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A Bartolomé Matas Mir, 
cuyo recuerdo y ejemplo 

siguen iluminando el camino 
de su familia. 

A todos los amigos y amigas 
de Chile. Gracias.

A Sebastià Verd,
amb qui compartírem els inicis 

d'aquesta investigació.



EN VERDAD, HALLAMOS…

Llévame, nostalgia.
Llévame, a Mallorca.
Conmigo, añoranzas
de madre y abuelas.

Abrirá la ronda
sus alas ingenuas.
Los dos de la mano
en fiesta de juegos.

Y vuelto a la infancia,
a claros recuerdos:
Mis sueños primeros 
con barcos y puertos

Los mismos molinos
que miran palmeras.
Murallas musgosas 
y calles estrechas.

Dirá la nostalgia: 
Alegra el regreso.
¡En verdad, hallamos
tu Mallorca, niño!

Juan Florit Martín (Palma, 1900 - Santiago de Chile, 1981)
Poemas de Mallorca, 20 de junio de 1972. 
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PRESENTACIÓN

Este libro con el que la colección “Els camins de la quimera” alcanza los dos dígitos, es el pri-
mero de sus títulos que recoge una investigación dedicada al estudio global de la emigración 
de les Illes Balears a un país concreto. Los nueve anteriores centraban su estudio en distintos 
aspectos del movimiento emigratorio balear: el movimiento asociativo, el exilio político, la emi-
gración local,… la obra que tengo el placer de presentar recoge en su totalidad la historia de 
la emigración balear a Chile desde 1880 a 1950.

La publicación es el resultado de la colaboración de dos investigadores especializados en el 
estudio de los movimientos migratorios contemporáneos, Juan Antonio García-Cuerdas y Joan 
Buades Crespí que desde sus respectivas ubicaciones, Santiago de Chile y Palma, han unido sus 
conocimientos y esfuerzos para convertir en realidad un proyecto ideado hace tiempo. 

La suma de ambas aportaciones se traduce en una obra perfectamente estructurada y 
armonizada, de ágil lectura, en la que se analiza y describe desde diferentes facetas la emi-
gración balear al país andino. La investigación arranca en el contexto colonial, incorporando 
recuentos estadísticos que prueban la escasa participación isleña en el poblamiento de Chile 
y ofreciendo información sobre los pioneros del flujo, en su mayoría, religiosos y militares. El 
segundo capítulo del libro también posee una función preliminar, conocer los estímulos impul-
sados por el gobierno chileno para atraer inmigrantes europeos a partir de 1880 y cuantificar 
los resultados de esta política poblacionista.

Los autores concentran el eje central de su investigación en el tercer capítulo, en el que 
en primer lugar explican los factores de expulsión que provocaron el desplazamiento de fuerza 
laboral isleña a través del Atlántico a finales del XIX, la incidencia de las cadenas migratorias 
en el mantenimiento y reactivación del proceso migratorio balear acaecido en las tres prime-
ras décadas del XX y dibujan el mapa de los lugares de procedencia y de asentamiento. El 
hecho de poder trazar las áreas receptoras de Chile y los espacios emisores de las Baleares es 
posible gracias a la elaboración de una extensa y meticulosa nómina de emigrantes de ascen-
dencia balear establecidos en Chile que además, permite conocer otros aspectos inherentes al 
perfil del emigrante. En las páginas siguientes, los dos investigadores estudian la inserción del 
colectivo isleño en el país de acogida a través de las actividades laborales que desempeñaron, 
del movimiento asociativo y de la participación solidaria en los cuerpos de bomberos de Chile. 
Sin duda, merece una mención especial la detallada exposición de las principales actividades 
económicas desarrolladas por la comunidad balear, en especial las vinculadas al sector del 
calzado y a la viticultura.

Sobre la emigración balear a los otros países del cono sur de América latina: Argentina y 
Uruguay, existe una abundante bibliografía, en cambio Chile presentaba un escasísimo bagaje, 
recogido, en gran parte, en dos de los títulos de esta colección. La emigración balear a 
Chile (1880-1950) supone llenar este vacío de una manera contundente y brillante.

El contenido de las páginas de esta obra no hace más que reafirmar el objetivo trazado por 
la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears al impulsar esta colección 
de libros dedicada al tema de la emigración balear a Ultramar: Recordar a los que partieron y 
mantener vigente su desplazamiento entre las generaciones actuales y futuras.

Jordi Bayona Llopis
Director General d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea

(Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears)
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INTRODUCCIÓN 

Entre 1880 y 1930, algunos países de América Latina, el Caribe, Francia y Argelia, acogieron a 
un elevado número de emigrantes originarios de las islas Baleares que marcharon del archipié-
lago impulsados por las perspectivas económicas que ofrecían estos países y que no existían 
en su tierra de procedencia. Argentina, Francia y Argelia fueron sin duda los tres países que 
más emigrantes isleños recibieron en este período de la emigración en masa. A continua-
ción se situarían Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Bélgica y Chile.

De todos los países receptores de colectivos isleños, Chile es el más lejano y el de más 
difícil acceso. Encerrado entre la cordillera andina y el océano Pacífico se asemeja a una 
larguísima isla confinada y remota. A pesar de estos obstáculos naturales y de la enorme dis-
tancia existente entre el espacio receptor y el lugar de procedencia, alrededor de unos mil cien 
emigrantes de ascendencia balear1 decidieron partir hacia el país andino, utilizando dos rutas 
de acceso, la marítima y la terrestre.

La via marítima, larga y penosa, unía en el siglo XIX los puertos del Mediterraneo con los 
del sur de Chile (Talcahuano) navegando por las tempestuosas aguas de los confines patagóni-
cos y a partir de 1914 con los puertos del norte de Chile (Antofagasta) gracias a la apertura a 
la navegación en 1914 del canal de Panamá. 

La ruta terrestre había conllevado antes una larga travesia marítima hasta el puerto de 
Buenos Aires, de donde se dirigían a Mendoza para atravesar la cordillera, en la época clima-
tologicamente favorable, por el valle del Aconcagua que conducía hasta Santiago.

Chile por su geografía física y sus necesidades humanas nunca pudo competir con su gran 
vecino poblacionista, la Argentina, aunque su política inmigratoria presenta fases decidida-
mente favorables a la llegada de emigrantes europeos como la impulsada en 1888 por el pre-
sidente Balmaceda en la que participaron un notable número de mallorquines, principalmente 
de los municipios de Manacor, Sant Llorenç, Artá y Felanitx que atendieron al reclamo de los 
agentes de contratación obteniendo pasajes subsidiados para emigrar a Chile con los vapores 
franceses Cheribon y Burgundia.

Estas dos expediciones marítimas suponen un hecho aislado dentro del contexto de la 
emigración isleña a Chile de finales del XX, ya que hasta los primeros años del XX el país 
andino no se convirtió en un centro de atracción para la emigración balear, extendiéndose su 
interés hasta 1930, gracias sobretodo a la acción de las cadenas migratorias que facilitaron 
el viaje y el posterior asentamiento de los recién llegados. La experiencia migratoria se hacía 
difícil para los que viajaban sin el amparo de un grupo humano que te aconsejaba y planificaba 
el trayecto transoceánico y una vez instalado en el espacio receptor te ofrecía alojamiento y 
trabajo. El remoto Chile multiplicaba estas necesidades que todo emigrante poseía, de aquí la 
vital importancia de pertenecer a una cadena migratoria.

En estas tres primeras décadas la colonia balear consiguió insertarse perfectamente den-
tro de la sociedad chilena y un buen número de sus miembros destacaron en el ámbito econó-
mico, especialmente en el sector del calzado y curtiembres, en la restauración, en los negocios 

1 Entre 1883 y 1970 se radicaron en Chile aproximadamente 45.000 españoles. Véase GARCIA, Juan Antonio (1995): La 
inmigración Española y Riojana en Chile 1818-1970. Revista de Estudios Históricos núm. 39. Instituto Chileno de 
Investigaciones Genealógicas. Santiago de Chile, pág. 257. De esta cifra el porcentaje de origen balear debió oscilar en torno 
a un 2’5%. En el listado que incorporamos en nuestra investigación aparecen un total de 890 emigrantes de origen balear 
documentados a partir de diferentes fuentes orales y escritas.
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1. EL MOVIMIENTO EMIGRATORIO BALEAR 
ANTERIOR A 1880

1.1. Consideraciones generales

Los desplazamientos de la población de la península ibérica, hasta la última década del siglo 
XV, se efectuaban en su casi totalidad dentro de la península. Pero el Descubrimiento de Amé-
rica vino a cambiar definitivamente una realidad que desde entonces se abrió a un fenómeno 
nuevo: la emigración transoceánica. Se dio inicio así a un flujo de individuos de tan largo alcan-
ce en el tiempo que sus efectos duran hasta hoy. Adquiriendo este una dimensión numérica de 
tal relevancia que se mide en millones de personas y siendo sus consecuencias tan profundas 
que terminaron moldeando tanto a España como a los países receptores americanos. Fueron 
además, estos viajes colombinos, los primeros de una serie de movimientos de población euro-
pea desplazada a través del Atlántico, que alcanzarían su cima en el período que media entre 
1880 y 1930 con la denominada emigración en masa.

La cuantificación de este fenómeno migratorio es bastante dificultosa, debido a la ausencia 
de fuentes íntegras y precisas. Para el siglo XVI, el más estudiado de todo el período colonial, 
autores como Peter Boyd-Bowman y Magnus Mörner mencionan respectivamente cifras de 
200.000 y 243.000 españoles desplazados a las colonias2.

En lo que respecta al siglo XVII los problemas son aún mayores ya que no existen estu-
dios exhaustivos y los monográficos son escasos. No obstante, John Lynch3 habla de 200.000 
personas y Magnus Mörner4, de 195.000 para la primera mitad de dicho siglo. Por su parte el 
hispanista británico John H. Elliott menciona una cifra de 450.000 emigrantes españoles hacia 
América para todo el XVII5. 

Las estimaciones existentes para el siglo XVIII proceden de información aún más frag-
mentaria y dispersa. Se calcula en 52.000 las personas que se dirigieron a la América hispana 
durante esa centuria, cifra que hay que tomar con prevenciones6. Durante dicho siglo se produ-
jo una significativa disminución de la emigración española al Nuevo Mundo. La administración 
española, que había sido desde siempre reacia a incentivar el éxodo masivo de peninsulares a 
América, en la época borbónica limitó en gran medida la concesión de licencias a casos con-
cretos: funcionarios, eclesiásticos, comerciantes con sus criados, y familiares cercanos de algún 
español ya establecido en América7.

A pesar de todas los vacíos y lagunas existentes, estas cifras permiten dar cuenta de las 
magnitudes del movimiento migratorio durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Nicolás Sánchez-

de alimentación, en el comercio,… y en las actividades agrícolas. Santiago, Valparaiso y La 
Serena constituyen los vértices del triángulo urbano en donde trabajaban y vivían la mayoría 
de los integrantes de una colectividad que supo proyectar y consolidar su situación socio-
económica en las nuevas generaciones nacidas en Chile. 

En los años veinte del siglo pasado la comunidad balear se planteó la necesidad de 
fundar una institución que representase e identificase al colectivo frente a otras colonias de 
emigrantes residentes en Chile. Entre la comunidad apenas existían las urgencias económicas 
y las necesidades asistenciales por lo que la entidad fundada a finales de 1922 con el nombre 
de Círculo Balear de Santiago adoptó un carácter recreativo y cultural que buscaba reunir 
en sus dependencias a los emigrantes isleños y mantener en el recuerdo su tierra de origen. 

De 1930 a 1950, apenas se registran entradas de emigrantes. Son años de recesión econó-
mica y conflictos armados que paralizan el flujo migratorio. Se interrumpe la gran emigración 
que se ha desarrollado entre Europa y América a lo largo de media centuria. Aunque en los 
años de la postguerra española se abre un nuevo proceso emigratorio hacia América Latina, 
nunca se alcanzaron las cifras del período anterior y en el caso de Chile, las llegadas de isleños 
serán irrisorias. Finaliza la aportación de capital humano de ascendencia balear, pero se asiste 
a la consolidación económica y social del colectivo y de sus descendientes.

2 Para las aportaciones de Peter Boyd Bowman y Magnus Mörner véase BETHELL, Leslie (Ed.) (1990): Historia de América 
Latina Tomo IV, “América Latina colonial: población, sociedad y cultura”. Universidad de Cambridge. Editorial Crítica. 
Barcelona, pág. 24. 

3 LYNCH, John (1991): Spain, 1516-1598: From Nation State to World Empire. Blackwell, Oxford, UK, págs 213-214.
4 Estimación de Magnus Mörner en BETHELL, Leslie (1990): op. cit, pág. 24. 
5 ELLIOT, John H. (1995): España y su imperio en los siglos XVI y XVII en ELLIOT, J. H. (1995): “España y su mundo 

1500-1700”. Alianza Editorial, Madrid, págs. 26-49.
6 Estimación de Mario Hernández Sánchez-Barba en MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario (1995): La emigración española a 

América (1765-1824). Servicio de publicaciones. Universidad de Oviedo. Oviedo, pág. 25. 
7 Ibidem, pág. 46.
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Albornoz señala que: Tres siglos de supremacía en el Nuevo Mundo, aportaron, cuanto 
más, tres cuartos de millón de españoles8.

Durante el siglo XIX la emigración española hacia América pasó por varias décadas ini-
ciales de baja actividad9. Las convulsiones internas generadas en España como consecuencia 
de la invasión napoleónica se proyectaron en las colonias, que en definitiva siguieron su propio 
camino. Los nuevos países surgidos del proceso independentista pasaron por diversos avatares 
en el plano político y económico, lo que demoró varias décadas su consolidación institucional 
y por ende su atractivo migratorio. Por su parte, el estado español intentaba evitar la pérdida 
de población. Si bien la Constitución de Cádiz había consagrado la libertad de emigración, lo 
cierto es que la Administración y la legislación española hasta 1853 colocaban un gran número 
de obstáculos. De tal manera que no fue hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX 
cuando se dio inicio a una corriente migratoria que iría en aumento con el correr del siglo 
terminando por convertirse en un fenómeno de masas. Este alcanzó su culmen al paso de las 
cinco décadas transcurridas entre 1880 y 1930. Según fuentes americanas más de tres millones 
y medio de españoles cruzaron el océano en ese período10. Según fuentes españolas la canti-
dad que se debe considerar es menor, en torno a un millón cien mil personas como saldo neto, 
luego de descontar duplicidades, la emigración golondrina, viajes ocasionales, etc.11.

La emigración balear que se dirigió hacia el continente americano antes de 1880 es posible 
clasificarla en dos etapas. Una primera transcurrió desde el Descubrimiento de América hasta 
el último tercio del siglo XVIII. Las cifras de baleares que se asentaron en la América hispana 
durante este lapso fueron muy escasas, teniendo sus desplazamientos más bien el carácter 
de irregulares y coyunturales, contrastando a su vez con los intensos flujos de súbditos de los 
reinos de la Corona de Castilla12. Las circunstancias políticas, geográficas, y económicas no 
alentaron en este período la emigración de los oriundos del antiguo Reino de Mallorca. 

A partir del último tercio del setecientos se inició una segunda etapa que se cerraría en 
1880. Dos hitos legales, con repercusiones prácticas en el comercio y la emigración, tuvieron 
lugar pasada la primera mitad del siglo XVIII. El Real Decreto de libre comercio del 16 de octu-
bre de 1765 terminó con la política de puerto único y se abrieron otros puertos (nueve en total) 
en la península para comerciar con América. Unos años después, una serie de decretos y un 
reglamento de 1778 liberaron aún más el comercio con y entre las colonias españolas america-
nas. Habilitándose otros cuatro puertos adicionales para participar en el comercio ultramarino, 
entre ellos el de Palma de Mallorca13. Este permitió la expansión de la flota mallorquina y el 
incremento de los flujos comerciales.

Desde los comienzos de esta segunda etapa se dio inicio tenuemente a un flujo migratorio 
isleño que, no obstante, siguió siendo pequeño, y cuya composición se integraba por pequeños 
grupos de militares, comerciantes, misioneros y colonos.

De los dos últimos grupos mencionados destacan en particular los religiosos mallorquines 
que se asentaron durante la segunda mitad del XVIII en la Sierra Gorda mexicana y en Cali-
fornia. Asimismo, reviste interés la radicación en 1768 de un millar de colonos menorquines en 
la Florida inglesa. Durante la primera mitad del siglo XIX dos hechos marcaron la emigración 
balear. Uno, el principal, fue el traslado a partir de 1830 de unos veinte mil menorquines hacia 
la colonia francesa de Argelia, como consecuencia de las políticas de poblamiento de la zona 
que siguió el gobierno francés durante esos años. La otra, la apertura de rutas de navegación 
que desde la década de 1830 vincularon a Mallorca con la Antillas, permitiendo el asentamien-
to de isleños especialmente en Puerto Rico y Cuba. 

