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Doctor Hipólito de Villegas 
Fray Antonio Orihuela 
Juan de Dios Vial del Río 
Francisco Ramón de Vicuña 
Juan Esteban Fernández de Manzano, y 
Manuel de Salas, diputado secretario. 

La búsqueda de la humanización de la sociedad es la principal finalidad del texto 
citado. Chile dejaría, a corto plazo, de ser el lugar de tránsito de esclavos hacia el Alti
plano, ante las dificultades que la nueva legislación imponía a los traficantes. Además, 
a través de su contenido, se advierte que la permanencia de la institución de la esclavi
tud en el territorio es un fenómeno económico improductivo, ya que la casi totalidad 
de los esclavos se ocupan en el servicio doméstico. 

En muchos ámbitos, los esclavos se estaban reemplazando por fuerzas de trabajo que 
estaban resultando más beneficiosas para los patronos, como fueron los mestizos en Chile. 
Pese a esto, el proyecto de la abolición total de la esclavitud debió vencer una fuerte 
resistencia, así lo revela un artículo de un periódico de la época. «El Senado ha sancio
nado la libertad (de los esclavos) deseamos saber las razones en que se funda para dis
poner de las propiedades particulares o el derecho que le han conferido los pueblos 
que han depositado en él su seguridad». «El tizón republicano», 23 de junio de 
1823».115 

Dentro del republicanismo en Chile, apoyado principalmente en la «Declaración de 
los derechos del hombre», se encontraban personalidades que consideraban a la esclavi
tud como un hecho social natural. Las objeciones que el eminente representante del 
conservadurismo, Mariano Egaña, presentó al proyecto de la abolición de la esclavitud 
son un evidente testimonio. 

. ..vetar el acuerdo que declara libre a los esclavos... y para obtenerla (la abolición) sin violar 
la propiedad, se dedique una suma del tesoro público o se levanten suscripciones». u 6 En este 
alegato, la principal argumentación está centrada en la condición del esclavo como propiedad 
privada y el atropello que significa la nueva ley sobre el derecho de los propietarios. 

Consecuente con los principios que animaban a los legisladores abolicionistas, el Senado 
introdujo en la disposición legal una aclaración referente al planteamiento sostenido 
por el grupo cuyo indiscutible dirigente era Mariano Egaña. 

El Erario Excelentísimo no puede reconocer sobre sí una deuda en orden a la servidumbre 
que tiene desaprobada, cuando por otra parte no es él el que le dio la ley de usurpación y tiranía 
ni puede hacerse depender de la contingencia de las suscripciones y la restitución de una libertad 
que demanda la humanidad, la justicia y la naturaleza. m 

Agustín Eyzaguirre Doctor Camilo Henríquez 
Presidente Secretario 

Camilo Henríquez, Manuel de Salas y otros defensores de la libertad de los esclavos 
en Chile, aparecen comprometidos en otras tareas vinculadas al humanismo. Para ellos, 

"4 G. Feliú Cruz, op. cit., pág. 51. 
u> G. Feliú Cruz, op. cit., pág. 101. 
116 G. Feliú Cruz, op. cit., pág. 115. 
117 G. Feliú Cruz, op. cit., pág. 119. 
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las ciencias y la educación, serían medios eficaces para sacar al pueblo del atraso colo
nial. Conscientes de estar presenciando la inauguración de un nuevo período histórico, 
esos pensadores resolvieron que los logros en el campo intelectual se posibilitarían a 
través de las transformaciones de las relaciones económicas. El desarrollo de la agricul
tura, la minería, los oficios artesanales y la facilitación de un futuro desarrollo indus
trial reemplazarían al viejo mercantilismo. 

Conclusiones 

Ha parecido necesario presentar una posición ante el problema histórico de la escla
vitud en Chile, en que una gran cantidad de historiadores vienen divulgando, desde 
el siglo XIX, algunos conceptos que a la luz de investigaciones hechas sobre documen
tos no suficientemente explorados entonces, aparecen dignos de reestudiarse, como por 
ejemplo: «negros puros apenas sobrevivían en manifiesto proceso de eliminación por 
el medio y el clima». m En la segunda mitad del siglo XVIII, período al que se refie
re esta afirmación, la población esclava residente en Chile estaba compuesta por zam
bos y mulatos en su mayoría, y los negros provenientes de África y de las Costas del 
Brasil existían en gran número en Chile, pero con carácter de transeúntes, en calidad 
de mercancía destinada a la zona tórrida. 

A los africanos les afectaron seriamente el «medio y el clima» tanto como pudieron 
afectar a grupos étnicos de otros colores, en las condiciones materiales y emocionales 
dentro de las cuales se desarrollaron. Es importante agregar aquí, que la causa principal 
de la «importación» de africanos fue que, a raíz de la conquista, los indígenas de Amé
rica murieron a millares, estando como estaban adaptados a las condiciones geográficas. 

La utilización del esclavo en Chile fue relativamente escasa, desempeñó el papel de 
«bien de uso» en el mayor número de los casos, en tareas tales como servicio doméstico 
y mano de obra: agrícola en la zona central y minera en el Norte Chico. 

En cambio, como mercancía el esclavo jugó un papel importante durante el siglo 
XVIII, por la sostenida demanda desde los minerales del Altiplano e ingenios azucare
ros de la zona tórrida. 

Los comerciantes de Chile que se dedicaron a esta actividad contribuyeron al proceso 
de acumulación de capitales por los grandes beneficios que ella dejó. Junto con esta 
mercancía humana se produce una fuerte dinamización del comercio en todas sus rami
ficaciones, debido a la explosión demográfica en ciertas áreas del Virreinato del Perú. 

La burguesía chilena adquiere entonces una clara definición vinculada exitosamente 
al comercio con Perú y Buenos Aires; con éste último acusa mayor volumen en sus tran
sacciones comerciales, y, a través de ellas, se conecta con el de Europa Occidental, espe
cialmente Inglaterra. La utilización en gran escala de los esclavos en América, como 
mano de obra, aceleró el proceso del capitalismo por la magnitud de plusvalía. 

La mujer tuvo un papel más significativo durante el siglo XVIII en Chile que el con
cedido por muchos historiadores y, en el comercio de esclavos, aparece en forma destacada. 

J2« L. Castedo, op. cit., pág. 183. (El subrayado es de la autora). 
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Según la ética de entonces, la tenencia y el tráfico de esclavos fueron actitudes dignas 

y de alta consideración social. Aunque algunas corrientes de la Ilustración en España 
combaten la esclavitud, influyen levemente. Sólo en los inicios del siglo XIX sus voces 
serán oídas. 

En el mayor número de los casos la condición de «hombre libre» la adquieren ios 
esclavos a través de sus esfuerzos personales. La esclavitud como institución desaparece 
cuando es reemplazada por fuerzas de trabajo consideradas de menor costo por los em
presarios, aunque algunos de ellos se aferraron porfiadamente a la prolongación de su 
existencia. 

La abolición de la esclavitud en Chile no perjudicó seriamente a quienes se dedica
ban al tráfico de esclavos, ya que el capital originado en este comercio fue canalizado, 
con el devenir de los acontecimientos, hacia otro rubros comerciales. 

Adela Dubinovsky 
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