
Anuario de Arqueología 
2015 

 
 

Universidad de la República 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Departamento de Arqueología 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUARIO DE ARQUEOLOGÍA 2015 
 

http://anuarioarqueologia.fhuce.edu.uy 
anuariodearqueologia@gmail.com 
 
 
 
 

Instituto de Ciencias Antropológicas. Departamento de Arqueología – Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación – UdelaR. 

ISSN: 1688-8774 

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: Figuras presentes en varios artículos de la edición 
2015. Arte: Paula Tabárez 

 

http://anuarioarqueologia.fhuce.edu.uy/
mailto:anuariodearqueologia@gmail.com


EDITOR RESPONSABLE 
Leonel Cabrera 

 

SECRETARÍA DE EDICIÓN 
Andrés Florines 
Paula Tabárez 

 

CONSEJO EDITOR 
 

Jorge Baeza – Uruguay 
Roberto Bracco – Uruguay 
Leonel Cabrera – Uruguay 
Carmen Curbelo – Uruguay 
Antonio Lezama – Uruguay 
José López Mazz – Uruguay 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Tania Andrade Lima - Brasil 
Antonio Austral - Argentina 

Martín Bueno - España.  
Primitiva Bueno - España. 

Felipe Criado Boado - España. 
Nora Franco – Argentina. 

Arno A. Kern – Brasil. 
Jorge Kulemeyer –Argentina. 

Daniel Loponte - Argentina 
Hugo Gabriel Nami - Argentina 

Fernando Oliva – Argentina 
 Patrick Paillet – Francia 

Gustavo Politis – Argentina. 
Ana María Rocchietti – Argentina. 

Mónica Sans – Uruguay 

Marcela Tamagnini – Argentina. 
Fernanda Tocchetto - Brasil 
Andrés Troncoso – Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN EN ESTE NÚMERO: 

 

COMITÉ EDITOR 

Leonel Cabrera Pérez - Uruguay 

José María López Mazz - Uruguay 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Jorge Kulemeyer – Argentina 

Daniel Loponte -Argentina 

Fernando Oliva – Argentina 

Mónica Sans - Uruguay 

Manuel Santos- España 

Marcela Tamagnini - Argentina 

Daniel Troncoso – Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no 
necesariamente refleja el criterio o la política editorial del Anuario de 
Arqueología. La reproducción parcial o total de esta obra puede hacerse previa 
aprobación del Editor y mención de la fuente. 

El Anuario de Arqueología agradece el aporte de todos los autores que 
participan en esta edición. 



ÍNDICE 
      
      Pág. 

Editorial……………………………………………………………….                                                       7  
 

Proyectos de Docentes del Departamento de Arqueología (F.H.Cs.Ed.-UdelaR) 
 

Cabrera, Leonel 
Contenidos simbólicos y técnicas de grabado en las manifestaciones rupestre del norte 
uruguayo. Un abordaje desde la Arqueología Experimental………………….                  18 
 
Lezama Antonio, Laura Brum, Eduardo Keldjian y Andrés Gascue 
Avances en la Arqueología Marítima de la Bahía de Maldonado: Prospección, 
Inventario y Relevamiento Documental…………………………………………………………………24 
 

 
 

Artículos Científicos 
 
Barreto, Isabel 
La población de Colonia del Sacramento durante el período portugués: vida, muerte e 
interacción étnica en el siglo XVIII………………………………………………………………………….46 
 
Mazarino, Joaquín, Christopher Duarte y  Roberto Bracco 
Datación por OSL: Un ejemplo de aplicación..………………………………………………………..72 
 
Rocchietti, Ana María 
Arte Rupestre. Singularidad Radical………………………………………………………………………..88 
 

Reseña de trabajos monográficos de Estudiantes 
 

Arcaus, Aparicio 
La Calera Real del Dacá. Aproximación a la construcción del Espacio……………………115 
 
Mut, Patricia 

Paleodieta de los pobladores prehistóricos del este del Uruguay: un retrato 
isotópico……………………………………………………………………………………………………………….147 
 

Artículos inéditos 
Erchini, Carina 
Sitio histórico La Represa, Canelones, Uruguay……………………………………………………180 

 



46 

 

               La población de Colonia del Sacramento durante el período portugués: vida, 
muerte e interacción étnica en el siglo XVIII. 

 
 

Isabel Barreto Messano 
Universidad de la República 

isabarmes@gmail.com 
 
 
Resumen 
 
 El Río de la Plata constituyó un elemento muy importante en la expansión 
portuguesa hacia el sur, que considerará este río como el límite natural de sus dominios 
en América. La fundación de Colonia del Sacramento en 1680, formó parte de ese 
proyecto de expansión lusitana. Si bien la fundación obedece a fines comerciales, 
implícitamente constituyó una estrategia de expansión política bien organizada y 
pautada. Las disputas entre ambas coronas ibéricas por el control de esta plaza fuerte, 
se deben justamente por su posición estratégica, así como su importancia económica y 
política. Durante el siglo XVIII, Colonia del Sacramento se transformará en un centro 
económico, principalmente debido al tráfico de esclavos y al activo contrabando a 
través del sistema fluvial del Plata. La política de poblamiento instrumentada por la 
corona lusitana, transformará la fortaleza platense en un núcleo colonizador, buscando 
garantizar la presencia portuguesa en la zona, a la vez que en un centro productivo y 
comercial, lo que se verá truncado en varias oportunidades por parte de las fuerzas 
españolas. 
 El presente trabajo considera como objetivo principal conocer a través de un 
abordaje propio de la Biodemografía, el proceso poblacional de una región que tuvo 
gran influencia en el territorio y que marcó de alguna manera las relaciones 
interétnicas entre sus habitantes. Para ello se analiza la situación de la población 
residente en la Colonia del Sacramento durante el siglo XVIII en lo que refiere a su 
movimiento natural. El período de estudio elegido responde a la disponibilidad de 
datos poblacionales y de series continuas a nivel de archivos, intentando cubrir el 
período hasta el fin de la dominación portuguesa en 1777. 
 
Abstract 
 
 The La Plata river was a very important factor in the Portuguese expansion to 
the south, as they considered this river as the natural boundary of their domains in the 
Americas. The founding of Colonia del Sacramento in 1680 was a part of the Lusitanian 
expansion agenda. Although the primary purpose of the foundation was commercial, it 
implicitly constituted a well-organized political expansion strategy. The frequent 
disputes between the two Iberian crowns for the control of this stronghold were in 
effect due to its strategic position and its economic and political importance. During 
the eighteenth century, Colonia del Sacramento would become an economic center, 
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mainly due to the slave trade and active smuggling through the La Plata river system. 
The settlement policy implemented by the Portuguese crown aimed to transform this 
stronghold – while maintaining its status as a productive and commercial center – into 
a colonizing core, with the final goal of ensuring the Portuguese presence in the area. 
This effort would once and again be thwarted by Spanish forces. 
 The main objective of this paper is to apply a biodemographical approach to 
gain knowledge about the population process of this region, which had great influence 
on the territory and somehow marked the interethnic relations among its inhabitants. 
In order to achieve this goal, we analyze the situation and natural movements of the 
resident population of Colonia del Sacramento during the eighteenth century. The 
choice of the study period responds to the availability of population data and 
continuous series of records, attempting to cover the period until the end of 
Portuguese rule in 1777. 
 