Sin embargo, la emigración balear no dejó de tener un carácter discontinuo y circunstan-
cial en esta etapa. Sólo a partir de la década de 1880 se iniciará en las Islas un proceso migra-
torio numéricamente significativo hacia América, en el que destacarán como países receptores 
Argentina, Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Chile.
 

1.2. La emigración balear hacia Chile antes de 1880

Pocos años después del Descubrimiento de América, Chile, al igual que otros territorios del 
Nuevo Mundo, comenzó a recibir contingentes de población española. La primera expedición 
fue efectuada desde el Cuzco por Diego de Almagro, encabezando a poco más de 500 espa-
ñoles. Llegaron al valle de Aconcagua en junio de 1536. Unos meses más tarde, fuese por la 
pobreza del territorio o por razones de conveniencia política que le aconsejaban hacerse pre-
sente cuanto antes en el Perú, Almagro decidió retornar sin efectuar obra alguna colonizadora 
en las nuevas tierras exploradas.

En enero de 1540 partió desde el Cuzco una segunda expedición al mando de Pedro de 
Valdivia. El 24 de octubre de ese año arribó al valle de Copiapó, tomando posesión del terri-
torio en nombre del emperador Carlos V, junto a los 150 soldados que conformaban la tropa. 
Siguió camino hacia el sur, y el 12 de febrero de 1541 fundó la ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo que sería el punto inicial de su obra. Valdivia asumió como Teniente de Gobernador 
y Capitán General de las provincias de la Nueva Extremadura. Pocos semanas después 
instituyó un cabildo y nombró a sus componentes, dándose inicio a la vida institucional de la 
ciudad y de la provincia misma. En los siguientes años la labor de Valdivia sería fundamental 
en la colonización y fundación de ciudades, siendo secundado por capitanes distinguidos que 
actuaron a la vez como hombres de gobierno, dando así forma embrionaria a la nación chilena.

La procedencia regional de los componentes de este grupo de españoles, marcó una pauta 
de distribución que sería la norma durante los siguientes dos siglos. Conocemos el origen geo-
gráfico de 98 miembros de la expedición, los que se repartían de la siguiente forma: Andalucía, 
26 (26.53%); Castilla, 21 (21.42%); Extremadura, 17 (17.34%); León, 15 (15.30%); País Vasco, 12 
(12.24%); Murcia, 2 (2.04%); Galicia, 2 (2.04%); Valencia, 1 (1.02%); Canarias, 1 (1.02%); y Asturias, 
1 (1.02%)14.

La nómina de miembros del ejército español existente en Chile el año 1602, nos permite 
saber el origen territorial de un total de 754 individuos. Estos se distribuían de la siguiente 

8 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (Ed) (1988): Españoles hacia América. La emigración en masa. 1880-1930. 
Alianza editorial. Madrid, pág. 14.

9 Durante la primera mitad del XIX los principales desplazamientos migratorios, numéricamente menores se dirigieron hacia 
las colonias de Cuba y Puerto Rico.

10 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (Ed): op. cit., pág.18.
11 NADAL, Jordi (1976): La población española (siglos XVI a XX). Editorial Ariel. Barcelona, pág 190.
12 Para el período 1493-1600 agrupados los originarios de Cataluña, Valencia y Baleares sumaban un 0’7% del total de los 

emigrados a América. Entre 1701 y 1750 los oriundos de Baleares desplazados a América alcanzaban el 0’07% (3 sobre una 
muestra de 4.182 personas) y para el lapso que transcurre entre 1765 y 1800 representaron un 0’68%. Véase MACÍAS 
DOMÍNGUEZ, Isabelo (1999): La llamada del Nuevo Mundo: la emigración española a América (1701-1750). 
Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. Sevilla, pág. 89.

13 ALVAR EZQUERRA, Jaime (coord. (2001): Diccionario de Historia de España. Ediciones Istmo S.A. Madrid, pág. 184. 14 Historia General de España y América. Tomo VII. Ediciones Rialp. Madrid, 1982, pág. 394.
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manera: 196 Andaluces, 86 castellanos nuevos, 85 leoneses, 78 nacidos en las colonias (prin-
cipalmente peruanos), 71 castellanos viejos, 70 extremeños, 49 gallegos, 33 portugueses, 24 
vascos, 19 europeos no peninsulares, 10 valencianos, 9 navarros, 9 asturianos, 6 aragoneses, 4 
canarios, 3 catalanes, 1 balear y 1 gibraltareño15. Se prolongan aquí las mismas tendencias que 
presentaba el grupo inicial. Si bien destaca la presencia de un militar de origen balear.

Luis Thayer Ojeda hizo un recuento de los españoles radicados en Chile hasta el año 1630, 
resultando que los porcentajes, distribuidos por zonas de origen, eran los siguientes: Andalucía, 
26.1%; Castilla la Nueva, 16.2%; Extremadura, 13.5%; León, 13.3%; Castilla la Vieja, 11.1%; País 
Vasco, 5.1%; Galicia, 2.8%; Valencia, 1.0%; Cataluña, 0.7%; Navarra, 0.7%; Aragón, 0.7%; Asturias, 
0.6%; Canarias, 0.4%; Baleares 0.1%; otros (colonias, Portugal y resto de Europa), 7.7%16. A gran-
des rasgos se sigue manteniendo una proporcionalidad, entre las diferentes regiones, similar 
a la evidenciada en los recuentos anteriores. Un porcentaje en torno al 75-80% son andaluces, 
castellanos, extremeños y leoneses. 

Desde mediados del siglo XVII, y con mayor intensidad durante el XVIII, se van alterando 
los equilibrios previos referidos al origen zonal de los españoles que emigran a Chile. Van 
perdiendo primacía los meridionales de Andalucía y Extremadura y los de Castilla la Nueva, 
siendo sustituidos parcialmente en las listas migratorias por gente procedente de comarcas 
del norte montañoso español y de los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Una muestra 
estadística de 1.057 individuos asentados en Chile durante el período que media entre los años 
1631 y 1810 muestra la variación porcentual en la composición de los españoles llegados al 
país en ese lapso: País Vasco, 18.1%; Castilla la Vieja, 16.8%; Andalucía, 14.9%; Navarra, 8.9%; 
Castilla la Nueva, 7.7%; Galicia, 4.1%; León, 3.7%; Asturias, 3.2%; Cataluña, 2.8%; Valencia, 2.3%; 
Extremadura, 2.4%; Aragón, 2.1%; Canarias, 0.6%; Baleares, 0.2%; otros (colonias, Portugal, resto 
de Europa), 12.2%17.

Corroborando en gran medida los datos indicados en el párrafo anterior, transcribimos las 
cifras y porcentajes referidos a los orígenes de los españoles que se asentaron en la zona aus-
tral de Chile, Valdivia y Osorno principalmente, entre los años 1645 y 1820. Para confeccionar 
esta muestra estadística el padre Gabriel Guarda utilizó los datos de 302 españoles, los que se 
distribuyen de la siguiente forma: Andalucía, 61 (20.20%); País Vasco-Navarra, 37 (12.25%); Cas-
tilla, 34 (11.26%); Montañeses (sic), 17 (5.63%); Aragón, 16 (5.30%); Galicia, 13 (4.30%); Cataluña, 
11 (3.64%); Extremadura, 9 (2.98%); La Rioja, 6 (1.99%); Mallorca, 5 (1.66%); Levante, 4 (1.32%); 
León, 3 (0.99%); Canarias, 2 (0.66%); Manchegos (sic), 1 (0.33%); Españoles de Marruecos (sic), 4 
(1.32%); Españoles sin especificar, 79 (26.16%)18. 

La conclusión que surge nítidamente de los resultados de todas las muestras estadísticas 
hasta aquí expuestas, es la exigua y mínima presencia de baleares en Chile desde el descu-
brimiento del país hasta la época de la Independencia en 1810. Esta escasa representación 
isleña, como veremos enseguida, estuvo compuesta por un pequeño grupo de misioneros, otro 
de militares y algunos comerciantes.

Durante el período que media entre la Independencia y la década de 1880 el número de 
españoles en Chile se mantuvo estable en torno a 1.000 personas19. Estaban radicados en su 
mayor parte en Valparaíso, Santiago y Atacama, dedicados al comercio, a la agricultura y a la 
minería. Destacaban numéricamente dentro de este grupo los castellanos, vascos, montañe-
ses, catalanes, gallegos y andaluces. Tampoco encontramos en este período presencia balear 
significativa. Más bien, aquellos pocos que se radicaron en Chile tuvieron la característica de 
casos excepcionales.

1.2.1. CATáLOGO DE BALEARES EN CHILE ANTES DE 1880

El primer balear radicado en Chile del que tenemos noticia fehaciente, es del soldado arcabu-
cero Rafael de Sierra, natural de Mallorca, e hijo de Rafael. Estaba destinado en la ciudad de 
Concepción en 160220.

A fines del siglo XVI encontramos en Santiago a Antonio Mallorquín, hijo de Pedro Juan 
Cristiano, a quien varios autores lo señalan como originario de Mallorca21. Alejandro Fuenza-
lida Grandón afirma: 

“De otros apellidos presumiblemente de origen hebreo ha quedado en Chi-
le colonial vaga constancia por razón de ser individualizados de un modo 
característico. Tal ocurre con Pedro Juan Cristiano que fue padre de Antonio 
Mallorquín. A mi entender aquel Pedro Juan es un judío converso. Y creo que no 
se trata de un protestante, porque en la isla de Mallorca no los hubo. Se sabe, 
en cambio, que aquella región geográfica fue un campo de aljamas hebreas 
en que se les toleró con relativa benignidad. Tanto el padre como el hijo, que 
tuvo solar en Santiago en el siglo XVI, carecen de verdadero apellido, pues que 
Cristiano, como Mallorquín señalan simplemente condiciones de origen de los 
que los cargaban.”22

Antonio Mallorquín era maestro cantero y albañil, y desempeñó su oficio en la ciudad de 
Santiago en los años finales del siglo XVI. En 1578 se le nombró Administrador y Guardián 
del Servicio del Agua Potable de la ciudad. Efectuó diversas obras: fuentes, acueductos sub-
terráneos para encauzar las aguas, cajas de agua decantadoras, etc., con evidente provecho 
para la nueva población23. Casó con Catalina Arias de Tejeda y tuvo descendencia.

Enseguida nos referiremos a los misioneros llegados a Chile antes de 1880 cuyo origen 
balear es irrefutable. Hemos tenido información de otros que por las características de sus 
apellidos podrían ser del mismo origen pero no hemos podido comprobarlo de manera fide-

15 Lista general de la gente de guerra que hay en este Reino de Chile sacada de la muestra general que se tomó 
por el mes de diciembre de 1602. Véase en MEDINA, José Toribio (1982): “Colección de documentos inéditos para la 
historia de Chile”. Segunda serie. Tomo VII (1600-1606), primer gobierno de Alonso de Rivera, Fondo Histórico y Bibliográfico 
José Toribio Medina. CDICH. Santiago de Chile, págs. 372-413.

16 THAYER OJEDA, Luis (1989): Orígenes de Chile: elementos étnicos, apellidos, familias. Editorial Andrés Bello. 
Santiago de Chile, pág. 212.

17 THAYER OJEDA, Luis (1989): op.cit., pág. 219.
18 GUARDA, Gabriel (1979): La sociedad en Chile austral antes de la colonización alemana, 1645-1850. Editorial 

Andrés Bello. Santiago, pág. 40.

19 Ver cifras en los Censos de la República de Chile correspondientes a los años 1854, 1865 y 1875.
20 Lista general de la gente de guerra que hay en este reino de Chile sacada de la muestra general que se tomó 

por el mes de diciembre de 1602. Véase en MEDINA, José Toribio (1982): op.cit., pág 409.
21 RETAMAL AVILA, Julio (ed) (2002): Estudios coloniales II. Editorial Biblioteca Americana. Santiago, pág. 182 y 

THAYER OJEDA, Luis (1919): Elementos étnicos que han intervenido en la población de Chile. Imprenta la 
Ilustración. Santiago de Chile, pág. 152.

22 FUENZALIDA GRANDÓN, Alejandro (1906): La evolución social de Chile (1541-1810). Imprenta, Litografía y 
Encuadernación Barcelona. Santiago de Chile, pág. 36.

23 PIWONKA FIGUEROA, Gonzalo (1999): Las aguas de Santiago de Chile, 1541-1999. Tomo I."Los primeros doscientos 
años 1541-1741”. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Santiago, págs. 115-142.
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digna. Asimismo, es probable que se hayan quedado fuera algunos de los que no hemos tenido 
noticia. En uno y otro caso se trata de cifras irrelevantes.

Fray Manuel de Mendoza. Oriundo de las Islas Baleares. Llegó a Chile durante el siglo 
XVII para dedicarse al comercio. Poco después decidió entrar a un convento agustino en San-
tiago donde se convirtió en sacerdote y predicador. Fue limosnero y con los dineros que obtenía 
sostenía a su comunidad y hacía caridad con los pobres. Obtuvo licencia para proveer de tinta, 
plumas y papel a los estudiantes seminaristas24. 

P. Domingo Lázaro de las Casas. Nació en Mallorca en 1609 y falleció en 1661. Sacer-
dote jesuita de la Provincia del Perú y fundador de la residencia de su Orden. Fue misionero 
en Chiloé, Chile, desde donde fue enviado a Lima el año 1643. Allí publicó ese mismo año: 
Relación del viaje que el P. Domingo Lázaro hizo desde Chiloé a Lima, escrita por 
el mismo25.

P. Antonio Salvá. Nació en Mallorca y en 1723 pasó a América como misionero. Después 
de cuatro meses y medio de navegación llegó a Buenos Aires el 2 de abril de ese año. El 1 de 
junio se dirigió hacia Mendoza para cruzar la cordillera hacia Chile donde se internó en tierras 
de la Araucanía junto a otros cuatro religiosos mallorquines. Escribió unas memorias de sus 
viajes y experiencias como misionero26.

P. Rafael Andreu y Guerrero. Nació en Tarifa, Cádiz, el 30 de Julio de 1760, siendo hijo 
de Mateo Andreu, natural de Puerto Mahón, Menorca, y de María Bravo Guerrero, natural de 
Cádiz. Se ordenó sacerdote y poco después viajó como misionero a Bolivia. En 1804 fue nom-
brado Obispo de La Plata o Charcas (hoy Sucre, Bolivia). En 1813 fue nombrado Gobernador 
de la Diócesis de Santiago de Chile. Destacó por el importante y decidido papel que jugó a 
favor de la causa independentista americana y especialmente chilena. Sus posiciones políticas 
le produjeron graves problemas que lo llevaron a renunciar en 1814 a la Diócesis y dirigirse a 
Inglaterra. En 1817 retornó a España pero por real orden se le mantuvo prisionero en un con-
vento de Jerez. A causa de su mal estado de salud se le envió a un convento de frailes Jeróni-
mos en Valladolid donde murió el 1 de mayo de 1819, sin que se hiciese realidad su solicitud 
para pasar a Mallorca, su patria27.

P. Mariano Ramis. Misionero franciscano nacido en Mallorca en 1762. Profesó en Ma-
llorca en 1784. En 1793 estaba destinado en el Colegio de Chillán. Fue misionero en Rahue, 
Osorno, en 1794. Fue fundador de la misión de Cuyunco y San Juan de la Costa. Estuvo en 
Cuyunco entre 1811 y 182028.

P. Francisco Frau. Misionero franciscano nacido en Mallorca en 1764. Se embarcó en Cá-
diz hacia Chile el 11 de junio de 1793 junto con su coterráneo el Padre Mariano Ramis, recién 
mencionado. Estuvo primero en el Colegio de Chillán en 1793, posteriormente fue misionero en 
Cudico en 1795 y en Cuyunco en 181529.

P. Baltasar Simó. Misionero franciscano nacido en Mallorca en 1769. Profesó en 1787 y 
en 1795 ya estaba asentado en el Colegio de Chillán. Fue misionero en Valdivia, Imperial, Santa 
Bárbara y Cudico. Estuvo a cargo de la misión de Tucapel en 1816 y posteriormente residió en 
Valdivia hasta 1820. Falleció en la ciudad de Concepción, Chile, el 1 de abril de 185030. 

P. Ignacio Gomila. Nació en Palma de Mallorca el 11 de noviembre de 1798. Ingresó en 
la Compañía de Jesús en 1817. Hizo estudios de física, matemáticas y química, materias de 
las cuales fue profesor en el Colegio Imperial y en el Real Seminario de Nobles de Madrid. 
Llegó a Chile el 19 de febrero de 1843 desde el colegio jesuita de Buenos Aires. Venía con el 
encargo de lograr del gobierno chileno el reconocimiento legal de la Congregación y restaurar 
la Compañía de Jesús, luego de haber sido expulsada del país el año 1767. Fue el Superior de 
los jesuitas en Chile hasta 1846. Sin embargo, no logró su propósito y, junto con otros siete 
jesuitas que habían llegado después, debió retornar a Argentina. Murió en Palma de Mallorca 
el 2 de mayo de 186531.

