de nuevas investigaciones que busquen develar, desde 
la comprensión local, fenómenos para la provincia, tanto en sus dimensiones históricas, 
geográficas, económicas y demográficas. 

Si bien la atención de los estudios y trabajos en ciencias sociales y la historiografía 
chilena se han dedicado en comprender los fenómenos derivados del ciclo salitrero en 
diversas partes del país, desde una mirada local, las pequeñas transformaciones a es-
cala rural, han estado ausente como problemas de estudio. La presente investigación 
buscó visibilizar sujetos y procesos que hasta el día de hoy se desconocen.
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