 
1.- Introducción 

 
 La Colonia del Sacramento, fundada en 1680, constituyó un intento prolongado 
en el tiempo de extender por parte de Portugal, sus dominios en América hasta el Río 
de la Plata. Si bien la fundación obedeció a fines comerciales, implícitamente 
constituyó una estrategia de expansión política bien organizada y pautada. Distintos 
autores resaltan la idea de que la ocupación del territorio meridional de la América 
portuguesa se logró a través de distintas acciones, algunas autónomas y otras 
patrocinadas por la propia Corona lusitana, de traer pobladores. El objetivo era la 
ocupación de un espacio geográficamente impreciso de la frontera meridional ubicada 
entre ambos imperios ibéricos (desde Río Grande do Sul a Colonia del Sacramento). A 
la imprecisión territorial, se le agregaba la poca exactitud de saber quien ejercía la 
soberanía efectiva sobre el propio territorio (Kuhn & Camissoli 2013). 
 Si bien se trata de una zona de frontera, donde se daba una menor presencia 
administrativa con un escaso y por momentos ausente control social, la región se 
conforma como un territorio donde se suceden procesos complejos de interacción 
entre sus habitantes. La situación generada por ambos imperios ibéricos durante los 
siglos XVII y XVIII, permite “la configuración de una área de exclusión, con una 
población heterogénea, sin que se conforme un territorio “indígena” propiamente 
dicho, sino un espacio complejo de mestizaje, comercio, evasión, conspiración ...” 
(Cabrera Pérez, 2015:5). Dicha situación condicionaría la dinámica poblacional del 
territorio y el mestizaje de las poblaciones interactuantes. 
 El devenir de Colonia de Sacramento, con intentos fallidos y exitosos de pasar a 
manos españolas, estuvo marcado por la constante presión (militar y diplomática) 
ejercida desde Buenos Aires se ejerce. Esto lleva a que se sucedan intentos violentos de 
toma de  posesión de la plaza fuerte por un lado, lo que además pauta las relaciones 
que desde la propia Colonia se establecen con las poblaciones indígenas misioneras 
(integrantes de la fuerza sitiadora) así como con otros grupos indígenas del territorio 
de la Banda Oriental (Cabrera Pérez, 2015). Las interacciones que se suceden hacia 
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dentro como fuera de la Colonia, así como los sucesos que afectaron a la población, 
pueden ser analizados e interpretados a partir de la documentación generada desde la 
propia Colonia del Sacramento. Esta historia  ha sido narrada y analizada a partir de las 
disputas entre ambas coronas ibéricas; numerosas publicaciones dan cuenta de los 
constantes tratados, conflictos y guerras ocurridas en relación a ello. Sin embargo, poco 
se conoce de la vida al interior de la Colonia durante el período portugués. 
 El Río de la Plata constituyó un elemento muy importante en la expansión 
portuguesa hacia el sur, que considerará este río como límite natural del Brasil. Si bien 
las disputas entre España y Portugal se deben a la importancia económica y política de 
esta plaza fuerte, sobre todo por su posición estratégica, Colonia del Sacramento se irá 
transformando con el transcurrir del siglo XVIII, en un centro económico debido 
principalmente a las actividades vinculadas al tráfico de esclavos por un lado, y al activo 
contrabando a través del sistema fluvial del Plata. Es así que hacia las primeras décadas 
del siglo, se constituirá en un puesto comercial de referencia, donde se intercambian 
productos coloniales brasileros y tejidos europeos, por cueros de la región platense y 
plata proveniente del Alto Perú. 
 Un detallado estudio de Ferrand de Almeida (1995), a partir de fuentes 
portuguesas y españolas, determina que la población inicial con la cual se funda 
Colonia del Sacramento en 1680, estaba compuesta por: 300 oficiales y soldados; 76 
indios (incluye mujeres y niños); 51 negros (también mujeres y niños); 4 mulatos libres 
(incluida una mujer); 4 sacerdotes y 3 mujeres blancas. La plaza será rápidamente 
tomada por las fuerzas españolas, a través de la ofensiva realizada al mando de Antonio 
Vera de Mujica, con el apoyo de 3000 indios misioneros y 250 soldados españoles. El 
ejército portugués tenía entre 400 a 500 personas; los que no morían  en batalla, eran  
llevados como prisioneros a Buenos Aires. 
 En el año 1683, Colonia del Sacramento fue devuelta a Portugal, 
instrumentándose la liberación de los cautivos y devolución de los esclavos, armas y 
objetos valiosos. A partir de este momento, la Corona portuguesa cambió su idea de 
proyecto para la región y comienza una colonización más efectiva como forma de 
defender y asegurar sus posiciones. Para ello instrumentará dos estrategias: 
 
 1.- un acercamiento hacia los indígenas del territorio. Esto se observa en los 
consejos dados por Bernardim Freire de Andrade (integrante del Consejo Ultramarino) 
al rey de Portugal, donde “se admitirem aqueles Índios [Charvas, Minuanes, Xanas, 
Serranos] ao grêmio da Igreja se logra juntamente a conveniências de ter Vossa 
Majestade mais vassalos para a defesa d ́aquella Colônia”. Esta idea se puso en práctica 
durante el gobierno de Sebastián da Veiga Cabral (1699 – 1705), donde la alianza con 
los indígenas brindó seguridad a la región, además de las ventajas de la captura de 
ganado; esto se acentuará más durante la gobernación de Antonio de Vasconcelos  
(1722 - 1749) (Possamai 2008, 2010; Rivero 2009). Cabrera Pérez (2015), considera que 
Portugal intenta desarrollar un plan fundacional de asentamientos permanentes en 
diferentes puntos estratégicos de la región, lo que implicaba un conocimiento del 
territorio y sus recursos, tanto humanos como económicos. Esto necesariamente 
conlleva una relación de intercambio con los grupos indígenas locales.  2.- la traída de 
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pobladores de distintas partes del territorio lusitano, tanto de Azores como de regiones 
de la costa del Brasil (Ferrand de Almeida 1995). Esta estrategia se enmarca en la 
llamada “política dos cassais” desarrollada por la corona portuguesa desde el siglo XVII, 
con la intención de enviar a tierras brasileñas, familias ya constituidas. La idea es que 
un hombre casado con su familia, contribuye más que los hombres solteros, sobre todo 
a “enobrecer a terra e sustentá-la” (Ferrand de Almeida 1995:13). Para Possamai 
(2006), esta política de poblamiento que busca incentivar la emigración de 
matrimonios brindó beneficios al proceso colonizador portugués, siendo aplicada en 
los territorios americanos del sur a partir de la fundación de Colonia del Sacramento.   
 El presente trabajo considera como objetivo principal conocer a través de un 
abordaje propio de la Biodemografía,i el proceso poblacional de una región que tuvo 
gran influencia en el territorio y que marcó de alguna manera, las relaciones 
interétnicas entre sus habitantes. Para ello se propone analizar la situación de la 
población residente en la Colonia del Sacramento durante el siglo XVIII, durante  el 
período portugués (hasta su finalización en 1777), en lo que refiere a su movimiento 
naturalii. La elección del período obedece a dos razones: 1.-  comienzo y fin del período 
de desarrollo de la Colonia bajo el dominio portugués; 2.- la disponibilidad de series 
continúas (principalmente entre los años 1730 - 1777). Los escasos datos 
correspondientes al siglo XVII, sólo se considerarán a nivel de antecedentes. 
 