Los baleares que mencionaremos a continuación conforman un pequeño grupo que llegó 
a Chile a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en su mayoría como militares, para luego 
radicarse definitivamente dedicándose al comercio y la agricultura. 

Santiago Adrover Rabassa. Nacido en Mallorca. Hijo de Juan y de Gerónima. El Senado 
chileno en sesión extraordinaria del 6 de febrero de 1822 acordó comunicar al Director Su-
premo la aprobación de la carta de ciudadanía chilena debido a su comportamiento favorable 
hacia la causa independentista32. 

Bartolomé de Alemany y Castelblanco. Nacido en Mallorca. Casado en Chile con Car-
men Aeta Fernández, hija del español Juan Bautista de Aeta que obtuvo ejecutoria de hidalguía 
en 1778 de la Real Chancillería de Valladolid. Tuvieron cinco hijos: Baldomero, José Agustín, 
Miguel, Baltasar y Luisa Alemany Aeta, con descendencia en la que destacan catedráticos, 
políticos y agricultores33.

Santiago Amengual y Costabella. Oriundo de Mallorca. Casó en Quillota en 1814 con 
Rosario Balbontín y Soto. Tuvieron dos hijos, Celia y Santiago. Santiago Amengual y Balbontín 
nació en Quillota en 1815 y murió en Santiago de Chile el 29 abril de 1898. Fue un destacado 
General de División del Ejército chileno que actuó en la Guerra del Pacífico como Comandante 
del Séptimo de Línea34.

Sebastián Barceló y Morel. Nacido en Mallorca en 1753. Hijo de Baltasar y de Catalina. 
Casó cuatro veces. La primera con Juana de la Cruz y Tello. Seguidamente en Santiago de Chi-
le con María del Carmen Contreras Castillo, con sucesión de cuatro hijos. Casó luego en 1788 
con Bárbara Bruno Alvarado, sin descendencia. Finalmente casó en la Catedral Metropolitana 
de Santiago en 1790 con María Ignacia Salazar (o Garmendia), con quien procreó cuatro hijos. 
Su descendencia se ligó tempranamente a las élites criollas destacando en diversos ámbitos35.

24 EYZAGUIRRE, José Ignacio Victor (1850): Historia eclesiástica, política y literaria de Chile. Tomo I. Imprenta del 
Comercio. Valparaíso, pág. 375.

25 TAMPE, Eduardo (2006): Domingo Lázaro de las Casas (1609-1661). Anuario de historia de la Iglesia en Chile. 
Seminario Pontificio Mayor, Santiago, volumen XXIV, págs. 7-10.

26 BOVER DE ROSSELLÓ, Joaquín María (1842): Memoria biográfica de los mallorquines que se han distinguido 
en la antigua y moderna literatura. Imprenta nacional a cargo de Don Juan Guasp y Pascual. Palma, pág. 371.

27 RODRÍGUEZ GURREA, Pedro Jesús (2003): D. Rafael Andreu y Guerrero. Obispo tarifeño en Bolivia en el siglo 
XIX. Aljaranda: revista de estudios tarifeños. Tarifa. Año XIII, num. 51, págs. 8-9.

28 LAGOS, Roberto (1908): Historia de las misiones del colegio de Chillán. Vol. I. Herederos de Juan Gili. Barcelona, 
pág. 581.

29 Ibidem, pág. 576.

30 GUARDA, Gabriel (1979): op. cit., pág 363 y LAGOS, Roberto (1908): op.cit., pág. 584.
31 FERNÁNDEZ MARTÍN, Luis (1945): Zorrilla y el Real Seminario de Nobles 1827-1833. Casa Martín, Valladolid y 

O’NEILL, Charles E. y DOMÏNGUEZ, Joaquín María (Directores) (2001). Diccionario Histórico de la Compañía de 
Jesús: AA-Costa Rica. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, vol. I, pág. 773.

32 SENADO CONSERVADOR. Sesión 421, extraordinaria, en 6 de febrero de 1822. Presidencia de Don Francisco B. Fontecilla.
33 Revista Chilena de Historia y Geografia. Año VIII, Tomo XXVII, núm. 31. Sociedad Chilena de Historia y Geografia. 

Imprenta Universitaria. Santiago de Chile. Tercer Trimestre de 1918, pág. 198.
34 Revista de Estudios Históricos. Año XL, núm. 33. Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Santiago de Chile, 

1988, pág. 179.
35 GUARDA, Gabriel (1979): op. cit., pág 456.
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Francisco Campos. Nacido en Mallorca. Llegó a Chile en el siglo XVIII. Contrajo matri-
monio en la localidad de La Ligua con Ana María Mujica Márquez36.

Juan Florín y Vives. Nacido en Menorca. Hijo de Juan y de Catalina. Se radicó en la 
ciudad de Valdivia donde casó con Valentina Palma Fernández en 1806. Murió en dicha ciudad 
el 4 de febrero de 1819. Fue comerciante llegando a ser propietario de tierras. Entre otras po-
sesiones tenía en 1816 una mulata esclava y tres indios de servicio. Tuvo doce hijos matrimo-
niales. El más conocido fue el Capitán de Ejército Santiago Florín. Este nació en 1813 y murió 
fusilado en la ciudad de Valparaíso en 1837, como consecuencia de su participación en el Motín 
de Quillota y en la muerte del Ministro Diego Portales ese mismo año37.

Miguel Galmés. Nacido en Mallorca y radicado en Chile a mediados del siglo XVIII. Se 
dedicó a la agricultura y a la minería. Casó en primeras nupcias con Margarita Riveros Arria-
gada que murió en 1775 y en segundas el año 1777 con María Juana del Castillo y Vergara, con 
descendencia38.

Mariano Ross. Nacido en Mallorca. Llegó a Chile a fines del siglo XVIII. Contrajo ma-
trimonio en 1803 en la ciudad de Concepción con María Magdalena Polin de la Vega y Novoa, 
con descendencia39.

Miguel Rosselló y Cervera. Nació en Porreres el 2 de noviembre de 1824, hijo de Miguel 
y de Juana Ana. Efectuó sus primeros estudios en el Instituto de Palma y posteriormente los de 
medicina en la Universidad de Montpellier, que terminó en 1849. Ejerció como médico algunos 
años en Mallorca y poco después decidió radicarse en la ciudad chilena de Valparaíso. Logró 
revalidar su título de Licenciado en Medicina en Chile el año 1855. Se dedicó al ejercicio de su 
profesión hasta el año 1860 en que retornó a España. En Chile publicó varios libros y trabajos 
sobre su especialidad40.

Pedro Salva y Mulet. Oriundo de Lluchmayor, Mallorca. Hijo de Pedro y Margarita. Llegó 
a Chile en 1818 como Alférez del Regimiento de Cantabria. Fue hecho prisionero y liberado en 
marzo de 1819 luego de jurar fidelidad a las autoridades y causa de América y además jurar 
sostener con su vida y honor la soberanía de Chile. En 1822 se radicó en la ciudad de Quillota 
para dedicarse a la agricultura. Allí casó con Camen Barba Moraga, hija de español, y llegó a 
tener propiedades agrícolas. En agosto de 1834 solicitó la ciudadanía chilena. Su hija Adela 
Salvá y Barba casó en Quillota en 1844 con José Ramón Otaegui Astaburuaga, dejando amplia 
descendencia ligada a las élites aristocráticas chilenas41.

Antonio Sierra y Boadas. Oriundo de Palma de Mallorca. Hijo de Antonio y de Catarina 
(sic). Radicado en la zona de Concepción donde casó con Gregoria Andrade Bórquez en 178342.

Lorenzo Gabriel de Squella y Olivés. Nacido en Ciudadela, Menorca, el 21 de junio de 
1756. Hijo de Marcos de Squella y Bayard y de Antonia Olivés y Squella. Guardia de Corps de 

la Compañía Italiana en 1790, Teniente de Dragones en 1794, año en que llegó a Chile. Casó en 
Santiago de Chile el 13 de octubre de 1799 con Ignacia de Lopetegui y del Villar, con quien tuvo 
ocho hijos que entroncaron con las élites locales43.

Hemos encontrado en un libro de Luis Thayer Ojeda los nombres de nueve personas que 
residieron en Chile a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, las que este autor clasifica 
como de origen balear. Sin embargo, un análisis de su procedencia nos indica que unos son 
oriundos de Cataluña o Valencia y otros no tienen un origen balear verificable. Ellos son los 
siguientes: Francisco Semir y Segué, Francisco Baldrich, Narciso Marull, Pedro Saldes, Francis-
co Fabres, Pedro Vidal, Francisco Iserna de Iombard (sic), Ambrosio Cerdán y Pontero y Juan 
de Ojeda y Zassú44.

2.LA EMIGRACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA 
A CHILE. LA POLÍTICA INMIGRATORIA 
DE LA REPÚBLICA (1880-1910)

Después de proclamada la Independencia de Chile en 1818, la idea de contar con una corriente 
selecta de inmigrantes europeos surgió reiteradamente en los gobiernos chilenos durante las si-
guientes décadas. Diversos proyectos y leyes, con escaso sustento, buscaron atraer colonos hacia 
el país, sin que fructificasen los intentos. Y la casi totalidad de los pocos inmigrantes que llegaron 
en esos primeros años lo hicieron sin intermediación del Estado. 

Sólo en la década de 1850 se dio inicio a un proceso planificado de colonización mediante 
el asentamiento de alemanes en las regiones agrícolas de Valdivia y del lago Llanquihue. Se 
buscaba ocupar efectivamente el territorio chileno, que presentaba baja densidad poblacional en 
las regiones mencionadas. Además, no sólo se trataba de que llegase más gente, también se creía 
que el espíritu de trabajo y el sentido de orden de los europeos impulsaría el progreso económico 
en estas zonas. Algo más de 4.000 alemanes llegaron en este primer intento colonizador. Número 
escaso pero con un impacto trascendente localmente.

Paralelamente durante estos años la emigración europea que se dirigía hacia América co-
menzaba a tomar fuerza, dentro de un proceso imparable conocido hoy como la emigración 
en masa. Este, afectó a Europa en general y a España en particular desde mediados del siglo 
XIX, alcanzando su punto álgido en los inicios del XX45. El estado chileno, principalmente por 
razones geopolíticas, económicas y demográficas, no quiso quedarse rezagado al observar la 
positiva experiencia de otros países del continente, principalmente Argentina, Uruguay y Brasil. 
De manera que tomó la decisión de atraer inmigrantes aplicando un criterio de selectividad, 
ofreciéndoles en los inicios pasajes subsidiados, tierras cultivables y traslado gratuito dentro de 
Chile, entre otros beneficios. 

36 RETAMAL FAVEREAU, Julio; CELIS ATRIA, Carlos; DE LA CERDA MERINO, José Miguel; RUIZ RODRÍGUEZ, 
Carlos y URZÚA PRIETO, Francisco José (2000): Familias fundadoras de Chile, 1601-1655: el segundo contin-
gente. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, pág 207.

37 GUARDA, Gabriel (1979): op. cit., pág. 412.
38 DE LA CUADRA GORMAZ, Guillermo (1982). Familias chilenas (Origen y desarrollo de las familias chilenas). 

2 Tomos. Tomo I.Editorial Zamorano y Caperán. Santiago de Chile, pág 165.
39 DE LA CUADRA GORMAZ, Guillermo (1982): Tomo II, op. cit., pág. 460.
40 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Tomo LII. Espasa-Calpe S. A. Madrid, 1958, pág. 434.
41 CáMARA DE SENADORES. Sesión 24 ordinaria, en 12 de agosto de 1835. Presidencia de Don Gabriel José de Tocornal y 

ALAMOS IGUALT, Vicente (1979): Linaje de los Alamos y sus alianzas en Chile. Alfabeta impresores, Santiago y DE 
LA CUADRA GORMAZ, Guillermo (1982): Tomo I, op.cit., pág. 364.

42 GUARDA, Gabriel (2002). Los encomenderos de Chiloé. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, pág. 95.

43 ESPEJO, Juan Luis (1967): Nobiliario de la Capitanía General de Chile. Editorial Andrés Bello. Santiago, pág. 379.
44 THAYER OJEDA, Luis (1989): Orígenes de Chile: elementos étnicos, apellidos, familias. Op. cit., pág. 363.
45 Las cifras de emigración europea hacia América para el período que media entre 1846 y 1932 se estiman en torno a 52 

millones de personas.
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Para ejecutar estas políticas inmigratorias, el 10 de octubre de 1882 se creó por decreto 
supremo la Agencia General de Colonización, con sede en París y subagencias en otros países 
europeos, entre ellos España. Este organismo, junto a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 
tuvo una labor esencial en la captación de inmigrantes hacia Chile en las siguientes tres décadas. 
Aunque funcionó con algunas interrupciones, efectuó una importante labor de difusión y publi-
cidad a través de avisos y folletos publicitarios en una decena de países, en los que actuaba a 
través de enganchadores46. Entre los años 1882 y 1914 la cifra total de inmigrantes europeos 
que llegó a Chile, en su mayoría contratados por la Agencia, se acercó a los 65.00047. De ellos, 
aproximadamente 25.000 fueron españoles, según se aprecia en el cuadro siguiente48:

Datos oficiales de inmigración española en Chile (1883-1910) 
1884 (X -1883/V-1884). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
1885 (IV -1884/III-1885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1886 (IV -1885/III-1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1887 (IV -1886/V-1887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1888 (VI -1887/X-1888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
1889 (XI -1888/XII-1889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.773
1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.081
1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
1894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
1896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
1898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (suspendido el servicio)
1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (suspendido el servicio)
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.867
1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sin datos (*)
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sin datos
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.183

(*) La Memoria del Ministerio del RR. EE. de ese año, aunque no proporciona datos numéricos de los inmigrantes hispanos, señala 
que entre los 6.042 extranjeros llegados durante 1908 predomina el elemento español. Para los años sin datos se estiman sólo unas 
centenas de extranjeros anualmente.

En 1910 los organismos oficiales encargados del proceso migratorio cesaron su actividad. 
Durante los años siguientes Chile continuó recibiendo inmigrantes europeos que en su mayoría 
formaban parte de las cadenas migratorias familiares que ya se habían consolidado. Pero su 
número comenzó a disminuir inexorablemente. Así, según señala el Consejo Superior de Emi-
gración de España: en 1911 emigraron a Chile 727 españoles; en 1912 lo hicieron 770; en 1913 
disminuyeron a 602; en 1914 sólo 275; y en 1915, la ínfima cantidad de 2549. Las cifras de los años 
siguientes estarían influidas por los avatares de las guerras mundiales, la guerra civil y los proce-
sos económicos y políticos de ambos países. Siendo las cantidades en todo caso residuales hasta 
la década de 1950, lapso final en que la emigración española hacia Chile terminó de extinguirse.

Los Censos de población evidencian el fuerte incremento de los extranjeros llegados a Chile 
de la mano del impulso inmigratorio oficial, entre 1880 y 1910, como se observa en el siguiente 
cuadro50.

Población extranjera en Chile según los censos (1865-1930) 
Año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantidad
1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.220
1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.635
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.030
1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.056
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.524
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.436
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.463

Una situación similar se observa para el caso de la población española residente en Chile, 
según el cuadro adjunto51.

Población española en Chile (1885-1970)
Año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Población
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.508
1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.494
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.755
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.962
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.439
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.323
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.366
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.777
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.628

Desde una perspectiva comparativa se aprecia que las cifras de inmigrantes que llegaron 
a otros países americanos durante las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, fueron 
inmensamente superiores a las cifras chilenas. Argentina recibió una inmigración neta de unos 

46 PERI FAGERSTROM., René A. (1989): Reseña de la colonización en Chile. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 
pág. 90

47 Ibídem.
48 Cifra obtenida de las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización de 1885 a 1910. Santiago de 

Chile. Instituto Nacional de Estadísticas.

49 Consejo Superior de Emigración de España (1916): La emigración española transoceánica. Madrid. Hijos de T. Minuesa 
de los Ríos, Madrid, pág. 70.

50 Censos de población de la República de Chile levantados entre 1865 y 1930. Santiago de Chile. Instituto Nacional de 
Estadísticas.

51 Censos de población de la República de Chile levantados entre 1885 y 1970. Santiago de Chile. Instituto Nacional de 
Estadísticas.
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tres millones entre 1880 y 1930 para una población de 1.7 millones el año 186952. El Censo de 
población de Brasil en 1920 señala que residían para entonces 1.565.961 extranjeros, de ellos 
219.142 eran españoles53. A Uruguay, entre 1880 y 1930, se estima llegaron 750.000 personas y a 
Cuba unos 800.000 españoles entre 1903 y 1933, siendo este el grupo predominante en la isla54. 
Estados Unidos de Norte América recibió entre 1860 y 1919, aproximadamente, 25 millones de 
inmigrantes europeos55. 