2.- Las fuentes 
 
 1.- Recuentos de pobladores efectuados durante el período de estudio; 
lamentablemente no existen padrones o listas nominativas que brinden una 
información acabada sobre la población de Colonia del Sacramente, los datos que se 
conocen provienen de las cartas de los gobernadores al rey que dan cuenta de la 
cantidad y condición de los vecinos tanto dentro como fuera del recinto. Esta 
información ha sido publicada por distintos investigadores lusitanos e incluye datos 
correspondientes a los años 1680, 1718, 1722, 1735, 1742 y 1760 (entre ellos se puede 
citar: Ferrand de Almeida 1973, 1995; Borges Monteiro, 2005; Prado, 2009; Jumar, 
2004; Possamai 2006, 2008, 2010 a y b). Si bien el primer año cae fuera del presente 
estudio, los datos contenidos en dichos informes permiten aproximarnos a la población 
en sus inicios. 
 Con respecto a este tipo de fuente, debemos ser cuidadosos en su 
generalización, ya que los datos que contienen deben ser analizados en forma crítica 
en relación al objetivo del documento y al contexto en que el mismo es elaborado, 
constituyendo por tanto un corte transversal en el tiempo (Camou y Pellegrino 1994; 
Reher 2000). Analizar la evolución de la población a partir de ellos presenta algunas 
dificultades, ya que en este caso se trata de informes al Rey y sólo presentan 
información muy general. Por ejemplo un dato que falta es la edad de los pobladores, 
lo que imposibilita conocer la estructura de la población (Barreto 2009). Sin embargo, 
sí podemos analizar el incremento porcentual, lo que nos permitiría conocer cómo 
creció la población durante el siglo XVIII.    
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 2.- Registros parroquiales del período portugués. Los primeros asientos 
realizados en Colonia son del año 1690 y se encuentran copiados en el Libro 3ro de 
Casamientos de Río de Janeiro; la feligresía de la Colonia del Sacramento fue creada en 
1718. Los registros presentan cierta continuidad desde 1721 (antes se trata de hojas 
sueltas sin formato de libro, llevadas por el primer párroco); pero son sistemáticos y 
prolijos en la información a partir de 1730, cuando comienza a ser consignada en libros 
separados (bautismos, matrimonios y difuntos).  El archivo original se conserva en la 
Curia Metropolitana de Río de Janeiro, y fue publicado por da Motta Buys de Barros en 
2012. Para este estudio concreto, se consideran los tres tipos de registro desde el año 
1730 a 1777, cuando Colonia es entregada en forma definitiva a las autoridades 
españolas. 
 
2.1.- Bautismos: 2539 inscripciones de párvulos (se excluyen la población esclava 
adulta), considerando las variables de origen étnico de la madre y la condición de 
legítimo / ilegítimo del nacido (Barreto 2009). 
2.2.- Matrimonios: 524 celebrados, en los cuales se considera el origen étnico y 
geográfico de los cónyuges para estimar endogamia diferencial en la población (Barreto 
2011; Barreto y Sans 2000; Barreto et al 2015; Savorgnan 1950). 
2.3.- Defunciones: 1957 registros de los cuales se analiza: proporción sexual, 
defunciones en relación  a grandes categorías etarias y grupos étnicos, mortalidad en 
relación al rol de la población masculina (Barreto 2011). 
  

 A nivel general, este tipo de registro constituye una fuente primordial para el 
análisis de las poblaciones del pasado, ya que toda la vida de la población, sin importar 
condición, clase o color, está marcada por el ciclo vital registrado en los libros de 
bautismos, matrimonios y defunciones. Surgen a partir de la Contra Reforma como 
mecanismo de control de la iglesia Católica hacia sus feligreses y en ellos se reflejan 
todos los eventos que hacen a la vida de las poblaciones. Tal como dice Eliot “Birth, 
copulations and death, that´s all the facts when you come to brass tacks; birh, 
copulations and death” (Stone 1977:42). Marcilio (2004) considera que estos archivos 
tienen un alcance universal, que cubren un espacio geográfico y temporal 
determinado, y es su carácter nominativo la principal característica que permite 
identificar y ubicar a cada individuo en su familia. Lo discutible de estos archivos es el 
“carácter serial y cronológico” (2004:16) que menciona la autora, ya que no todos los 
eventos se registran en el preciso momento en que ocurren ni tampoco los registros 
guardan un orden cronológico certero (Barreto 2009).  

 Es frecuente que estas fuentes presenten omisiones o datos confusos, las que 
no siempre pueden ser salvadas; el uso de expresiones ambiguas para consignar la 
edad de los registrados (tanto en bautismos, como en matrimonios y defunciones), 
mencionándose “párvulo”, “parvulito”, “adulto”, “mozo”iii. También la adscripción 
étnica suele ser confusa en algunos casos, sobre todo en lo que respecta a los 
bautismos de expósitos y de hijos ilegítimos. El uso de términos como “indio infiel”, 
“chinito”, “mestiza en cuarta generación”, “indio natural”, “indio pampa”, “indio de la 
tierra”, entre otros, pueden hacer alusión a grupos indígenas muy diversos, mestizados 
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o no. Lo mismo sucede con la población de origen africano, en la que puede aparecer 
indistintamente el término “negro”, “pardo”, “mulato” (“negro forro” en el caso de las 
fuentes portuguesas) así como su condición de esclavo o liberto, categorías éstas que 
indican la relación social y jurídica esta población (Barreto 2009; Sans et al. 2011).   
  
3.- Análisis aplicados 

 
- Tasa de crecimiento vegetativo o natural (tcv): mide la relación entre nacidos, difuntos 
y población total en un año determinado. Valores por encima del 4% nos hablan de una 
tasa alta; entre 1 al 2%, media; baja si es menor a 1%. Las poblaciones preindustriales 
(Colonia del Sacramento lo es), suelen presentar tasas bajas, entre 0,5 al 1%. 

 

-  Índice de Masculinidad: es la razón hombres / mujeres x 100 en una población o 
sector de la población determinado. Su valor nos indica cuán masculinizada (por 
encima de 100) o feminizada (por debajo de 100) está una población; esto no es un 
dato menor, ya que afecta directamente el mercado matrimonial y el sistema de 
parentesco y cruzamientos de los grupos. 