Como contrapunto a las cifras mencionadas, podemos agregar que el número de inmigrantes 
europeos en Chile entre 1880 y 1930 no superó los 80.000. Mirado desde otra óptica, si considera-
mos el período comprendido entre 1851 y 1924, solo un 0,5% del total de los inmigrantes europeos 
llegados al continente americano se radicó en Chile56. 

Chile claramente no fue uno de los países favoritos para los emigrantes europeos. Esto se 
debió tanto a su enclaustramiento geográfico y a las circunstancias propias de su estructura 
económica, política y social, como también a las políticas migratorias del estado chileno que no 
tuvo la voluntad decidida de atraer a más inmigrantes. No obstante, aunque se trató de un flujo 
de escaso volumen, la gran mayoría de los tratadistas locales que han estudiado el tema, con-
cuerdan en que la influencia que tuvo en el desarrollo del país fue trascendente en los aspectos 
económico, social, demográfico y político.

3. LA EMIGRACIÓN BALEAR A CHILE 
ENTRE 1880 Y 1950.

3.1. Las crisis de finales del XIX en Mallorca

Entre 1880 y 1930 se produjo en el archipiélago balear un considerable flujo emigratorio a Ultra-
mar. Esta partida masiva de isleños no supone un caso aislado en la historia contemporanea de 
España y de los países de la Europa mediterránea, sino que se contextualiza dentro de un vasto 
corriente emigratorio protagonizado por millones de europeos mediterráneos que impulsados, 
basicamente, por motivos económicos partieron con la idea de hacer las Américas. 

Las Islas Baleares no fueron ajenas a este proceso migratorio. Desde mediados del XIX, la 
población de las Islas había entrado en una espiral de crecimiento demográfico a causa de la 
disminución de la mortalidad epidémica y del mantenimiento de unas elevadas tasas de natali-
dad. Entre 1857 y 1887, las Baleares experimentaron un crecimiento absoluto de 49.700 efectivos, 
al pasar de 262.893 habitantes a 312.593. Este período coincidió con una fase expansiva de la 
economía isleña cuyo mercado laboral absorbió el aumento de la población.

La dinámica demográfica registró un cambio drástico a partir de finales de la década de 
los años ochenta como consecuencia de una serie de crisis que afectaron al aparato produc-
tivo de las Islas: la crisis agraria de 1889, la aparición de la filoxera en 1891 que arruinó los 
viñedos y la pérdida, en 1898, del mercado colonial para los zapatos y tejidos fabricados en 
las Islas provocaron un considerable éxodo de isleños que se tradujo en una disminución de la 
población de las Baleares entre 1887 a 1900 cifrada en 944 habitantes con un saldo migratorio 
negativo de 28.138 personas. 

La incidencia de las tres crisis fue especialmente notable en el mundo rural de la isla de 
Mallorca, cuyos habitantes se convirtieron en este período de finales del XIX en los principales 
protagonistas del flujo emigratorio a Ultramar. Asimismo, sus repercusiones se proyectaron en 
el movimiento emigratorio mallorquín que escogió a Chile como destino. La crisis agraria de 
1889 que afectó al campo mallorquín coincidió con la llegada de contratistas de mano de obra 
para la República de Chile, la filoxera arruinó a muchos campesinos de Felanitx, algunos de 
los cuales formaron parte de una cadena migratoria que los condujo a Combarbalá y Copiapó 
en donde desarrollaron la actividad agrícola que había distinguido a su localidad de origen 
y la crisis del calzado impulsó a un colectivo de emigrantes de Inca hacia Chile en donde se 
dedicó a idéntica labor.

El primer gran hito en el camino de la emigración mallorquina a Chile tuvo lugar a raiz de la 
crisis agraria, que en los últimos meses de 1888 y primeros de 1889, se cebó entre la clase jorna-
lera de la mayor de las islas del archipielago balear que encontró en la emigración la única salida 
para escapar de la miseria. No obstante, el precio de los pasajes de barco a Ultramar era inasu-
mible para la mayoría de los jornaleros y solo posibilitó su partida la presencia de contratistas de 
mano de obra para Argentina y Chile que repartieron pasajes subsidiados entre los mallorquines.

Durante estos dos años coincidieron en Europa y en el estado español en particular, las 
políticas poblacionistas promovidas por los presidentes de las repúblicas argentina y chilena, 
Miguel Juárez Celman y José Manuel Balmaceda, respectivamente, que impulsaron a través de 
la modalidad de los pasajes subsidiados y otros incentivos la emigración hacia sus países.

De esta manera se unieron las ansias de partir de un buen número de campesinos mallor-
quines y los deseos de acoger mano de obra europea de los dos gobiernos sudamericanos. En es-
tos años, la pobreza de muchos trabajadores isleños y la emigración a América se convierten en 
un tema habitual del romancero popular mallorquín, apareciendo numerosas gloses y cançons 
relativas al éxodo, aunque casi todas referidas a la emigración a la República Argentina y a Cuba. 
En cambio, la alusión al movimiento emigratorio a Chile solo aparece de manera episódica y con 
una evidente referencia a los incentivos promovidos por su gobierno: 

A n’aquest temps no hi havia
jornal p’es trebayadós,
goñant tres reals o dos 
i ben content es qui’n tenia.
 ................
A n’aquest temps comensá
a haverhi emigració
per tot es trebayadó
qu’a Chile volgués aná,
donant port franch y menjá
y un jornal superió
Mum pare hem diu he pensat
d’anarmen a trabayá

52 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (Ed.) (1988): op. cit., pág. 212.
53 Ibidem, pág. 256.
54 ESPIAGO, Javier (1982): Migraciones Exteriores. Salvat Editores, Barcelona, pág. 29.
55 Ibidem, pág. 21.
56 CANO CHRISTINY, María Verónica; SOFFIA CONTRUCCI, Magdalena y MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge (2009): 

Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio. CEPAL - Serie 
Población y desarrollo, Nº 88, pág. 14.
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a Chile pera goñyá
dotbés y torná aviat
que si es ve lo qu’han contat
es gran es tresó que heyá.
Mum pare, duim cada cual
ben escrita sa planeta
y per l’esquerra y per la dreta 
mos escapa es capital
y el qui es nat per un real 
no arriba a mitja pesseta...57

Los agentes de contratación, denominados ganchos, empezaron su labor de reclutamiento 
entre los mallorquines a finales de 1888 y sus resultados se hicieron patentes a raiz de los embar-
ques masivos de emigrantes que se produjeron entre los meses de mayo y octubre de 1889. Como 
es de suponer, Argentina capitalizó la mayoría del contingente y de las veinticuatro expediciones 
documentadas entre los citados meses, solamente dos se dirigieron a Chile, las efectuadas el 5 de 
septiembre y el 3 de octubre, aunque por el elevado número de emigrantes que partieron fueron 
las que más eco tuvieron en la prensa local de la época.

En la primera expedición se embarcaron hacia Barcelona con el vapor Lulio un total de 420 
emigrantes y tan grande fue la expectación suscitada en el puerto de Palma, que todos los diarios 
de la capital de la isla describieron la partida con todo lujo de detalles, aprovechando asimismo 
para mostrar su preocupación ante la diaspora de isleños que se estaba produciendo a lo largo 
del año. El periódico La Almudaina se expresa de la siguiente manera:

“No es exageración afirmar que ayer tarde se reunió en el muelle un gen-
tío tan numerosos como el día en que vino a visitarnos el difunto rey Don 
Alfonso XII.

La causa de esta reunión es conocida, pues la prensa había de antemano 
anunciado que saldrían para Chile una multitud de infelices engañados.

En efecto: no sabemos si se marcharon todos los que se hallaban despa-
chados; pero de estos podemos afirmar que eran en número de cuatrocientos 
veinte que tenian su pasaporte para la república nombrada, habiéndose ase-
gurado que llegan a tres mil los que quedan alistados para marcharse en las 
sucesivas expediciones.

Apenas hace un mes que tuvimos que lamentar una deserción semejante 
de mallorquines. Ahora no es ya la República Argentina la única nación sud-
americana que estimula la formación de esta caravana aventurera, o más 
bien, de estos rebaños de la miseria que se dejan conducir por la codicia de 
hábiles especuladores.

La República de Chile en continua rivalidad con aquella, procura distraer 
el río de la inmigración que había empezado a afluir sobre Buenos Aires y 

sin necesidad de más pobladores sin grandes terrenos que roturar, con menos 
escasez de brazos, llama a aquellos a quienes no necesita y llena de reclamos 
los periódicos y de anuncios rebosando ponderación las esquinas de nuestras 
calles.

Pensamos insistir una y otra vez sobre este malhadado asunto que tiene en 
sobreexcitación extraña a nuestra isla.. 58”

Una vez en Barcelona, el contingente de emigrantes mallorquines se embarcó en el vapor 
francés Cheribon que antes de lanzarse a la travesia del Atlántico hizo escala en el puerto de 
Valencia, en donde se embarcaron 107 emigrantes y en el de Málaga, en el cual se completó el 
pasaje con 300 emigrantes andaluces.

La segunda salida hacia Chile, aunque menos numerosa que la anterior fue quizás más 
espectacular por el gentío que se reunió en las instalaciones portuarias para despedir a los 
familiares y amigos o por simple curiosidad. En el vapor Palma, en tránsito hacia Barcelona, 
se embarcaron un total de 260 emigrantes, la mayoría procedía de las comarcas del Llevant de 
la isla y como sucedió en la anterior partida, los diarios de Palma ofrecen en sus páginas el tes-
timonio de lo que acaeció en el puerto, añadiendo su particular crítica sobre el devenir del flujo 
emigratorio mallorquín hacia América del sur.

“Los que no estuvieron ayer tarde a presenciar el gran embarque de la 
gran remesa de mallorquines que los comisionados agentes de la emigración 
embarcaban para Chile, no pueden formarse idea del aspecto que ofrecía la 
plazoleta de la farola donde estaba atracado el vapor Palma que debía condu-
cirlos a Barcelona para desde allí trasladarlos al buque en el que han de llegar 
a su destino.

No hay exageración con decir que más de cuatro mil personas apiñadas 
allí y en los andenes y buques inmediatos, desde donde se podía ver el vapor, 
para presenciar el embarque de los que abandonan su patria en busca de una 
realidad que seguramente no verán cumplida. Hombres y mujeres de todas 
edades, ancianos y niños, algunos tan débiles y pequeños que parece imposible 
puedan resistir las penalidades del viaje, de todo había en aquel núcleo de mal 
aconsejados hijos de Mallorca (...). La aglomeración de gentes fue tal en el em-
barcadero que los agentes del cuerpo de seguridad se vieron en grandes apuros 
para contenerla, para dar lugar a que pudieran embarcarse los pasajeros y 
sus equipajes. Uno de los vigilantes, atropellado por el gentío se cayó al mar..59”

La Almudaina ofreció una cifra de público congregada en el puerto que giraba en torno a 
las siete u ocho mil personas y de una manera ácida, comparaba el enorme gentío reunido en el 
muelle con la multitud que acudía por morbosidad a contemplar las ejecuciones de los condena-
dos a la pena capital. 

57 Plagueta de cansons novas en mallorquí titulada Sa vida e histori d’en Bartomeu Pastó. Véase SBERT, Miquel 
(2001): Oh mar blava que ets de trista. L’emigració a Amèrica al cançoner popular de Mallorca. Colección “Els 
camins de la quimera” núm. 2. Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Palma, pág. 88.

58 En el muelle. La Almudaina, 6 de septiembre de 1889.
59 Aún más emigración. El Isleño, 4 octubre 1889.
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“El vapor Palma, en el cual se embarcaron algunos centenares de mallor-
quines, especialmente de Artá, Capdepera y la Colonia, se hallaba ya frente a 
las Isletas y todavía el Muelle, la calle de la Marina y del Conquistador y el 
paseo del Borne parecían hormigueros. Hay anomalías en el carácter humano 
que no tienen fácil explicación, aunque el hecho que nos ocupa se explica de 
la misma manera y con idénticas razones del concurso que asiste a las ejecu-
ciones de la pena capital. Algo debe parecerse la sensación experimentada por 
la partida de esos desdichados emigrantes, a la que se siente al ver poner el 
dogal o la argolla al cuello de los sentenciados. Compadezcámoslos como si 
lo fuesen 60”

Llegados a Barcelona, tuvieron que esperar una semana, alojados en pésimas condiciones 
en las instalaciones del recinto portuario. El 11 de octubre se embarcaron en el vapor francés 
Burgundia que había partido de Marsella con 234 pasajeros. También hicieron escala en di-
ferentes puertos del levante español antes de parar en Málaga, en donde se produjeron graves 
incidentes entre la tripulación y el pasaje del barco, al negarse éste a vacunarse.

“Ya dijimos ayer que a bordo del vapor Burgundia, el buque que lleva a 
Chile la última expedición de emigrantes mallorquines, ocurrió una insubor-
dinación, en el puerto de Málaga, por haberse dado la orden de que tenían que 
ser vacunados todos los emigrantes, a lo que estos se negaron, só pretesto de 
que la vacuna produce fiebre y podía subvenir una epidemia a bordo.

De esta insubordinación tenemos a la vista extensos detalles.
El estado de ánimo de los emigrantes llegó a ser un poco más que excitado, 

y todos a voz en grito protestaban contra la medida acordada.
Decían unos que no permitirían nunca que a sus hijos se les vacunase, y 

alguno, con razón fundadísima, protestaba de que se le hiciese la operación a 
su mujer, cuyo alumbramiento era reciente.

El capitán del buque en vista de lo ocurrido, y ante el mal aspecto que 
la sublevación tomaba, ordenó que una comisión de emigrantes malagueños 
pasase a su despacho y expusiese las causas que tenían para sublevarse, a lo 
cual contestaron lo que anteriormente decimos, conviniendo en que uno de 
los individuos que formaban ésta subiesen al puente y dijera que solo serían 
vacunados aquellos que tuviesen más de siete años y que el que no estuviese 
conforme sería desembarcado.

En vista de esto se apaciguó un tanto el tumulto, pero la mayoría estaba 
dispuesta a desembarcar si se les obligaba a vacunarse.

También fueron llevados al despacho del capitán cinco catalanes que ha-
bían estado en la barra todo el día, por ser los que promovieron el conflicto, los 
cuales después de ser fuertemente reconvenidos quedaron en libertad.

Un individuo que desde Granada había ido a Málaga con propósito de 
embarcarse para Buenos Aires, cosa que no pudo lograr por no tener en regla 
los documentos, y que consiguió introducirse sin ser visto en el Burgundia el 
domingo último, se presentó al capitán e inspectores de vigilancia diciéndoles 

que se había introducido con propósitos firmes de hacer el viaje de Chile, pero 
que en vista del mal carácter que la cosa presentaba, había decidido manifes-
tarlo todo y prefería ir a la cárcel antes que hacer el viaje...61”

Una vez solucionado el tema de las vacunas, el Burgundia zarpó del puerto de Málaga 
con 369 emigrantes más. En total fueron 1.280 emigrantes que emprendieron a bordo del vapor 
francés su aventura marítima por el Atlántico y por el estrecho de Magallanes hasta Talcahuano, 
donde echaron el ancla el 21 de noviembre. Para los emigrantes mallorquines habían transcurrido 
cuarenta y dos días desde que partieron de Palma con el vapor del mismo nombre.

Esta expedición constituye el final del gran éxodo de mallorquines hacia Argentina y Chile 
acaecido en 1889. La desaparición de los pasajes subsidiados, la recesión económica que se 
inició en Argentina a finales de este año y la crisis política chilena que conducirá al suicidio, en 
1891, del presidente Balmaceda explican la interrupción del flujo que de nuevo adquirirá fuerza 
en la primera década del XX, gracias en parte a la consolidación en ambos países de núcleos de 
emigrantes isleños que atraerán a parientes y amistades de sus localidades de origen.

La segunda de las crisis que afectó al campo mallorquín a finales del XIX estuvo ocasiona-
da por la aparición en el término de Llucmajor en 1891 de la filoxera, la posterior propagación 
de la enfermedad provocó la destrucción de las cerca de 30.000 hectáreas de viña que había 
en Mallorca. Este cultivo poseía una larga tradición en la isla y se orientaba básicamente a la 
elaboración de aguardiente para el mercado colonial de las Antillas y vino. A partir de los años 
setenta del XIX, el cultivo de la viña para producir vino experimentó en Mallorca un crecimiento 
extraordinario a causa de la demanda existente en Francia motivada por la destrucción de sus 
viñas por la filoxera.

Entre los años 1877 y 1882 el gobierno francés firmó una serie de tratados comerciales con 
el español por los que disminuyó considerablemente los derechos arancelarios para favorecer la 
importación de vino. Ello conllevó un espectacular auge de la viticultura en Mallorca, en donde 
se pasó de las 15.543 hectáreas cultivadas en 1860 a las 30.000 en 1890. Los municipios que más 
superfície dedicaron al cultivo de la viña fueron Santa María, Sencelles, Binissalem, Llucmajor, 
Algaida, Porreres, Manacor y especialmente Felanitx.