 

- Tasa Bruta de Natalidad (b): mide la relación (nacidos / población total) x 1000,  en 
una población en un momento determinado. En este caso para estimarla se precisa el 
N° de recién nacidos (bautizados en el caso de una población histórica) y la población 
total (INE, 2015) 

 

- Tasa Bruta de Mortalidad (m): es la relación (difuntos / población total) x 1000, en una 
población en un momento determinado. Para calcularla se precisa el N° de difuntos y la 
población total (INE, 2015) 

 

- Tasa de Ilegitimidad global y específica por grupo étnico: la proporción de nacidos de 
padre desconocido o padre y madre desconocidos, sobre el total de nacimientos 
registrados. En este caso se estimó para la población en general así como para grupos 
étnicos identificados en las fuentes. Un tema a analizar es el reconocimiento o no de 
los hijos ilegítimos, ya que los factores que llevan tácitamente a nombrar u ocultar la 
ilegitimidad pueden ser diversos (el escándolo o deshonra para el padre 
principalmente), lo que permite pensar que la omisión del dato se relaciona con la 
posición socio económica que los padres podrían tener dentro de la población. 
Ferreyra (1998) refiere que lo que está detrás de esta categoría es la intención explícita 
de no hacer pública la identidad del progenitor, en aras de la preservación de una 
“apariencia” de orden social y buenas costumbres acordes a la moral católica. 

 

- Índice de Endogamia (H): establecido por Savorgnan en 1950, considera las distintas 
uniones o matrimonios: 
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            (AB) (ab) - (Ab) (aB) 
       H =  ---------------------------- 
              √ (a) (b) (A) (B)                
  

 siendo: AB el número de uniones endógamas; ab número de uniones exógamas; 
Ab y aB las uniones mixtas posibles; a y b representan respectivamente, hombres y 
mujeres de fuera del grupo de estudio, A y B hombres y mujeres pertenecientes al 
grupo objeto. Cuando el índice se aproxima a 1, la población será más endógama, 
exógama si diera valores negativos. 

 

4.- Resultados y discusión 

 
4.1.- Los componentes poblacionales, tamaño y variación temporal 
 
 En 1718, el gobernador Gomes Barbosa informaba que vivían en Colonia del 
Sacramento y sus alrededores, 1040 habitantes, incluyendo la tropa (Barrios Pintos 
2008). Hacia 1719, en otra carta establece que en el recinto interno de la plaza había 
51 casas de piedra y barro, 16 o 17 hechas de cuero donde vivían los soldados casados 
pobres (Possamai 2006). Para octubre de 1722, el gobernador Pedro de Vasconcelos 
establece que en la Colonia y sus alrededores había 1775 habitantes, distribuidos en 
235 hogares. La población civil es de 1372 individuos a los que hay que sumar 403 
entre militares y funcionarios (Jumar 2004). 
 Hacia 1730, la población había crecido y mostraba cierta prosperidad; había 329 
hogares y las casas estaban cubiertas de tejas. Una descripción hecha en 1735 da 
cuenta de la existencia de 18 calles, 16 transversales y cuatro plazas, además de la 
iglesia parroquial, la casa del gobernador, el hospital y la residencia de los franciscanos. 
Para 1742 (fecha en que se funda San Pedro), la población muestra un descenso, para 
alcanzar luego en 1760 su valor máximo.   
  Un detalle de estos datos se presentan en la Tabla 1; en la misma se 
indica los totales de población (en números absolutos) declarados en diversas cartas de 
los gobernadores y la tasa de crecimiento vegetativo estimada a partir de la relación 
entre nacidos y difuntos para los años 1735, 1742 y 1760, así como el porcentaje de 
población africana e indígena foránea (no platense). Si bien la información proviene de 
cartas y documentos diversos, el análisis de los mismos indicaría dos momentos en el 
desarrollo de la Colonia, con un crecimiento sostenido hasta 1735, para luego 
descender hacia 1742, volviendo a crecer en 1760 (no se tiene información con datos 
totales más allá de esta fecha). 
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Tabla 1 
Colonia del Sacramento. 1680 – 1760 

 Variación poblacional, tasas de natalidad y mortalidad 

Años Totales de 
población 

 población 
esclava 

población 
indígena 

tcv b M 

1680 438    

1718 1040 3% 

1722 1775 16,6% 3,4% 

1730 1974 34,8%  

1735 2600  1,3 33,5 20,4 

1742 1956 0,6 24,5 18 

1760 3317 47,5% -0,6 15,7 21,7 

  
  

 Analizando los valores de la tasa de crecimiento vegetativo, se observa que la 
misma desciende desde 1735 a 1760, siendo negativa en este último año. Se puede 
decir que el crecimiento constatado de la población obedece a un incremento en el 
arribo de pobladores (principalmente militares, esclavos y algunos comerciantes), que 
no llegan a constituir familias en el lugar, no existiendo por lo tanto, un aumento en los 
nacimientos y sí en las defunciones (por eso el valor negativo de tcv). Si bien se 
constata un incremento importante de individuos esclavos, los cuales llegan a constituir 
47,5% de la población en 1760, éstos constituyen elementos de mercancía y de uso, no 
reproduciéndose. Una forma de constatarlo es a través de las tasas de natalidad y 
mortalidad en los años 1735, 1742 y 1760, donde se observa un descenso en la 
natalidad y un incremento de las defunciones. Por ejemplo, en el año 1760, por cada 
1000 habitantes nacen 15,7 niños y fallecen 21,7 individuos promedio en el mismo 
año; esto genera un desbalance en la población considerando exclusivamente la 
entrada y salida biológica de los individuos. 
 Estos datos hay que considerarlos en el contexto en el cual Colonia del 
Sacramento se encuentra, ya que los mismos permiten una aproximación sincrónica 
que puede explicar cómo responden sus pobladores ante instancias puntuales. 
 La población inicial que da origen al proceso de poblamiento portugués en el 
Rio de la Plata, está compuesta mayoritariamente por soldados (68,5%) lusitanos o 
descendientes de ellos nacidos en la América portuguesa, indios (17,35%) y esclavos 
(11,65%), el resto sacerdotes, 4 mujeres blancas y 4 mulatos libres (En Ferrand de 
Almeida, 1995). Hacia 1718, devuelta la Colonia a Portugal luego de la ocupación 
española, comienza un proceso más estable de poblamiento con la llegada de familias 
azorianas, lo que se refleja en el incremento de poblacional de los años siguientes. Las 
familias que arriban están conformadas no sólo por padres e hijos, también por otros 
parientes cercanos y agregados. Al respecto, Costa Rego Monteiro refiere que “No 
total, os sessenta chefes de casal vieram acompanhados de duzentos e quarenta e seis 
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pessoas” (Possamai 2010a:6). A estos pobladores se les distribuye tierras, yeguas y 
herramientas de labranza. La situación de estos pobladores no era fácil; expuestos a los 
ataques de soldados misioneros o españoles, suelen tener una alta mortalidad infantil 
(en torno al 50% de los nacidos) siendo frecuente la deserción hacia territorios 
españoles de algunos de sus integrantes (Possamai 2010a).  
 Otro aporte  que debemos considerar son los esclavos africanos, presentes 
desde los inicios de la Colonia del Sacramento, incrementándose posteriormente. En 
1680 son traídos junto con otras mercaderías, destinadas al comercio ilícito con los 
españoles. Para 1691, una carta del gobernador Naper de Lencastre menciona la 
disminución en el número de esclavos de la Colonia debido a la venta de muchos de 
ellos en Buenos Aires. De todas formas, el tráfico fue muy intenso y los ingresos a la 
Hacienda Real por este concepto, son importantes. Además de servir como mercancía, 
los esclavos tuvieron un rol importante como mano de obra en distintas actividades, 
incluso en la agricultura, extracción y transporte de cueros, así como en trabajos de 
índole doméstica. Hacia 1722, la población esclava estaba compuesta por 204 hombres 
y 90 mujeres; en 1726 había un total de 387 entre ambos sexos; para 1730, 687 
(Possamai 2008). Este aumento se relaciona con el desarrollo agrícola, ganadero y 
comercial que tiene la  población. Por otra parte, como elemento de mercancía, las 
fuentes indican que la Plaza de Colonia era la entrada y salida de esclavos hacia 
territorios españoles durante la primera mitad del siglo XVIII; por ejemplo, entre 1744 – 
1745 se venden 435 esclavos cuyos destinos serán los territorios españoles (Possamai 
2008).  