La propagación de la filoxera y la recuperación de las viñas francesas que condujo al go-
bierno galo a levantar de nuevo barreras proteccionistas, motivaron la ruina de miles de peque-
ños propietarios agrícolas y jornaleros que se vieron abocados a la emigración. Felanitx fue la 
localidad mallorquina que más padeció los efectos de esta crisis y para muchos habitantes del 
municipio el único recurso que encontraron fue la emigración hacia Argelia, Argentina,... y Chile.

Refiriéndose a Felanitx, cuenta en sus memorias el hijo de un emigrante de la localidad: 

“En Toni i molts d’amics seus, nats devers l’any 1887, a pesar que arribaren 
just a temps, es pot dir que no havien conegut de sa fil·loxera més que ses con-
seqüències, i allò que pares i padrins contaven, quasi cada vespre, enrevoltant 
aquella taula mig desgavellada, on ses llesques eren cada vegada més primes, 
però per dir la veritat, primes i tot, no faltaren mai. Aquella gent tenia fe, i resava 
abans de començar a menjar, dava gràcies a Déu per lo poc o per lo... un poc 
més poc, i es dia que queia un ocelló dins s’escudella feien tot una novena. Així 

60 La Almudaina, 4 octubre 1889. 61 El Isleño 24 octubre 1889.
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fou com començaren, els joves d’aquella època, a pensar si per Amèrica hi faria 
més bon estar62”.

La llegada a Chile de un significativo colectivo de gente de Felanitx en los primeros años del 
XX, se debe a la presencia en el país andino de un sacerdote mallorquín, nacido en Felanitx en 
1850, que el 14 de agosto de 1899 obtenia permiso del obispado de Mallorca para ejercer su mi-
nisterio apostolar en América, Gabriel Artigues Gomila. Establecido en Combarbalá se constituyó 
en el eslabón de una cadena migratoria que atrajo hacia Combarbalá, Coquimbo y La Serena 
a jóvenes de su localidad de origen que marcharon de un pueblo empobrecido en pos de unas 
oportunidades que les ofreció la tierra y el clima de esta región chilena muy apta para el cultivo 
que había arruinado a su lugar de procedencia: la viña.

Los conflictos coloniales de la última década del XIX incidieron negativamente sobre una de 
las industrias mejor valoradas de Mallorca en el último cuarto del diecinueve, el calzado. En las 
localidades de Palma, Inca y Llucmajor era en donde se concentraban la mayoría de las fábricas 
de zapatos que padecieron una fuerte contracción en sus ventas a causa de la caida del mercado 
colonial de Filipinas y las Antillas, aunque otro conflicto, en este caso, la primera Guerra Mundial 
favorecerá el inicio de una nueva fase expansiva. 

De los tres municipios mallorquines citados, especialmente de Inca, procedían un elevado por-
centaje de los emigrantes establecidos en Chile entre los limites que marcan ambas contiendas, la 
colonial y la mundial que se dedicaron al sector económico que más se identifica con la emigración 
isleña al país andino: el calzado. Se trata de los Fluxá, Estela, Llambías, Ferrer, Terrasa, Capellà,...

A pesar de que las fuentes periodísticas mallorquinas nos informan que en el vapor Cheri-
bon se embarcó hacia Chile un pasaje de 420 emigrantes mallorquines y que en el Burgundia 
tenían previsto viajar otros 260 (algunos de los cuales desistieron de su propósito una vez llega-
dos a Barcelona), no hemos podido encontrar en Chile fuentes documentales que confirmen su 
asentamiento definitivo en el país. Por medio de las fuentes escritas y orales solamente hemos 
podido documentar entre 1881 y 1900 la llegada a Chile de 35 emigrantes baleares (Ver el listado), 
11 de los cuales fechados en 1889. 

3.2. La emigración balear a Chile entre 1900 y 1950. 
Las cadenas migratorias

En el flujo emigratorio de origen balear hacia Chile acaecido en la primera mitad del siglo XX 
podemos distinguir dos etapas diametralmente opuestas. La primera se contextualiza en las tres 
primeras décadas del siglo y coincide con la época de mayor intensidad del movimiento, mientras 
que la segunda (1930-1950) apenas registra entradas.

Entre 1900 y 1930, las Islas Baleares continuaron siendo tierra de emigrantes, sobretodo por 
dos motivos: la difícil situación estructural del campesinado de las Islas y la consolidación de 
nucleos de emigrantes isleños en los países de acogida que abrieron cadenas migratorias que 
unieron los espacios emisores del archipiélago con los centros receptores.

En estas tres primeras décadas, el conjunto del archipiélago registró un balance migratorio 
negativo de 14.515 habitantes. Todas las Islas presentan saldos negativos, siendo el más acusado 

el producido en el decenio 1900-1910 con 13.604 efectivos. Durante los primeros treinta años del 
XX fue la Part Forana de Mallorca la que registró el balance negativo más elevado cifrado en 
21.711 personas, mientras que Menorca y las Pitiüses también experimentaron saldos negativos 
que se concretaron en 4.302 y 4.789 habitantes, respectivamente. La magnitud de estas cifras nos 
da a entender de la generalización del fenómeno emigratorio a la totalidad de las Islas.

En el caso de Chile tenemos documentados en el período 1900-1930, la llegada al país de 182 
emigrantes de ascendencia balear, de los cuales 109 (el 59’8% del total) corresponden al decenio 
1900-1910 (coincidiendo con la década que registra un balance migratorio negativo más acusado 
en la demografia de las islas Baleares). 

Junto a los factores expulsivos, casi todos de carácter económico, que se producen en las 
Baleares, existen otros de índole atractiva que durante estas tres primeras décadas condujeron a 
Chile a un notable porcentaje de los emigrantes isleños que se asentaron en el país andino. Esta 
atracción la generan las posibilidades económicas que ofrece Chile, pero su conocimiento entre 
los habitantes de Baleares que decidieron viajar más allá de los Andes, procede de núcleos de 
isleños establecidos en Chile que abrieron cadenas migratorias mediante las cuales parientes y 
amigos de sus localidades de origen viajaron a Chile con el necesario conocimiento del lugar y 
el amparo en la llegada que les facilitó poder participar de las oportunidades económicas que 
brindaba el país.

De los diversos ejemplos de cadenas migratorias que se abren en este período, podemos 
centrarnos en dos de ellas. La iniciada por los sacerdotes Gabriel Artigues Gomila y Felio Morey 
Amengual (Capdepera, 1870), este último llegado a Chile en 1901 para ejercer su ministerio en la 
parroquia de Punitaqui (diócesis de La Serena). Ambos religiosos informaron a parientes y ami-
gos de sus localidades de origen, de las magníficas expectativas que ofrecía la región en donde se 
habían establecido. De Capdepera procedían Pedro José Morey Amengual (hermano del sacerdo-
te) y Antonio Morey Cursach y su hermano (ambos hermanastros del religioso), mientras que eran 
de Felanitx, Juan Artigues Gomila (hermano del otro sacerdote), su esposa Margarita Prohens y 
sus dos hijos Nicolás y Rafael Artigues Prohens, los hermanos Juan y Andrés Andreu Barceló, 
Miguel Juliá Capó, su esposa María Gomila Maimó y la hija Isabel Juliá Gomila, Juan Barceló, 
Lorenzo Bauzá, Jaime Prohens, Antonio Gomila, Jaime Obrador, Onofre Juliá Gomila, Jaime y 
Rafael Tauler, Jaime Vicens, Jaime Oliver, Francisco Bou,... y Gabriel Coll Dalmau (nacido en 
Sineu). Asimismo, algunos miembros de este contingente llamaron a más familiares y amistades.

Sobre la llegada del colectivo mallorquín atraido por Gabriel Artigues existe una curiosa 
versión convertida en un chiste sobre los mallorquines:

“Según Arturo Jiménez Villarreal en sus estampas de Ovalle (Editorial Uni-
versitaria, 1984) el mejor chiste de mallorquinos que escuchó en su vida fue el 
de Gabriel Artigues y Gomila, joven sacerdote llegado a Chile desde Mallorca a 
comienzos de siglo para hacerse cargo de la parroquia de Combarbalá.

El chiste es como el cura Artigues logró convencer a las autoridades chi-
lenas de la época que era en Mallorca, donde no existía un solo metro de vía 
férrea, ni se conocían los ferrocarriles, donde se encontraban los más diestros 
obreros especializados en su instalación. De esta manera obtuvo autorización 
y fondos para viajar a España a hacer un enganche de ellos y traerlos a Co-
quimbo para trabajar en la obra proyectada, dice en su libro don Arturo.

En Mallorca (que según el escritor estaba azotada por una desastrosa se-
quía) fue recibido como un real salvador. Las familias se peleaban por lograr 
que uno de sus hijos fuera incorporado en las listas y las autoridades allana-
ron toda tramitación para que la salida resultara regularmente legal.

62 BORDOY, Miquel Antoni (1994): Encara hi tornarem. Edicions Cort. Palma, pág.77.
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A su llegada a Coquimbo el contingente fue atendido con toda cortesía y 
pocos días después se extendían contratos de trabajo y se les instalaba en las 
faenas para las cuales habían sido seleccionados como expertos.

Pero ocurrió que el mallorquino que más aguantó, tres días, en los trabajos 
de instalación de la línea férrea, para algunos, la primera que habían visto. 
Eran todos jóvenes y se diseminaron por toda la provincia haciéndose notar 
muy pronto como pioneros de su progreso agrícola, concluye el escritor63”.

En la localidad de Los ángeles, ciudad situada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, 
actuó la segunda de las cadenas migratorias citadas como ejemplo, abierta a finales del XIX por 
los hermanos Francisco, José y Rosa Forteza Picó, originarios de Artá, propietarios de la empresa 
Forteza y Cía que agrupaba diferentes negocios: bodega, frutos del país, molino, agricultura,... 
Para trabajar en la empresa de los Forteza fueron llegando en las tres primeras décadas del XX 
un significativo colectivo de emigrantes mallorquines, -se contabilizaron un total de 17-, casi to-
dos procedentes de Artá y de la vecina Capdepera: Miguel Rosselló Melis, Pedro Melis Rosselló, 
Sebastián Melis Rosselló, Nicolás Pons Ferrer, Antonio Pons Lliteras, Juan Moll, Lorenzo Pascual, 
Antonio Forteza Piña, María Forteza Piña, Mateo y Nicolás Pellicer...

La segunda de las etapas migratorias en que hemos dividido la primera mitad del siglo XX 
coincidió con la crisis económica del 29, la Guerra Civil española y con el segundo de los con-
flictos mundiales que paralizaron el flujo emigratorio europeo a Ultramar. En el caso de Chile, 
serán muy pocos los isleños que llegarán al país. Solamente tenemos contabilizados un total de 
catorce, una tercera parte de los cuales formó parte del exilio político provocado por la victoria 
franquista en 1939.

De los 2.200 exiliados procedentes del estado español que a bordo del Winnipeg llegaron el 
3 de septiembre de 1939 a Valparaíso, solamente había tres isleños, todos originarios de Menorca, 
Benito Santiago Sintes (fallecido en Chile en 1963), Alvaro Villalonga Morlá (fallecido en Chile 
en 1969) y Enrique Campos Sabater. Al margen de la expedición organizada por Pablo Neruda, 
también formaron parte del exilio político balear que se estableció en Chile, el profesor de dibujo 
en el Instituto de Felanitx (1931-36) Agustí Pla Balbastre (Valencia 1905-Santiago de Chile 1953) 
y el que fue en 1936 alcalde de Capdepera, Miguel Juliá Melis que en los años cuarenta residió 
temporalmente en Chile. 

 

3.3. Lugares de procedencia de los emigrantes 
y sus asentamientos en Chile

En el listado que aparece en las páginas siguientes figuran un total de 890 emigrantes documen-
tados por medio de diversas fuentes escritas y orales, aunque diez de ellos se establecieron en 
Chile fuera del período cronológico que estudiamos.

Del total de efectivos, 707 son hombres (el 79% del flujo emigratorio) y 183 son mujeres (21%). 
Es sin duda un movimiento emigratorio caracterizado por la reducida participación femenina, en 
gran medida ocasionada por la lejanía del territorio chileno, las dificultades orográficas para su 
acceso y las penalidades de una larga travesía marítima. Esta enorme distancia y la cordillera 
andina también propiciaron que muchos isleños que llegaron solteros al país se casasen con 
mujeres asentadas en Chile. Pocos fueron los que llegaron con sus esposas isleñas, se casaron 
por poderes con la novia de su lugar de origen o viajaron a las Islas para desposarse.

Observando el lugar de procedencia de los emigrantes podemos afirmar la preeminencia 
de la mallorquinidad dentro de la corriente emigratoria. De los 890 efectivos contabilizados so-
lamente 16 nacieron en Menorca y siete en Eivissa, lo cual supone un escaso 2’5% del flujo. Si 
deducimos de la suma total, los menorquines, los originarios de la mayor de las Pitiüses, los que 
figuran como naturales de las Baleares (37) y un pequeño colectivo de 5 personas que no nacie-
ron en el archipiélago, aunque pueden ser considerados como isleños, obtenemos el resultado de 
825 mallorquines, el 92’7% de la totalidad del desplazamiento.

Los 825 emigrantes de ascendencia mallorquina se distribuyen entre 38 de los 53 términos 
municipales de la isla. Los que más efectivos aportaron al movimiento fueron Palma con 152; 
Inca, 113; Manacor, 65; Felanitx, 60; Llucmajor, 34; Sant Llorenç des Cardessar, 29; Artá, 24; 
Capdepera, 17; Muro, 14; Santa Margalida, 12; y Porreres,12 
(Véase mapa). Si proyectamos estos municipios sobre el 
mapa de Mallorca podemos apreciar que se situan 
en una franja que se extiende por el levante 
y la bahía de Alcudia, alcanzando el epi-
centro de la isla (Inca) y cerrándose 
por el sur en dos de los tres 
tèrminos que se bañan en 
la bahía de Palma. 

63 BANIC ILLANES, Mario. Crónicas Limarinas. Los mallorquinos del cura Artigues. El Ovallino, 12 octubre 1997. 
Este chiste sobre los mal denominados mallorquinos afirma que en Mallorca no había ferrocarriles, lo cual es del todo 
inexacto ya que la primera línea férrea que unía Palma e Inca se inauguró en 1875 y desde el año 1897 se podía acceder 
desde la capital de la isla a Felanitx, de donde procedían el padre Artigues y la mayoría de jóvenes emigrantes que atrajo 
hasta Chile. Lo cierto es que al llegar a la zona de Coquimbo, la mayoría de emigrantes trabajaron inicialmente en las obras 
de construcción de la iglesia de Combarbalá y las capillas de Chañaral Alto y Soruco, mientras que otros se ocuparon en las 
obras del tendido del ferrocarril longitudinal norte.
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Otra particularidad que ofrece el colectivo mallorquín es la presencia de grupos familiares 
formados por numerosos integrantes originarios de determinades localidades que marchan jun-
tos o en fases posteriores hacia Chile. Son sagas que se identifican con un municipio concreto: 
Aguiló Picó con Manacor; Alomar Socias, Ferrer Estrany, Ferrer Pascual y Truyol Perelló con 
Inca; Forteza Picó con Artá; Fuster Cortés con Manacor; Llambías Roca con Llucmajor; Llull 
Mesquida con Manacor; Mayol Rubí con Palma; Picó Miró con Muro; Reus Martí con Binissalem, 
Rosselló Humbert con Sant Llorenç,... También podemos observar otra singularidad relativa a la 
abundancia de apellidos xuetes (de origen judío), sin que ello obedezca a ninguna razón de tipo 
religioso o discriminatorio acaecida en Mallorca. Simplemente son grupos familiares numerosos, 
procedentes especialmente de Palma, Muro, Santa Margalida, Manacor y Artá que emigran con 
el deseo de hacer las Américas.

Asimismo, si nos fijamos en la procedencia de las mujeres mallorquinas que partieron a 
Chile se produce una evidente coincidencia entre los municipios que encabezan ambas nóminas, 
pues los mayores contingentes proceden de Palma (29), Inca (27), Manacor (14) y Felanitx (11).

En cuanto al mapa de los asentamientos de los emigrantes de origen balear en Chile, los 
hallamos diseminados a lo largo de su estrecha geografía física, desde Arica en la frontera perua-
na hasta Punta Arenas en los confines patagónicos. No obstante, es una dispersión aparente, ya 
que la realidad económica y la influencia de las cadenas migratorias se impone en el momento 
de ubicarse en un determinado espacio. De esta manera, Santiago capitaliza alrededor del 67% 
del colectivo, mientras que Valparaíso y la vecina Viña del Mar acogieron en torno a una quinta 
parte del contingente. En la zona norte destacan las localidades de Ovalle, Coquimbo y La Serena 
vinculadas a la actividad agraria ejercida por emigrantes procedentes de Felanitx y Capdepera 
llegados al abrigo de la cadena migratoria abierta por los religiosos Gabriel Artigues y Felio Mo-
rey. Al sur de la capital sobresalen las localidades de Los ángeles y San Fernando, esta última 
escogida por un significativo grupo originario de Sant Llorenç des Cardessar.
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Pasaje del vapor italiano Giulio Cesare de la compañía marítima “Navigazione Generale Italiana” 
para el trayecto Barcelona-Buenos Aires, diciembre de 1928 (Archivo María Rosa Matas Colom).

Pasaporte de José Matas Mir, 1938 (Archivo María Rosa Matas Colom).
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Pasaporte de Juan Andreu Barceló. Coquimbo, 1923 (Archivo Carmen y Pilar Andreu Juliá).
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Miguel Ferrer Pascual (Archivo Magdalena Ferrer Ordinas). Guillermo Ordinas Peña con su esposa, hijos y nietos. Santiago, 1952 (Archivo Magdalena Ferrer Ordinas).
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Grupo de fundadores del Centro Español de Los ángeles, septiembre de 1915. 
(Archivo Pedro Melis de la Vega). 

Comisión directiva del Círculo Balear de Santiago presidida por Bartolomé Fluxá Estrany. 
(Archivo Bartolomé Fluxá Moya).

Socios y familiares del Centro Español de Los ángeles en torno a 1938 (Archivo Pedro Melis de la Vega).



la emigración balear a chile (1880-1950)JUAN ANTONIO GARCÍA-CUERDAS SÁNCHEZ-LOLLANO / JOAN BUADES CRESPÍ

66 67

Lorenzo Reus Martí y su esposa Carmen Grimalt Rosselló junto a su familiares (Archivo Lorenzo Reus Muñoz).Cuerpo de bomberos de Los ángeles en una fecha indeterminada (Archivo Pedro Melis de la Vega).

Partida de caza en la que aparecen un grupo de mallorquines residentes en Los ángeles, 1915-20 
(Archivo Pedro Melis de la Vega).
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Publicidad de Viñas Santa Catalina y Algarrobal de Lorenzo Reus Martí (Archivo Lorenzo Reus Muñoz). Antonio Morey Cursach junto a su esposa Antonia Lorca y sus seis hijos (Archivo Eliana Morey).
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Juan Andreu Barceló y su esposa María Juliá Vicens. La Serena, 1907 (Archivo Carmen y Pilar Andreu Juliá). Familia Andreu Juliá en la hacienda El Milagro. La Serena (Archivo Carmen y Pilar Andreu Juliá).
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Familia Andreu Juliá en La Serena (Archivo Carmen y Pilar Andreu Juliá). Francisco Truyol Perelló y su hijo Antonio Truyol Albertí (Archivo Antonio Truyol).
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Pedro Picó Miró con el uniforme del cuerpo de bomberos de la 10ª Compañía de Santiago 
(Fotografía de Andrés Salinas).

Actividades organizadas para sus asociados por el Círculo Balear de Santiago. 
Abril, 1926 (Archivo M. Graciela Ferrer).
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Carnet de fiestas del Círculo Balear de Santiago para el mes de abril de 1926 (Archivo M. Graciela Ferrer). Miembros de la comunidad balear de Santiago (Archivo Bartolomé Fluxá Moya).
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Sección de la fábrica de zapatos de Bartolomé Fluxá Estrany (Archivo Bartolomé Fluxá Moya). Jaime Barceló Rigo con su esposa Josefa Pallas y sus seis hijos en una fotografía de 1955 
(Archivo Eduardo Barceló Pallas).

Bartolomé Fluxá Estrany y algunos operarios de su fábrica de zapatos (Archivo Bartolomé Fluxá Moya). Bartolomé Matas Mir y su esposa Rosa Colom Camps (Archivo Bernardita Matas).
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3.5. Actividades económicas desarrolladas 
en Chile por los inmigrantes baleares

3.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

En las siguientes páginas haremos mención de las características primordiales que presentó 
la inmigración balear en Chile desde la óptica de las actividades económicas que desplegaron. 
Determinando además los principales sectores y ramas en las que alcanzaron una presencia 
e influencia relevantes. Asimismo, nos referiremos al aporte que efectuaron al desarrollo de la 
economía del país. Para este análisis se ha considerado el lapso que transcurre entre 1880 y 1950. 
Esta etapa presentó los mayores flujos de llegada de isleños a Chile y además a lo largo de ella 
alcanzaron el cénit las actividades económicas que emprendieron.

El análisis de esta temática requiere efectuar algunas consideraciones generales desde di-
versos puntos de vista.

Si observamos la inserción geográfica de los inmigrantes se puede afirmar que un porcen-
taje superior al 85% se radicaron en núcleos urbanos, particularmente en grandes ciudades 
como Santiago y Valparaíso, y por ende se dedicaron a actividades económicas propias de las 
urbes. La excepción en cuanto al hábitat de asentamiento la constituye el grupo que llegó al 
Norte Chico (Provincias de Atacama y Coquimbo) a comienzos del siglo XX, el que tuvo una 
génesis migratoria diferente a la de los otros baleares. Este grupo se arraigó inicialmente en 
pequeños núcleos rurales para pasar posteriormente a las ciudades regionales (Coquimbo, La 
Serena, etc.). Y producto de esta residencia es que dentro de ellos encontramos una alta pro-
porción dedicada a actividades agrícolas propias de la zona, con especial éxito e incluso con 
alcance y relevancia nacional.

Otra característica evidente es la clara predisposición a trabajar por cuenta propia que de-
mostraron los baleares. Esta fue una tendencia común en Chile de la mayoría de los inmigrantes 
europeos. En un alto número lo lograron ya que la estructura económica del país, carente a 
fines del siglo XIX de comercio especializado y necesitada de desarrollar sectores industriales 
inexistentes, permitió el acomodo relativamente fácil de aquellos inmigrantes con deseos de em-
prender. Al respecto, cabe considerar que la cifra de inmigrantes europeos llegados a Chile entre 
1880 y 1930 fue exigua pues no superó las ochenta mil personas64. Si comparamos esta cantidad 
con el aluvión inmigratorio que recibieron Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay65, concluiremos que 
en estos países disminuían notablemente las posibilidades para establecerse de manera autó-
noma al estar limitadas las oportunidades y ser muchos los demandantes. Exceptuando a unos 
pocos baleares que trajeron capitales para invertir en una tienda o en una fábrica de calzado, la 
mayoría se desempeñó en sus inicios como dependientes de comercio, con el objetivo de juntar el 
capital necesario y, luego de ingentes esfuerzos, finalmente establecerse de manera independien-
te. No todos lo conseguirían, debatiéndose algunos en medio de apuros y estrecheces económicas 

64 ESTRADA, Baldomero (Editor) (1994): Inmigración Española en Chile. Serie Nuevo Mundo. Cinco Siglos, núm 8. 
Universidad de Chile. Santiago, pág. 16.

65 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (Ed) (1988): op. cit., págs. 18-26.
Familia Capó Grimalt (Archivo Ximena Riera).
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durante largos años, incluso hasta el fin de sus días.
Aquellos que lograron instalarse por cuenta propia se aglutinaron en sectores determinados 

del comercio y de la industria. Ello resultó especialmente notorio en el caso de la fabricación y 
venta de calzado y en menor medida en las panaderías y pastelerías, en la agricultura y en las 
tiendas de alimentación. Este fenómeno fue consecuencia del funcionamiento de las cadenas mi-
gratorias, las que iban atrayendo a familiares que se integraban a los negocios de sus requirentes. 
Como unos y otros solían tener sus orígenes en la misma localidad balear, adicionalmente se 
producía una concentración de oriundos de ella en ciertas actividades. Es el caso de los nativos 
de Inca, incorporados en la fabricación y venta de calzado, y de los de Felanitx, dedicados a las 
actividades agrícolas en la zona de Coquimbo.

Queda de manifiesto también que los baleares se involucraron esencialmente en el sector 
terciario de la economía, prestando servicios como comerciantes, empleados, o ejerciendo oficios 
calificados. Desde este punto de vista la inmigración balear en Chile exhibió características gene-
rales similares a las que mostraron otros colectivos regionales españoles, de los que se diferenció 
por el tipo de especialización comercial que desarrollaron66. El Censo General de Población de 
1895 presenta los datos de 4.914 españoles que ese año desplegaban actividades económicas 
en Chile. De ese total, un 52,84% estaban involucrados en el comercio, un 6% se dedicaban a la 
agricultura y el resto se distribuían en más de 60 ocupaciones diversas67. Por su parte, los datos 
de profesiones, oficios y actividades de 4.359 socios (262 de ellos eran de origen balear) de la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de Santiago, inscritos entre 1889 
y 1939, indican una clara concentración en actividades vinculadas al comercio (54%), al ejercicio 
de actividades artesanales y de servicios y en menor medida a la industria68. Asimismo, los datos 
de los libros de inscripción del Consulado de España en Valparaíso son igualmente claros al 
respecto. Los comerciantes, empleados y religiosos registrados suman 6.201 personas, que repre-
sentaban el 72% de la población española activa de la región69.

Es de destacar la rápida movilidad vertical que alcanzaron la mayoría de los baleares dentro 
de la estructura social chilena, aupada por su favorable desempeño económico. Para lograrlo 
debieron salvar un largo camino marcado por intensas jornadas de trabajo y por escollos de todo 
tipo. Requirieron también de una cierta dosis de audacia unida a algo de fortuna y, desde luego, 
de aptitudes para enfrentar el mundo de los negocios. Su condición de individuos alfabetizados 
les permitió enfrentarse ventajosamente al medio chileno, cuya población el año 1895 presentaba 
una tasa de analfabetismo del 68%.70

Otro elemento digno de considerar es el relativo a la edad a la que llegaban a Chile los balea-
res. Se concentraban en el tramo entre los 18 y 30 años, una etapa de vida en la que estaban en 
la plenitud de sus capacidades en cuanto a su condición de homo economicus, lo que favoreció 
su inserción laboral y económica.

La mayoría debió aprender en el camino los rudimentos del comercio para desempeñarse 
como dependiente, comerciante o empresario, viéndose además obligados a especializarse en un 
sector determinado de la economía. Todo ello en una triple mudanza. No sólo cambiaron de país 

de residencia, también pasaron de vivir en pequeñas localidades rurales a arraigarse en ciudades 
medianas o grandes y además debieron modificar radicalmente su dedicación laboral.

Aproximadamente un 21% del total de los baleares radicados en Chile fueron mujeres, según 
nuestros propios datos. Coincide este porcentaje cercanamente con los datos de baleares inscri-
tos en el Consulado de España en Valparaíso entre 1909 y 1991, de los que un 19% son mujeres71. 
Es de destacar que sólo excepcionalmente es posible encontrar mujeres de origen balear involu-
cradas en actividades remuneradas o diferentes a las del cuidado de su hogar y familia. Para el 
caso de la región de Valparaíso, de los 161 baleares que declaraban actividades económicas en 
su ficha de inscripción ante el Consulado, sólo un 5% eran mujeres72. 

3.5.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE CONCENTRARON 
LA PRESENCIA DE BALEARES EN CHILE

Para abordar este punto hemos recopilado información dispersa desde variadas fuentes, referida 
a las actividades económicas a las que se dedicaron en Chile los baleares. Obteniendo así datos 
de doscientos cincuenta de ellos que desarrollaron sus propios emprendimientos comerciales. 
Cabe precisar que esta cifra representa en torno a un 23% del total de los isleños emigrados a 
Chile73. Este porcentaje se incrementa algo más si del universo de baleares residentes dejamos 
fuera a las mujeres, las que sólo de manera excepcional tuvieron alguna dedicación laboral. Asi-
mismo, como regla general, junto a estos propietarios trabajaban en sus tiendas o industrias, bajo 
relación de dependencia, otros compatriotas que ellos mismos habían llamado, pero que no han 
sido individualizados en esta recopilación. 

Han quedado fuera de este listado aquellos emprendimientos, con independencia de su 
dimensión, que no tuvieron la suficiente visibilidad como para quedar registrados en álbumes 
comerciales, documentación u otros registros no oficiales que han perdurado hasta hoy. En 
estos casos tampoco han estado a nuestro alcance las fuentes orales, constituidas principal-
mente por los testimonios de los propios descendientes, que hubiesen suplido la ausencia de 
fuentes escritas.

En algunos casos nos hemos encontrado con personas que desarrollaron a lo largo de su 
vida diversas actividades económicas, por lo que hemos consignado sólo aquella de mayor rele-
vancia. Cuando se ha tratado de actividades coetáneas (v.g.: comerciante y agricultor, comerciante 
y fabricante de calzado) se han registrado ambas en los apartados respectivos. 

La fiabilidad de esta recopilación, con carácter de muestra, es verificable al observar que los 
resultados que nos entrega siguen un patrón similar al de los colectivos baleares asentados en 
otros países iberoamericanos74. Asimismo, es consistente con la visión que de este proceso tienen 
formada los propios descendientes chilenos de los inmigrantes baleares.

Los sectores económicos y ramas que aglutinaron cifras relevantes de baleares son los 
siguientes: Fábricas de calzado, Curtiembres y Tiendas de calzado; Agricultura y viñedos; Pana-

66 ESTRADA Baldomero (2005): Urbanización e inmigración española en Chile a comienzos del siglo XX, en 
Anuario Americanista Europeo, núm. 5. París, pág. 8.

67 Censo General de la República de Chile levantado el 28 de noviembre de 1895. Oficina Central de Estadística. Imprenta 
Universitaria, Santiago de Chile, 1900-1904.

68 Libro de Registro de Socios de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficiencia 1888-1939. Vol. I.
69 Libro de Registros del Consulado de España en Valparaiso 1909-1991.
70 CAMPOS HARRIET, Fernando (1960): Desarrollo Educacional 1810-1960. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 

pág 34. 

71 Libro de Registros del Consulado de España en Valparaiso 1909-1991.
72 Libro de Registros del Consulado de España en Valparaiso 1909-1991.
73 El total de españoles radicados en Chile entre 1883 y 1970 fue de aproximadamente 45.000 personas. Véase GARCIA, Juan 

Antonio (1995): La inmigración Española y Riojana en Chile 1818-1970. Revista de Estudios Históricos núm. 39. 
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Santiago de Chile, pág. 257. De esta cifra el porcentaje de origen balear 
debió oscilar en torno a un 2’5%, unas mil cien personas. Véase ESTRADA, Baldomero (Editor) (1994): Inmigración 
española en Chile. Op. cit, pág 125.

74 VIVES, Pedro A.; VEGA, Pepa; y OYAMBURU, Jesús (Coord) (1992): Historia General de la Emigración Española 
a Iberoamérica. VOl. II, Historia 16. Madrid, pág. 97.
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derías y Pastelerías; Comercio y Almacenes de venta de alimentos y de Frutos del país; Hoteles 
y Restaurantes; Productores y Distribuidores de licores; Barracas de venta de maderas y Mue-
blerías; Sastrerías; Establecimientos industriales sin clasificar; y Establecimientos y actividades 
comerciales sin clasificar. 

Fue la fabricación de calzado entre los años 1900 y 1940 el sector económico en el que mayor 
trascendencia lograron los baleares, alcanzando una influencia nacional. Hemos registrado 32 
fábricas creadas por ellos en este período, las que eran gestionadas por aproximadamente 52 
personas en calidad de dueños. A efectos comparativos podemos señalar que según el Censo 
Industrial y Comercial de 1937 existían en todo Chile 156 fábricas de calzado75. De esta cifra, 
68 correspondían a propietarios españoles, las que representaban un 43,58% del total76. Las ci-
fras de producción anual de aquellas cuya propiedad era de baleares, se acercaba a un millón y 
medio de pares al año77. Si consideramos que la población de Chile, según el Censo de 1930, era 
de 4.287.44578 habitantes, y que de ella un 50,6%79 vivía en el ámbito rural y no necesariamente 
utilizaba calzado formal, podremos concluir que estas industrias dirigidas por baleares tuvieron 
una influencia significativa en la economía al masificar la producción de calzado a comienzos 
del siglo XX.

Estrechamente relacionado con la fabricación de calzado se encuentra el sector de tiendas 
de venta de calzado, cuya cifra en poder de baleares era de 39 en la década de 1930, conside-
rando las de propietarios individuales y las que operaban como puntos de venta de las fábricas. 
El Censo Industrial y Comercial de 1937 anotaba 164 tiendas de calzado de propiedad de 
españoles dentro de un total de 535 en el país80. Llama la atención que en general estaban situa-
das en las mejores calles comerciales del centro histórico de Santiago, ocurriendo lo mismo en 
las ciudades de las provincias. 

En el sector agrícola se involucraron más de treinta y cinco mallorquines. Algunos de ellos 
como resultado de invertir sus excedentes, obtenidos en otras actividades económicas, en tie-
rras cultivables. Sin embargo, la mayoría, en particular los que se radicaron en las regiones de 
Atacama y Coquimbo, comenzaron como trabajadores en actividades agrícolas, luego siguieron 
como arrendatarios de tierras y finalmente fueron propietarios de ellas. Varios de estos últimos 
llegaron a ser hacendados y propietarios de miles de hectáreas. Creando empresas que actual-
mente tienen vida próspera en manos de sus hijos y nietos, y que son líderes en los mercados de 
exportación de uva y de producción de pisco.