 Un componente no menor y presente desde los inicios, fueron los indígenas de 
la costa brasilera. Esta población que estaba bajo el control directo del gobernador, 
provenía de distintas aldeas del Brasil (principalmente de zonas costeras) y constituían 
la mano de obra en las construcciones e infraestructuras públicas de la Colonia, 
principalmente en las fortificaciones. Jorge Soares de Macedo traerá 200 indios 
flecheros provenientes de las aldeas paulistas; Manuel Lobo, 76 de las aldeas de Cabo 
Frío y São Barnabé, tanto hombres como mujeres y niños; en 1689, Francisco Naper de 
Lencastre, envía algunas parejas de indios para el servicio de la plaza. Hacia 1691, el 
total de indios y esclavos existentes en Colonia del Sacramento supera los 300 
individuos (tanto hombres, mujeres y niños) (Possamai 2008). En las distintas etapas de 
reconstrucción de la ciudadela, se empleó mano de obra indígena; así lo refiere en 
1718 el gobernador Manuel Gomes Barbosa al mencionar la llegada de “trinta e dois 
índios que se acham nesta Colônia para o trabalho”. Hacia 1722, Vasconcelos pide un 
nuevo envió de indígenas para que trabajen en las fortificaciones y ayuden a repeler los 
ataques de los indígenas misioneros. En ese mismo año, la población indígena de la 
Colonia estaba compuesta por 45 hombres y 16 mujeres. Si bien no se consigna el 
envío de grandes contingentes de indígenas de la costa brasileña para Colonia del 
Sacramento, todo indica que sí llegaban en forma continua pequeños grupos, aunque 
su número es bajo en relación a los otros pobladores (Tabla 1). La situación de estos 
indígenas era la misma que la de los esclavos africanos, ya que la Hacienda Real podría 
“rentarlos” a particulares, lo que propició en muchas circunstancias, la fuga (Possamai 
2011b). Hay que tener en cuenta que para 1722, el 20% de la población no es 



55 

 

portuguesa.  
 Por otra parte, debemos considerar los grupos indígenas platenses que si bien 
no integran el contingente poblacional, están presentes sobre todo a partir de alianzas 
estratégicas que los portugueses tienen con ellos. Fruhauf García (2009) considera que 
 

“[...] a população indígena dominava muito bem a situação de permanente 
litígio da região e nela se inseria, aproveitando-a do melhor modo possível. 
Portanto, quando aponto que os índios percebiam a situação de fronteira de 
uma maneira diferente é porque muitos deles desenvolveram naquela 
conjuntura a possibilidade de ir e vir de um lado para outro, podendo, de 
acordo com as suas habilidades e com as conjunturas ibéricas, passar sem 
maiores problemas de vassalos do rei católico para do rei fidelíssimo e 
viceversa” (:28). 

 

 Estas alianzas no eran estables, si bien existía cierta fluidez en los acuerdos 
pactados; igualmente los minuanos solían romperlos y pactar con los españoles o los 
indígenas misioneros, para volver luego con los portugueses. Se puede decir que estos 
grupos indígenas eran hábiles negociadores e interactuaban indistintamente con todos 
los actores presentes en la región, en función de sus propios intereses (Fruhauf García 
2008). Las órdenes que Manuel Lobo trae cuando funda Colonia del Sacramento, 
establecen:  
  

“Y el gentio que no quisiere dar Vassallage y solamente azeptare nra. Amistad 
y comercio lo conservareis con todo buen tratamiento y agasajo no 
consientiendo que les haga violençia para que asi pueda libremente comerciar 
y sera este el medio con que adquirireis todo lo de aquel desierto [...]” 
(Balbinot 2009:14). 

 

 Estos grupos locales fueron importantes aliados de los portugueses, no sólo en 
sus enfrentamientos contra españoles y los ejércitos de indígenas misioneros, si no 
también en las actividades de explotación ganadera, capturando y arreando ganado, 
extrayendo sus cueros, comercializando con caballos, etc. Por lo tanto, se busca 
constantemente atraer a minuanes y charrúas utilizando dádivas como el aguardiente, 
la yerba mate, ropa, puntas de hierro. Esto tiene dos objetivos: 1.- defender a los 
portugueses y la Colonia del Sacramento de cualquier ataque; 2.- desarrollar y 
mantener el tránsito terrestre de tropa, mercancías y ganado, hacia los territorios al sur 
de la corona portuguesa (Cabrera Pérez 2015).  

 Un elemento que debe ser mencionado cuando hablamos de la población y que 
además se constata en las fuentes, es la escasa presencia de mujeres en Colonia del 
Sacramento. Si bien no se menciona la cantidad exacta, lo que dificulta conocer si 
existió un “mercado matrimonial” con oferta suficiente para elegir cónyuge. Es de 
suponer que, al igual que en gran parte del territorio colonial platense, había un déficit 
de mujeres casaderas, producto de un desequilibrio entre los sexos. Esto tiene que ver 
con el ámbito cambiante y heterogéneo, en el cual predominan exclusivamente los 
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hombres, por lo tanto la mujer constituye un elemento escaso y por momentos, 
ausente. Estudios realizados a partir de distintos padrones, indican para el siglo XVIII en 
distintas regiones del Río de la Plata, valores muy altos de masculinidad (Barreto 2009; 
Mayo 2004). 
 En Colonia del Sacramento también las mujeres escaseaban; así lo deja entrever 
Nizza da Silva (2004) cuando menciona “una alvará de 14 de Abril de 1732 que proibiu 
a saída de mulheres do Brasil sem licença régia. ...Este alvará também estava em vigor 
na Nova Colónia ...” (19); la intención de la misma es justamente impedir que las pocas 
mujeres portuguesas se regresen a su tierra. Por otro lado, existe alguna referencia al 
envió desde Río de Janeiro de doce mujeres solteras “algunas desterradas por la 
justicia y otras libres y escandalosas, para casarse allá, como ya lo están haciendo” 
(Monteiro 1937, en: Nizza da Silva 2004: 3). Esta era una práctica muy común durante 
el período colonial, se pretendía que estas mujeres solteras, condenadas al destierro 
por pequeños delitos, prostitución o “comportamiento escandaloso”, se casasen con 
los soldados, dando origen a familias estables que garantizasen el éxito de la política de 
poblamiento. Possamai (2006) dice que si bien algunas de estas mujeres lograron 
encuadrarse en los deseos de las autoridades, constituyendo familia en el lugar adonde 
fueran desterradas, otras fueron fuente de grandes problemas. 
 La norma general es que la mayor parte de las mujeres llegaran en compañía de 
sus maridos, militares o colonos. Todas sufrieron la inseguridad de vivir en una región 
conflictiva, donde siempre estaba latente el peligro de los ataques promovidos por 
españoles o indígenas, además de la violencia interna de la propia sociedad. A esto se 
le agrega otro factor de tensión: la posible deserción de los maridos; de hecho, ante los 
altos índices de deserción (tanto de militares como de civiles) muchas mujeres deben 
haber sido abandonadas.  