El negocio de las panaderías y pastelerías congregó a un número superior a los cuarenta 
baleares. Destacaron algunas panaderías de Santiago y de provincias por el gran tamaño que 
alcanzaron, abasteciendo a zonas extensas de las localidades en que se situaban. Tratándose de 
pastelerías hubo un grupo de ellas, especialmente las creadas por los hermanos Ramis Clar, que 
marcaron época en Santiago y Valparaíso por la calidad de sus productos y de sus salones de té. 

Nuestro recuento recoge, bajo el epígrafe de Comercio y Almacenes de venta de ali-
mentos y de Frutos del país, una treintena de establecimientos bastante heterogéneos. Según 
su tamaño los hubo pequeños y medianos, y excepcionalmente alguno mayor. Los encontramos 

ubicados, unos en sectores periféricos, y otros en pleno centro comercial de la ciudad. Asimismo, 
los hubo que vendían alimentos al por menor y otros de carácter mayorista e importadores, ac-
tuando también como bodegas de frutos del país.

El resto de las clasificaciones efectuadas por actividades agrupan a cantidades menores de 
baleares. Dentro de ellas destacaron algunas empresas o comercios que por su tamaño o espe-
cialización descollaron claramente en su ámbito.

Cabe mencionar especialmente a la gran Tienda por Departamentos Almacenes París, 
propiedad de la familia Gálmez. En sus orígenes fue una fábrica de muebles y colchones es-
tablecida en 1901, la que con el paso de las décadas fue alcanzando grandes dimensiones. El 
año 2004 la familia se desprendió de su control contando para entonces con 21 grandes tiendas 
por departamentos en las principales ciudades de Chile. Fue, y es sin duda, un referente dentro 
del comercio chileno, guardando las escalas, similar a lo que ha significado El Corte Inglés en 
España durante décadas.

Resulta sorprendente que este pequeño grupo humano de origen balear llegase a desarro-
llar una influencia tan intensa en algunos sectores económicos, como observará el lector en las 
siguientes páginas. Su peso específico en la sociedad y la economía chilena, que también se vio 
proyectado en las actividades de sus descendientes, estuvo claramente sobredimensionado en 
relación a su ínfimo número dentro de la población local.

Si bien hasta aquí nos hemos referido a aquellos baleares que lograron triunfar económi-
camente, o cuando menos mejorar sus condiciones de existencia, desarrollando algún tipo de 
emprendimiento, también debemos referirnos a otros. A los que en el transcurso de una vida 
anónima desempeñaron oficios u ocuparon empleos de manera digna, eficaz y honorable. Quizás 
no supieron, no pudieron o no quisieron hacer otra cosa diferente por las circunstancias que 
enfrentaron en su trayectoria vital. No obstante, la mayoría de los inmigrantes baleares que 
se radicaron definitivamente, pudieron cumplir en gran medida sus anhelos iniciales. Lograron 
superar las expectativas económicas que hubiesen tenido en las Islas, formaron familias que se 
insertaron en las clases medias chilenas, les entregaron una mayor educación formal a sus hijos 
y ellos mismos se desarrollaron como individuos de forma más plena.

Fábricas de calzado, Curtiembres y Tiendas de calzado.

Fábricas de calzado y Curtiembres

Lorenzo, Amengual Figuerola (Inca, 1895). Junto con establecer una tienda de venta de 
zapatos creo también una fábrica de calzado en 1909 con el nombre de La Universal, situada 
en la Avenida Alameda nº 2602 de Santiago. 

Sebastián Bassa (Mallorca). Estableció en 1933 una curtiembre en la calle Gambetta es-
quina con Avenida Santa Rosa de Santiago, asociado al riojano Jesús Pérez de ágreda Moreno.

Francisco Bauzá y Planas (Palma, 1868). Fundó el año 1896 la fábrica de calzado denomi-
nada La Constancia, ubicada en la Avenida Irarrázaval nº 707 de Santiago. Producía zapatos 
de gran calidad. El año 1916 obtuvo el 2º Premio en la Exposición de Industrias Nacionales. Para 
entonces manufacturaba cerca de 40.000 pares de zapatos anuales y había incorporado a la so-
ciedad a su compatriota el Sr. Rodillo, también oriundo de Mallorca. En 1929 la razón social de 
esta fábrica era Bauzá y Rodillo Ltda. Décadas después pasó a denominarse Manufacturas 
Pluma, de Rodillo y Cía. Ltda.

75 Censo Industrial y Comercial de 1937. Dirección General de Estadísticas, Santiago de Chile, 1939.
76 Censo Industrial y Comercial de 1937. Op. cit.
77 Cantidad obtenida al sumar las cifras de producción anual que algunas fábricas declaraban, con las estimadas conservado-

ramente por nosotros para aquellas otras sin información.
78 Censo de Población de 1930. Imprenta Universo, Santiago de Chile, 1931.
79 GÓNGORA, Mario (2006): Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Editorial 

Universitaria, novena edición. Santiago de Chile, pág. 277. 
80 Censo Industrial y Comercial de 1937. Op. cit.
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Jaime Cirer Gelabert (Sencelles, 1869). Llegó a Chile en 1897 y en 1901 fundó una fábrica 
de zapatos para niños, asociado al gallego Andrés Porto. Estaba situada en la calle Rogelio Ugar-
te nº 1391 de Santiago. En 1920 trabajaban en esta fábrica 70 operarios que producían en torno 
a 60.000 pares de zapatos cada año. 

Francisco Ferrer Bauzá. En 1929 era propietario de una fábrica de hormas para zapatos 
denominada La República situada en la calle Arturo Prat nº 1342 de Santiago.

Antonio Ferrer Estrany (Inca, 1883). Llegó a Chile en 1900 y estableció una fábrica de 
calzado el año 1905, la que estaba localizada en la Avenida Matta nº 638 de Santiago. En 1919 
trabajaban más de trescientas personas en ella y producía cerca de 240.000 pares de zapatos al 
año. Era considerada una de las más grandes de Chile y tenía abiertos varios locales de venta 
al detalle en el centro comercial de Santiago. Antonio Ferrer viajó varias veces a U.S.A. con la 
finalidad de adquirir maquinaria en la United Shoe Machinery Corporation. En 1922 se 
asoció en la Curtiembre La Española junto al navarro Rufino Maiza Urrestarazu. Para 1929 
esta curtiembre, ubicada en la calle San Diego nº 1376, empleaba a más de cien personas. Casó 
con Margarita Ferrer Tortella (Inca, 1883) y tuvo tres hijos. Murió en 1953 y lo sucedió en la direc-
ción de la fábrica su hijo Guillermo Ferrer Ferrer. Este fue un destacado dirigente deportivo que 
desempeñó los cargos de Presidente del Club de fútbol Colo-Colo, el más popular de Chile, 
entre 1968 y 1969, y de Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en los 
períodos 1952-1954 y 1958-1959. Antonio Ferrer Estrany también compró tierras para desarrollar 
cultivos agrícolas y otro hijo, Antonio Ferrer Ferrer, se dedicó a ellas. 

 La prensa de Inca, localidad natal de Antonio Ferrer Estrany se hizo eco en sus páginas 
del éxito económico conseguido en Chile por su paisano, al que en 1917 dedicó las siguientes 
líneas: “Dever nostre es ja ocupar-nos d’aquest compatriota nostre, que si un dia es 
separà de nostres, emigrant a terres llunyanes per crear-se una posición, ho va fer 
duguent-se allà quelcom del nostre carácter industrial i afanyos que tant nos honra 
en el món comercial, i amb el qual ha arribat a aixecar en la ciutat xilena una de les 
fabriques nacionals més importants d’aquella capital81”.

Guillermo Ferrer (Inca). Para 1920 tenía una fábrica de zapatos en la calle Arturo Prat de 
Santiago.

Miguel Ferrer Pascual (Inca, 1880). Llegó a Chile en 1910 acompañado de su familia, com-
puesta por su esposa Magdalena Salvá Llabrés, sus hijos Gabriel y Margarita, y sus hermanos; 
Francisco, Gabriel, Juan y Pablo Ferrer Pascual. Se iniciaron en Santiago estableciendo varios 
almacenes de venta de zapatos bajo los nombres de: La Palma, The California Shoe, Las 
Baleares y la Casa Ferrer. En 1923 Miguel Ferrer Pascual compró una fábrica de hormas y 
tacos para la fabricación de zapatos. Poco después estableció una curtiembre y una lavandería 
de lanas, y finalmente se asoció en la industria Maderas Alonso Ltda. Falleció en 1946. Su hijo 
Bartolomé (Santiago, 1916), continuó con la fábrica de hormas y tacos que tenía sus oficinas en la 
Avenida Santa Rosa nº 4350 de Santiago.

Gabriel Ferrer Salvá (Inca, 1906). Se inició con su padre en la fábrica de hormas y tacos de 
éste. Más tarde estableció una fábrica de zapatos en sociedad con Juan Fluxá Ramis (Inca) bajo 
la denominación de Fluxá y Cía. En 1940 era propietario de la curtiembre y lavadero de lanas 
formada por su padre, Miguel Ferrer Pascual. Casó con Antonia Ordinas (hija del mallorquín 
Guillermo Ordinas Peña) y tuvo dos hijos: Guillermo y Miguel. Vivía en Vicuña Mackenna nº 912 
en el año 1935.

En 1930 tenía existencia la fábrica de zapatos de Ferrer Hnos. Ltda., ubicada en la calle 
Cuevas nº 730 de Santiago. No hemos podido identificar inequívocamente a sus propietarios 
mallorquines.

Bartolomé Fluxá Estrany nacido en Palma en 1881, aunque su padre era originario de 
Inca. Llegó a Chile en 1898 entrando por el puerto de Valparaíso. Comenzó como empleado de co-
mercio en Santiago. En 1919 estableció una fábrica de zapatos que con el tiempo se convirtió en 
una de las más rentables y prestigiadas del país gracias a sus marcas de zapatos para caballero, 
Eureka y Helios, y a las de señora, Hermes y Eva. También participó en el negocio, como socio 
y técnico principal, su hermano Lorenzo (Palma, 1875), que se asentó en Chile en 1899 junto a su 
esposa mallorquina Ángela Bellver. Más tarde se incorporó a la empresa un primo, Lorenzo 
Fluxá Llabrés (Inca, 1884), también casado con una mallorquina, Rosa Rotger. Tenían locales 
de venta en dos de las principales calles comerciales de Santiago, Ahumada y Avenida Alameda. 
La fábrica estaba en sus inicios en la calle Dávila nº 945 de Santiago.

Durante su juventud, Bartolomé Fluxá se incorporó como bombero voluntario en la Bomba 
España de Santiago y en 1906 su Compañía fue militarizada a raíz de unos graves incidentes 
que se registraron en Santiago. Comprometido con el colectivo isleño fue el primer presidente del 
Círculo Balear de Santiago.

Juan Fluxá Ramis (Inca, 1885). En 1914 estableció una fábrica de zapatos en la calle 
Bascuñán nº 55 de Santiago. Más tarde asoció a algunos parientes y en 1935 la fábrica fue 
trasladada a la calle Santa Elena nº 1487 de Santiago. Los hermanos Guillermo (Inca) y Jorge 
Fluxá Mut (Inca, 1908) se integraron jóvenes aún a esta fábrica y años después se incorporaron 
como socios y propietarios continuadores de la fábrica anterior. Guillermo llegó a ser Presidente 
de Establecimientos Fluxá S.A.C. y Jorge, Vicepresidente de Calzados Fluxá Hnos. S.A.C. 
e I., llevándola a un alto nivel con seis locales de venta directa al público en Chile y exportando 
zapatos a U.S.A. Operaban bajo la razón social Manufacturas del Cuero S.A. en las décadas 
de 1960 y 1970, y bajo la acreditada marca Calzados Joya. Los hijos de ambos se involucra-
ron también en la fábrica, destacando especialmente Francisco Fluxá Guinart. Este fue en 1970 
Presidente del Club de Fútbol Unión Española y posteriormente (1973-1974) Presidente de 
la Asociación Central de Fútbol de Chile. Entre 1975 y 1977 fue accionista controlador del 
Banco Osorno y la Unión.

Juan Font Molinas (Inca, 1882). Estableció una fábrica de zapatos para niños, situada en 
1929 en la calle Carmen nº 853 de Santiago.

Bartolomé García Estela (Inca, 1885). Estableció una fábrica de calzado en la Avenida 
General Bustamante nº 546 de Santiago. En 1929 producía 90.000 pares de zapatos para niños.

Bernardo Guinart Caldentey (Manacor, 1893) se asoció con Miguel Ferrer Veny (Mana-
cor) para crear una fábrica de zapatos que tuvo efímera duración.

81 La Veu d’Inca, núm. 114. 1917.
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Juan Guinart Llull (Mallorca). Tuvo una fábrica de zapatos de mujer en Santiago. No tene-
mos otras referencias de ella. 

José Mas Rubí (Palma, 1888). Llegó a Chile en 1908. Creó una fábrica de ojales, cortes de 
calzado y suelas en la Avenida Matta nº 956, transformándose en un gran proveedor de materia-
les para fábricas de zapatos. 

Antonio Melis Ferrer (Inca, 1875) y Lorenzo Marqués Ramis (Inca, 1882). Dirigían una 
importante fábrica de calzado en 1916 que tenía dos locales de venta al detalle en la Avenida 
Alameda de Santiago. Pocos años después crearon en Inca la empresa fabricante de zapatos 
Melis, Marqués y Compañía formada por Antonio y Gabriel Melis y por Lorenzo Marqués. 
Este último también constituye para los habitantes de Inca un ejemplo de los emigrantes que han 
conseguido fer les Amèriques y que junto con otros miembros del colectivo inquer residentes en 
Chile quiere ser agradecido con la sociedad que les había visto partir. En el mes de julio de 1917 
en la sección Inca del diario La Almudaina de Palma podía leerse lo siguiente:

“De regreso para Santiago de Chile se ha despedido de nosotros el impor-
tante industrial y comerciante don Lorenzo Marqués, hijo de esta ciudad que 
al llegar a ésta llevó la misión de sus compañeros inquenses de investigar la 
posibilidad de regalar en común un edificio para Colegio de esta población.

El señor Marqués nos ha manifestado que se lleva planos y presupuestos 
para la realización del proyecto, los cuales tendrá el gusto de exponer a sus 
compañeros allí residentes para resolver todos en consecuencia.

Al despedirse de nosotros el señor Marqués, nos ha asegurado que su au-
sencia será breve, y lo hemos visto tan animado como el primer día en llevar 
a cabo el magno y filantrópico proyecto que acaricia en unión de sus compa-
ñeros residentes en aquella República.

Al desearle un viaje feliz y pronto retorno, hacemos votos, para que conti-
núen prosperando sus intereses en aquellas lejanas tierras, lo mismo que los 
de sus amigos que dan muestras en sus generosas intenciones de no olvidar 
su patria chica82”.

Gabriel Moll Sancho (Capdepera). Estableció en La Serena una fábrica y venta de zapatos 
el 31 de agosto de 1917 con el nombre de El Águila. Era también importador de géneros desde 
España, que el mismo vendía al por menor.

Jacinto Nicolau (Felanitx). Llegó a Chile en 1904 y creó una gran fábrica de calzado en 
Coquimbo el año 1906. Dicha fábrica para 1922 empleaba a más de 30 personas y se encontraba 
ubicada en la calle Aldunate nº 1335. También tenía un local de ventas bajo el nombre de La 
Mallorquina. Asimismo, era propietario del Teatro Politeama de Coquimbo, ubicado en las 
calles Aldunate y Aníbal Pinto. 

Guillermo Ordinas Peña (Palma, 1886). Fue propietario de dos tiendas de venta de calzado 
y asimismo socio de la empresa fabricante de calzado Legarreta y Ordinas y Cía. Ltda. 

Antonio Orfí Ferrer (Felanitx, 1882). En 1923 creó una fábrica de zapatos para niños ubica-
da en la calle San Francisco nº 1181 de Santiago. Bajo la marca El Mejor producía en 1930 una 
cifra de 55.000 pares de zapatos anuales, que distribuía por todo Chile. 

Jaime Palou Bestard (Palma, 1860). Llegó a Chile el año 1907 y adquirió en 1918 el esta-
blecimiento de fabricación a medida y venta de zapatos La Barcelona, situado en la céntrica 
calle de Santo Domingo nº 949 en la ciudad de Santiago.