 Con respecto a los números globales de la población, el descenso que se 
constata en 1742, obedece a situaciones que afectaron a Colonia del Sacramento en los 
años anteriores; en concreto el sitio de 1735 -1737 que sufre de las tropas castellanas e  
indígenas misioneros. Los sitios y ocupaciones se habrán de suceder durante el siglo 
XVIII, lo que se verá reflejado en la población, afectando sus valores de natalidad y 
mortalidad (véase Tabla 2). Durante 97 años de historia bajo la tutela portuguesa, la 
existencia y devenir de esta plaza estuvo regulada por seis tratados distintos; su mayor 
período de paz fue entre 1737 y 1761. Los avatares entre sitios y ocupaciones, hicieron 
que sus habitantes vivieran una realidad violenta e incierta (Borges Monteiro 2005). 
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Tabla 2 
Colonia del Sacramento. 

Cronología de eventos principales 
Fuente: Borges Monteiro, 2005 

Plaza sitiada Plaza ocupada Años de paz y 
crecimiento 

1704 - 1705 1705 - 1715  

1735 - 1737  1715 - 1735 

1761 1763 1737 - 1761 

1772 - 1777 1777  

  
  

 La prosperidad de la Colonia causaba preocupación a la corona española, sobre 
todo por el intenso contrabando y la explotación que se hacía del ganado cimarrón, 
generando una competencia para los colonos españoles y los indígenas misioneros.  La 
situación de tensión permanente culminaría en octubre de 1735 cuando las tropas 
castellanas impongan un sitio de dos años, hasta setiembre de 1737. Este es  el 
momento de mayor estrechez y pobreza para  la población: se pierden las cosechas de 
trigo y escasea el ganado para la alimentación. El sitio impidió que los portugueses 
accedieran a la campaña así como la entrada de embarcaciones que traían víveres y 
armas. Como resultado de este bloqueo, las fuentes hablan de hambre generalizada, lo 
que “... nos obrigou a comer cavallos, cães, gatos, e outros immundos animaes que 
procurava a necessidade” (Balbinot 2009:32).  
 
4.2.- Movimiento natural de la población: casarse, nacer y morir en la Colonia del 
Sacramento 

 
 Una forma de conocer la evolución temporal de la población es a través del 
análisis de los datos continuos presentes en los archivos parroquiales entre los años 
1730 a 1777 (se subdivide el período en cinco décadas para un mejor estudio). En 
dichos años, Colonia del Sacramento vive una época de paz (con algunos años 
puntuales de asedio español), produciéndose un crecimiento en la población, tanto 
económico como social. La información que brindan estos archivos permite conocer 
aspectos relacionados con la vida, las pautas matrimoniales y la muerte esta población. 
 La Figura 1 muestra los datos absolutos de nacimientos, defunciones y 
matrimonios ocurridos durante 1730 – 1777. Como se observa, los matrimonios se 
mantienen constantes, mientras que la natalidad y mortalidad presentan fluctuaciones. 
La vida y la muerte así  como la oportunidad de contraer matrimonio, no es igual para 
todos los sectores de una población, por lo tanto en el análisis de estas variables se 
debe tener en cuenta los distintos componentes poblacionales, así como su 
distribución por sexo y edad. 
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Como toda sociedad colonial, también Colonia está dividida en clases o castas 
según las fuentes, existiendo restricciones en lo que refiere a los casamientos (no 
necesariamente en las uniones o en los cruzamientos) que trasciende todos los 
sectores de la población. Esta condición de clase se trasluce en los valores de 
endogamia estimados; la Tabla 3 refiere justamente a la proporción de matrimonios 
inter e intra étnicos en la población; los valores de H nos indican justamente el valor de 
la endogamia en esos sectores. Valores tan cercanos a 1 indican un comportamiento 
cerrado de la población en la cual las alianzas matrimoniales se concretan siempre a la 
interna de los grupos. 
 

Tabla 3 
Colonia del Sacramento. 1730 - 1777 

Pautas matrimoniales en relación al grupo étnico 
Fuente: elaboración de la autora 

Total de matrimonios  
relevados: 524 

Esposa Índice de 
endogamia grupal 

(H) 
Portuguesa o 

española 
Indígena africana 

 
 

Esposo 

Portugués o  
españoliv 

81,9% 0,4% 0,6% 0,97 

indígena 0 2,3% 0,2% 0,87 

africano 0 0 14,6% 0,97 
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 Si bien las pautas matrimoniales indican el comportamiento de la población, el 
estudio de los bautismos (nacimientos) a partir del origen étnico de los padres, nos 
puede cambiar el panorama. El análisis de las pautas de cruzamiento a través del 
registro de bautismos (que consigna la etnia de padres y madres) permite un mayor 
acercamiento a la realidad subyacente en las uniones interétnicas (Barreto et al. 2015). 
 No toda la población se reproduce al mismo ritmo, por lo tanto debemos 
conocer qué grupo está realmente teniendo hijos y en qué proporción. A nivel general, 
la natalidad muestra valores disímiles si consideramos los grupos sociales maternos 
que la integran. Para todo el período de estudio, es mayor la natalidad promedio de 
madres portuguesas/españolas (61,7%) y africanas (35,4%); estas últimas llegan a 
representar 51% en la década 1730 – 1777. Por otra parte, las madres indígenas 
presentan valores muy bajos al igual que las madres desconocidas (1,3% y 1,6%, 
respectivamente).   
  Sin embargo, en lo que respecta a las pautas reproductivas de la 
población, lo importante, más que los valores promedios de los nacimientos, es la 
incidencia de comportamientos diferenciales en sectores sociales o grupos étnicos 
específicos. En la Tabla 4 se indica la tendencia de esta población:   
 
 
 

Tabla 4 
Colonia del Sacramento. 1730 - 1777 

Cruzamientos intra e inter étnicos 
Fuente: elaboración de la autora 

Total bautismos relevados: 
2539 

Madre 

portuguesa o 
española 

indígena Africana desconocida* 

 
 
 

padre 

portugués o  
español 

82,2% 0 0,1% 0 

indígena 0,05% 1,7% 0 0 

africano 0 0 2,5% 0 

desconocido* 0,5% 0,15% 10,8% 2% 

* Aplica a padres ignotos, no conocidos, madre natural, niños expósitos. 

 
- Cuando ambos padres están presentes, se mantiene la endogamia grupal; si bien 
existe un porcentaje de cruzamientos mixtos, estos no superan el 2%. 
- Cuando está presente solo la madre o ambos progenitores son desconocidos, estamos 
ante el fenómeno de la ilegitimidad, la cual puede ser estimada tanto en forma global 
como específica para cada grupo. La ilegitimidad es un elemento importante en el 
análisis de los procesos de mestizaje, ya que constituye un mecanismo apropiado para 
comprender las condicionantes que afectan a una población (económica, política, 
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social, cultural o demográfica) (Barreto 2009). La ilegitimidad promedio de la población 
en el período 1730 – 1777 es de 33,3%; la misma indica que 1/3 de los nacimientos son 
de padres desconocidos. 
 

 

 
 
Si consideramos esta ilegitimidad a partir del grupo étnico materno (Figura 2), 

los valores que presentan las madres de origen africano son muy altos. Del 35,4% de 
madres africanas que están teniendo hijos, el 93,7% se trata de “hijos naturales”. Esto 
se incrementa en el  período 1730 – 1739, donde este grupo llega al 97%. Estos datos 
son congruentes con los determinados en poblaciones similares. Ferreyra (1998) 
encuentra en poblaciones esclavas de Córdoba, una ilegitimidad del 75%. A su vez, 
Libby y Botelho (2004) determinan en Ouro Preto durante el siglo XVIII, 83% de 
ilegitimidad en mujeres esclavas. Pinto Venancio (1998) encuentra valores entre 88.6% 
y 59.5% en poblaciones esclavas de Río de Janeiro durante los años 1745 – 1795. En su 
trabajo plantea el valor relativo que tiene la ilegitimidad en algunos grupos, donde la 
importancia social del hijo no se mide en función de su filiación. Considera, tal como 
establece Laslett (1977), que existen “sub-sociedades com tendencia á bastardia”. Para 
estas sub-sociedades el hijo natural no es un accidente sino una práctica social sujeta a 
regularidades y trasmitida de generación en generación (Pinto Venancio 1998). Datos 
analizados en territorios coloniales españoles, indican valores de 18% y 56,6% para la 
zona de Las Víboras y Santo Domingo de Soriano hacia 1771 aproximadamente (Sans et 
al. 2011). Bentancur (2011) determina una ilegitimidad promedio del 81% en madres 
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esclavas en Montevideo durante 1790 – 1799. 
 En todos los sectores de la población encontramos madres que tienen 

“hijos naturales”. Si bien las cifras de la población africana son elevadas, esta es una 
característica común en la época colonial. De los otros grupos maternos, y dejando de 
lado las madres indias que presentan valores muy bajos en Colonia del Sacramento, las 
madres portuguesas / españolas tienen también una baja incidencia (sólo son 10 
mujeres en todo el período de estudio). En lo que respecta al 4,8% de madres 
desconocidas, esta cifra equivale a 40 niños expósitos dejados en el portal de alguna 
casa o de la iglesia. La práctica de abandonar al recién nacido, muy frecuente en la 
Europa, tuvo difusión en las colonias Ibéricas y siempre se le asocia con un fenómeno 
urbano más que rural. La exposición de infantes se relaciona con el aumento de la 
ilegitimidad, sobre todo cuando hay que salvaguardar el honor de la madre o de la 
familia y no sólo por una pobreza extrema de los progenitores (Bentancur 2011; Celton 
2008). Al respecto, Pinto Venancio (1998) considera que la práctica en sí en América, 
responde a complejas redes de parentesco y estrategias familiares de supervivencia, ya 
que muchas veces el niño expuesto pertenece a la familia que lo recoge, aunque no se 
declare. Si bien no se explicita el grupo social o étnico al cual pertenecen estos 
pequeños, debemos suponer que no serían indígenas ni mucho menos africanos.   

Al igual que las variables demográficas ya analizadas, la muerte tiene un 
comportamiento selectivo; los componentes que la afectan se relacionan con la 
constitución biológica de la población (sexo y edad) y los factores socio-económicos y 
sanitarios que la caracterizan. La mortalidad constituye uno de los componentes de la 
dinámica demográfica, y sus variaciones afectan el ritmo de crecimiento de las 
poblaciones. Las poblaciones pretransicionalesv estaban expuestas a niveles altos de 
mortalidad, particularmente de mortalidad infantil; estas pérdidas se compensaban 
con una alta fecundidad, lo que permitía mantener el volumen poblacional (Harris & 
Ross 1987; Pollero 2013). Los estudios de la mortalidad pretransicional en distintas 
poblaciones, indican que su comportamiento no era estable y que suele presentar 
fluctuaciones debido a una sobremortalidad puntual. 

Sin embargo, los registros históricos presentan omisiones; generalmente no 
mencionan la edad del difunto, apareciendo categorías poco claras (“párvulo”, 
“adulto”). Es frecuente encontrar expresiones como “di sepultura a cinco hombres 
adultos hallados muertos en el campo de batalla”, o “di sepultura la osamenta de *...+ 
muerto hace tres años en la campaña ...”, las que brindan poca información sobre los 
individuos muertos. La causa de muerte, elemento importante para conocer los niveles 
sanitarios de la población, generalmente está ausente, excepto la información que se 
puede extrapolar a partir de frases como “la muerte de los 7 días”, o en las referencias 
precisas a muertes violentas o epidemias puntuales. Tampoco son muy claros los datos 
con respecto a padres y/o cónyuges del difunto o a su grupo étnico (Barreto 2009). 
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 La Figura 3 muestra la incidencia de la muerte en relación a los dos grandes 
grupos etarios que se mencionan: párvulos y adultos. Sorprende que los valores de 
mortalidad parvularia (no es posible calcular la mortalidad infantil al no figurar la edad 
de los niños difuntos) sean muy inferiores a la mortalidad adulta; representan en 
promedio 27,3% de todos los difuntos entre los años 1730 – 1777. Esto no se 
corresponde con los datos que suelen presentar las poblaciones históricas, donde los 
registros dan cuenta de valores superiores al 50% de mortalidad parvularia (Reher, 
2000). ¿Por qué sucede esto en Colonia del Sacramento? Existen dos posibles 
explicaciones: 
1.- subregistro de párvulos difuntos, algo frecuente en este tipo de poblaciones, sin 
embargo nunca con cifras tan significativas (Barreto 2011). 2.- la situación particular de 
plaza militar, con el continuo asedio de fuerzas españolas, donde la presencia de 
militares (y también comerciantes) es una constante. Al respecto, cuando se analiza la 
mortalidad desagregada por sexo, encontramos, que los hombres superan 
ampliamente las muertes femeninas, en una relación promedio de 1 mujer cada 3.2 
hombres (Figura 4). No existen datos precisos que permitan determinar el índice de 
masculinidad (Im) en la población para corroborar estos valores con la población 
general.    
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  Como toda plaza fortificada, Colonia del Sacramento mantuvo una 
presencia constante de militares, a los que se les sumarán comerciantes y población 
civil. El núcleo poblacional original estaba compuesto por soldados provenientes 
principalmente de los territorios coloniales lusitanos. Esta población masculina, 
presenta  los valores más altos de mortalidad en relación a otros varones, superando 
muchas veces el 50% de las muertes masculinas (Figura 5). Al respecto, cuando se da el 
sitio de 1735 – 1737, los militares muertos y registrados sus defunciones, superan 62% 
de esos años. En esa instancia, los refuerzos navales provenientes de Bahía estaban 
conformados por un destacamento de 253 integrantes (entre soldados, capitanes, 
alferez y artilleros) (Possamai & Salaberry 2012). También en momentos de lucha, los 
vecinos y sus esclavos, conformaban “algumas companhias de ordenança dos mesmos 
casais pra ajudar a defesa da dita praça” (Possamai 2010c). 

 
 

Este grupo  incluye a marinos (no son militares; se trata de marineros dedicados 
al tráfico y maniobras en el puerto) y comerciantes. Estos últimos conformaban un 
sector importante, presente desde los inicios de la población, dedicados al tráfico de 
esclavos, cueros y grasa, tanto hacia los territorios coloniales portugueses o españoles. 
Con la llegada de Pedro de Vasconcelos (1722 – 1749), Colonia vivió la mejor 
administración y desarrollo económico; esos años de prosperidad convirtieron a la 
plaza militar en un centro atractivo para el establecimiento de estos comerciantes. 
Pereira Prado (2003) considera que gran parte de la vida social, económica y política de 
esta población, estaba articulada en función del comercio, tanto marítimo como 
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terrestre, desde y hacia el espacio platense. 
No siempre fueron años de bonanzas para esta población; durante el sitio de 

1735 – 1737 (“O  Grande Sítio”) se vivieron muchas penurias, teniendo problemas 
serios la población para alimentarse.  “... durante quase dois anos, levou os habitantes 
da Colonia as raias da inaniçao. Em momentos extremos, os defensores de Sacramento 
chegaram a comer ratos e a comerciarem carne de gatos e caes” (Informe de Pereira 
de Sa, en Pereira Prado 2002:119). Serán los indios minuanes quienes socorran a la 
población, logrando introducir a través del cerco español, ganado y víveres a cambio de 
tabaco y aguardiente. 

Los datos del archivo para los años del “gran sitio”, registran 360 decesos (56% 
corresponde a militares); esto representa el 60% de las muertes ocurridas en la década 
1730 – 1739, y el 31% de las defunciones totales del período 1730 – 1777. El fin del 
sitio no implicó la finalización de las disputas con los castellanos; estos permanecerán 
en la zona, instalándose el Real de San Carlos como campo de bloqueo.     

Lamentablemente el registro de defunciones no consigna la causa de muerte, 
por lo tanto es imposible conocer los niveles sanitarios de la población. También en lo 
que refiere al grupo étnico se constata un subregistro importante, lo que dificulta hacer 
un análisis desagregado de la mortalidad teniendo en cuenta dicha variable. 

 
5.- A modo de conclusión 

 
 Los procesos fundacionales en el territorio al norte del Río de la Plata, son 
tardíos; Colonia del Sacramento (1680) y la reducción indígena de Santo Domingo de 
Soriano (1662 - 1664), constituirán la excepción. Si bien el panorama hacia las primeras 
décadas del XVIII, es de un territorio por el cual transita mucha gente (indígenas, 
esclavos, estancieros, soldados, contrabandistas), las poblaciones estables se habrán de 
consolidar por parte de España a partir de la fundación de Montevideo en 1724 
(Gelman 1995). En este contexto, la presencia lusitana intenta consolidarse a través de 
la defensa de una posición estratégica como lo fue la Colonia del Sacramento. 
 La política de poblamiento de la corona lusitana, transformará la fortaleza 
platense en un núcleo colonizador, garantizando la  presencia portuguesa en la zona, a 
la vez que en un centro productivo y comercial; esto se verá truncado en varias 
oportunidades por el asedio español.  Sin embargo, la vida de los pobladores en esta 
zona de frontera, estuvo desde sus inicios, marcada por adversidades, principalmente 
por el asedio continuo a la cual la plaza será sometida durante el siglo XVIII. La 
documentación analizada, a pesar de la escasa información que por momentos 
contiene, da cuenta de ese proceso. 

Las interacciones que se suceden hacia dentro como fuera de la Colonia, así 
como los sucesos que afectaron a su población, incidieron directamente en el destino 
de la misma y en su posterior declive. En ese contexto de rivalidades y disputas del 
territorio, la población de Colonia del Sacramento luchará por sobrevivir y mantenerse, 
sabiendo que sus días estaban contados. Tal como menciona Posssamai (2014:133), 
para españoles y portugueses, se trató siempre de “un lugar fuera del mapa”. 
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Notas 

 

 
1
 Biodemografía (o Antropología Demográfica): disciplina de la Antropología Biológica cuyo objetivo es 

el análisis de las poblaciones tanto en contextos históricos como actuales, cuyo objetivo es la 

reconstrucción de las mismas a partir de los enfoques propios de la Demografía, Demografía Histórica y 

la Genética de Poblaciones. Para ello, buscará conocer los procesos microevolutivos que las afectaron y 

que condicionan su devenir. Sus abordajes son interdisciplinarios y permiten realizar un estudio 

poblacional integral (Barreto, 2011; Fuster, 2005). 
1
 Movimiento natural de una población: hace referencia al recuento de los acontecimientos de las 

llamadas estadísticas vitales (nacimientos, defunciones y matrimonios) y permite el estudio de la 

evolución de la población en su dinámica natural a través de la contabilización de flujos. 
1
 Estas clasificaciones pueden resultar difíciles de entender, ya que son arbitrarias y poco objetivas; a 

nivel general, un párvulo es el niño que no tomó aún la comunión (puede ser menor de 7 o 9 años), un 

parvulito sería un niño pequeño, bebe o menor de un año; la categoría adulto incluye las mujeres mayores 

de 12 años (edad a la que se podrían casar) y los varones mayores de 14; mozo se trataría de un joven de 

familia, soltero aún (Reher, 2000). 
1
 Este grupo estaría integrado por la población “blanca”, ya sean portugueses o españoles y sus hijos. Si 

bien se puede discutir el concepto de “blanco”, en este caso estamos ante datos certeros de clasificación 

pues el archivo lo aclara diciendo “brancos”, lo que no deja dudas sobre la adscripción de este grupo. 
1
 Poblaciones que aún no entraron en la Transición Demográfica, por lo tanto mantienen valores altos en 

su mortalidad y natalidad. 
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