José, Pedro y Juan Picó Miro nacieron en Muro. Llegaron a Chile en 1894 junto con sus 
padres Agustín Picó Cortés (Muro, 1850) y Francisca Miró (Santa Margarita, 1855) y sus her-
manas Isabel y Francisca. El grupo familiar se instaló en Valparaíso iniciando sus actividades 
comerciales el padre junto a sus hijos. Agustín Picó Cortés murió en 1903 en Valparaíso y su hijo 
José asumió el liderazgo comercial de la familia. Se trasladaron posteriormente a Santiago. En un 
lapso de pocos años eran propietarios de un gran Almacén de venta de alimentos al por mayor y 
de importación mayorista de productos españoles (licores, sidras, aceites, etc.) en la calle Puente 
nº 651. En 1906 fundaron una fábrica de zapatos para niños en la calle Arturo Prat nº 1363 que 
alcanzaría gran prestigio y poco después crearon una fábrica de fósforos bajo la marca Sol. 

En 1924 José Picó Miró asoció a sus hijos Agustín, Germán y Pedro Picó Cañas en sus activi-
dades empresariales. En 1927 eran representantes en Chile de la fábrica de coches Citröen. José 
Picó Miró llegó a ser en esos años Presidente del Banco Español-Chile y Presidente del Círculo 
Español entre 1930 y 1936 (su hermano Pedro lo había sido en 1918). En atención a sus cualidades 
y merecimientos José Picó Miró fue condecorado por el gobierno chileno con la Orden al Mérito 
Bernardo O’Higgins en el grado de Comendador. Asimismo, el gobierno español lo condecoró con 
la Encomienda de la Orden al Mérito Civil. Su hijo Germán Picó Cañas (Santiago, 1905), abogado 
y político, fue Ministro de Hacienda el año 1947 y posteriormente los años 1951-1952. La familia 
Pico-Cañas, liderada por Germán Picó Cañas, fundó el 7 de julio de 1950 el Diario La Tercera, el 
segundo más importante de Chile hasta hoy. Estuvo en su poder durante más de cuatro décadas.

Bartolomé Ramis Llompart (Inca, 1883). Se radicó en Chile el año 1913 y seis años después 
creó una fábrica de calzado única en su tipo en el país, la que estaba situada en la Avenida Vicuña 
Mackenna nº 1086 de Santiago. Los zapatos salidos de esta fábrica llevaban planta de goma, lo que 
era recomendado tanto por la comodidad de su flexibilidad como para evitar la humedad del invierno. 
Tuvo gran éxito con este desarrollo tecnológico que fue pionero en la industria manufacturera chilena. 

Melchor Riera Caldentey (Sant Llorenç, 1885). Tenía un almacén de venta de zapatos en 
pleno centro de Santiago, calle Estado nº 11. También creó una fábrica de colchones y una cur-
tiembre fundada en 1907. Trabajaban en sus empresas un total de 130 empleados contando con 
uno de los capitales más importantes dentro de la colectividad española. 

Riera y Cía. Ltda. Esta sociedad de mallorquines gestionaba en 1929 una fábrica de zapa-
tos en la Avenida Alameda nº 2602.

Sebastián Rodillo Expósito (Sencelles, 1871). Desde pequeño residió en Felanitx, en don-
de trabajó de zapatero. Se casó con Francisca Ana Barceló Andreu de Felanitx en 1904 (tras 
enviudar de Antonia Monserrat Sabater, con la que había tenido tres hijos). 

Emigró a Chile en 1906 y reclamó a su esposa e hijos en 1909 (tres del anterior matrimonio: 
Bartolomé, Catalina y María Rodillo Monserrat y uno del actual, Nadal Rodillo Barceló). 
En Chile nacieron cinco hijos más: Sebastián, Francisca, Juan, Pedro y Luis.

82 La Almudaina. 5 julio 1917.
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Se estableció en La Serena gracias a su amigo José Obrador Garau, que poseía una zapa-
tería en la citada localidad y en Ovalle. En La Serena creó en 1909 una fábrica de calzado que 
confeccionaba zapatos para los mineros del salitre, el llamado zapato de seguridad. La buena 
acogida de este producto impulsó la fábrica que hacia 1922 producía más de 20.000 pares de za-
patos anuales con una plantilla de 35 operarios. Sebastián Rodillo era una persona muy educada 
y un gran bibliófilo que se contaba entre las amistades personales de Gabriela Mistral. 

A su muerte, acaecida en 1931, sus cinco hijos nacidos en Chile continuaron con la fabri-
cación de calzado. Desmontaron por piezas la fábrica de La Serena y por ferrocarril la trajeron 
hasta Santiago en donde volvieron a construirla, con la misma nómina de operarios que trabaja-
ban en la antigua ubicación. Asociados con José Legarreta Ugarte crearon una curtiembre y una 
fábrica de materiales de goma bajo el nombre de Calzados Royle. Esta marca llegó a tener gran 
prestigio durante décadas y sus puntos de venta se extendieron a través de todo el país.

Mateo Roselló Humbert (Sant Llorenç). Se asentó en Chile el año 1889. En 1906 fundó 
en la ciudad de San Fernando una curtiembre especializada en suelas y Box-Calf, y una fábrica 
de calzado bajo la razón social de M. Roselló Hermanos y Cía. junto a sus hermanos Juan, 
Bernardo y Luis. Esta fábrica distribuía sus productos en todas las provincias de Chile. En 1919 
producía más de 60.000 pares de zapatos cada año. En San Fernando tenían un Almacén de 
venta de zapatos en la Avenida Manuel Rodríguez nº 942.

Bartolomé Stela Taberner (Llucmajor, 1895). Llegó a Chile el año 1913 y en 1919 se radicó 
en la ciudad de Punta Arenas. En 1927 era propietario en dicha ciudad de una tienda de venta de 
calzado y de una fábrica de zapatos con el nombre de La Isleña, situadas en la calle Bories nº 776.

Miguel Stela Taberner (Llucmajor). Se radicó en Chile el año 1912. En la ciudad de Osorno 
se dedicó a la venta de zapatos y a su fabricación en 1925.

Sureda y Cía. Ltda. fue fundada en 1911 en Santiago. En 1919 empleaba a 70 trabajadores y 
producía más de 70.000 pares de zapatos anuales. En 1927 la producción se había incrementado 
a 150.000 pares de zapatos. Ese año sus propietarios eran Andrés Sureda Cirer (Sencelles, 
1871), quien había llegado a Chile en 1890, asociado con Jaime Fabregat y Juan Lladser. La 
fábrica inicialmente estaba en la Avenida Matta nº 621 y posteriormente ocupaba un edificio 
adecuado a sus necesidades que se encontraba en la calle Lira nº 965.

Onofre Terrasa Durán (Palma). El año 1916 creó en la calle Víctor Manuel nº 1162 de 
Santiago una fábrica de calzado que producía zapatos bajo la marca Escorpin. En 1927 emplea-
ba a 120 personas y producía más de 20.000 pares de zapatos anuales. Ese año el edificio que 
albergaba la fábrica estaba en la calle San Francisco nº 285. 

La fábrica de zapatos Terrasa y Cía. Ltda. se encontraba en la calle Maestranza (actual 
Avenida Portugal) de Santiago el año 1929. No hemos podido identificar con precisión a su pro-
pietario mallorquín. Pudiese tratarse de Onofre Terrasa Durán o de su hermano Bartolomé.

Francisco Timoner Estelrich (Manacor, 1884) y Pablo Capellá Vallés (Inca, 1888) crea-
ron durante la segunda década del siglo XX una gran fábrica de zapatos en la calle San Francisco 
de la ciudad de Santiago. Pocos años después daban empleo a más de 70 operarios.

Miguel Truyol Ferrer (Inca, 1875). Se radicó en Chile el año 1911. En 1914 ya había estableci-
do una fábrica de calzado en la Avenida Matta nº 549 de Santiago, especializada en zapatos finos 
para mujeres. El año 1919 trabajaban en esta empresa más de 100 operarios que producían cerca de 
50.000 pares anuales. En 1920 era accionista y Director de la Compañía de Seguros La Catalana. 

Tiendas de venta de calzado

José Aguiló M. era propietario en la década de 1920 de la Casa Aguiló que vendía calza-
do de gran calidad en la céntrica Avenida Alameda nº 1017 de Santiago.

Juan Amengual Figuerola (Inca, 1901). En la década de 1930 era dueño de la Zapatería 
La Principal en la Avenida Alameda nº 2805 de Santiago.

Lorenzo Amengual Figuerola (Inca, 1895). Creó la tienda de venta de zapatos y fábrica 
La Universal, situada en la Avenida Alameda nº 2602 de Santiago.

Juan Ballester (Sant Llorenç). Para el año 1920 había establecido dos tiendas, asociado a 
Antonio Ferrer Estrany, la Casa Real y Ballester y Cía. Ltda., en la zona más comercial del 
centro de Santiago (calle Estado esquina con Agustinas) vendiendo zapatos finos. 

Lorenzo Coll Socías (Inca, 1873). Era dueño en la década de 1920 de la Zapatería Las 
Américas, situada en calle Independencia nº 972 de Santiago. 

Francisco Ferrer Pascual (Inca). Viajó a Chile en 1910 junto a sus hermanos. En 1930 era 
propietario de un comercio de venta de zapatos en la Avenida Alameda nº 2612 de Santiago.

Antonio Figuerola Mulet (Inca, 1884). En 1927 era propietario de una tienda de venta de 
zapatos en la céntrica calle Estado nº 22, junto a un socio mallorquín de apellido Serra que no 
hemos podido identificar.

Arturo Fuster Pons (Palma, 1891). Era propietario en 1929 de una tienda de venta de zapa-
tos en la calle República nº 11 de Santiago. 

Gomila y Cía. Ltda. era la razón social de una tienda de venta de zapatos que en 1919 ofrecía 
sus productos en la ciudad de Illapel. No hemos podido identificar con precisión a su propietario.

Bernardo Guinart Caldentey (Manacor, 1893). Tuvo en la década de 1920 y siguientes, 
una tienda de venta de zapatos en la céntrica Avenida Bulnes de Santiago. Fue durante largos 
años Director de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de Santiago.

Bernardo Martínez Llabrés (Llucmajor) y su cuñado José Llambías Roca (Llucmajor, 
1891) llegaron a Chile en la década de 1910, fundando la sociedad Calzados Nieva dedicada a 
la venta de zapatos. Cuando se separaron, Llambías abrió un Almacén de venta de zapatos con 
el nombre de Las Baleares.

Antonio Mestre (Mallorca) tenía establecido un Almacén de venta de zapatos en la ciudad 
de La Serena el año 1919.
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Antonio Nadal Maimó (Felanitx). Recién llegado a Chile en 1908 comenzó a trabajar en 
la fábrica de zapatos de Jacinto Nicolau como empleado hasta 1918. Ese año se estableció por 
cuenta propia con un Almacén de venta de zapatos en La Serena, calle Balmaceda nº 208.

José Obrador Garau (Felanitx). Se estableció en Coquimbo antes de 1910 con un importante 
y exitoso establecimiento comercial de venta de zapatos en la calle Aldunate nº 283, centro comer-
cial de la ciudad. Tenía también otro en Ovalle. Con el llegaron a aprender el oficio comercial, y 
recibieron su ayuda, varios compatriotas provenientes de Felanitx, como Sebastián Rodillo Expósito, 
Juan Obrador Serra y Jaime Barceló Rigo. Mas adelante desarrolló emprendimientos agrícolas.

Guillermo Ordinas Peña (Palma, 1886). Llegó a Chile en 1911 y comenzó como vendedor en la 
tienda Las Baleares (fundada en 1895 por el mallorquín Bartolomé Ramis). En 1923 compró dicha tienda 
situada en Alameda nº 2497. También era propietario de otro comercio de venta de zapatos llamado El 
Nuevo Mundo, cercano al anterior, en la Avenida Alameda nº 2485, ambos en el populoso sector de la 
Estación Central de Santiago. Asimismo, fue socio de la empresa de calzados Legarreta y Ordinas Ltda. 

Arturo Pons Planas (Inca, 1883). En 1929 era propietario de una tienda y zapatería ubicada 
en la céntrica calle Estado nº 201 de Santiago.

Bartolomé Ramis. Estableció el año 1895 un comercio de venta de zapatos con el nombre 
de Las Baleares en la Avenida Alameda nº 2497. El año 1923 lo traspasó a Guillermo Ordinas.

Francisco Reus M. Fue propietario de la tienda de venta de zapatos La Sin Rival, en 
calle San Pablo nº 2402, en los inicios del siglo XX.

Matías Ripoll Martí (Palma, 1881). En 1930 era propietario de una céntrica tienda de venta 
de zapatos en la calle San Antonio nº 360 de Santiago. 

Melchor Socías Masip (Inca, 1890). Comenzó trabajando junto a su hermano Simón en la 
Avda. Alameda nº 2770. Hacia 1920 era propietario de una tienda de venta de zapatos situada en 
Avenida Alameda nº 707, una privilegiada ubicación en el centro de Santiago. 

Simón Socías Masip (Inca, 1883). Fue propietario durante la segunda década del siglo XX 
de un comercio de venta de zapatos, situado en Avenida Alameda nº 2659 de Santiago.

Bartolomé Stela Taberner (Llucmajor, 1895). Llegó a Chile el año 1913 y en 1919 se radicó 
en la ciudad de Punta Arenas. En 1927 era propietario en dicha ciudad de una tienda de venta de 
zapatos y de una fábrica de zapatos con el nombre de La Isleña, situada en calle Bories nº 776. 

Sebastián Taberner Danús (Llucmajor, 1880). Llegó a Chile en 1905. En 1911 fundó en la 
ciudad de Osorno el comercio de venta de zapatos denominado Botería Europea, en sociedad con 
Miguel Stela Taberner, también oriundo de Llucmajor. Fue socio fundador de la Sociedad Española 
de Socorros Mutuos de la ciudad de Osorno. 

En 1920 existía en la calle Ahumada nº 250, la principal arteria comercial de la ciudad de 
Santiago, una lujosa tienda de venta de zapatos finos con el nombre de Casa Estrany que era un 
punto de venta de la fábrica situada en Avenida Matta nº 628 propiedad de Ferrer y Cía. Ltda. 

Agricultura y viñedos

José Aguiló y Aguiló (Manacor, 1881). Radicado en Chile desde 1904, poseía en 1929 una 
gran hacienda situada en Río Bueno en la que trabajaban 50 personas dedicadas principalmente 
a la producción forestal.

Onofre Aguiló Picó (Mallorca, 1885). Poseía dos almacenes de comestibles en la ciudad de 
Santiago. Asimismo, era dueño de una chacra en la localidad de Peñaflor dedicada al cultivo y 
comercialización de hortalizas.

Juan y Andrés Andreu Barceló (Felanitx) llegaron a Chile alrededor de 1904. Prime-
ramente se dedicaron al comercio en Combarbalá y luego se enfocaron hacia la agricultura y 
especialmente a la cría de animales. En esa localidad adquirieron dos fundos, Juan compró El 
Ramadilla y Andrés El Parral y al cabo de unos años compraron en La Serena la hacienda 
El Milagro. Ambos se casaron por poderes con dos hermanas naturales de Felanitx, María y 
Francisca Juliá Vicens, quienes viajaron a Chile con un hermano de ambas, Andrés Juliá 
Vicens. Este se estableció en Coquimbo en donde abrió un cine. Juan Andreu y su esposa se 
trasladaron a La Serena mientras que Andrés permaneció en Combarbalá.

La familia Artigues Prohens llegó a Chile en 1902 llamada por el Padre Gabriel Artigues Gomila 
(Felanitx) quien desempeñaba el cargo de cura párroco de Combarbalá. Este trajo a su hermano Juan Ar-
tigues Gomila (Felanitx) casado con Margarita Prohens Juan (Felanitx) junto a sus hijos Nicolás Artigues 
Prohens (Felanitx, 1899) y Rafael Artigues Prohens (Felanitx, 1901). En Chile nacieron Juan (Combarbalá, 
1907), Margarita y Teresa.

Este grupo familiar se dedicó a actividades agrícolas y comerciales en la zona norte. Nicolás Arti-
gues Prohens, casado con águeda Jiliberto y luego con Adriana Magna, trabajó los fundos San Pedro 
y Chañaral Bajo en Ovalle, la Estancia Nare en Argentina (país en el que vivió varios años), el fundo 
Jotabeche en Copiapó y también otros en las localidades de Parral y Linares. En la ciudad de Concep-
ción fue Representante de la General Motors. Rafael Artigues Prohens, casado con Apolonia Caldentey 
Prohens (Inca, 1907), fue también agricultor en el norte. En 1934 era socio en el fundo Jotabeche. En 
1948 era propietario de una estancia en el Departamento de San Justo, Argentina, donde residió varios 
años junto a su familia, la que en 1971 tenía 600 hectáreas de bosque plantado. Juan Artigues Prohens 
efectuó sus estudios en el Seminario de La Serena y posteriormente los continuó en España en Comer-
cio. Casó con Adriana Gálmez. Inició sus actividades comerciales en Copiapó como socio de Artigues y 
Cía. Ltda. y posteriormente en Ovalle con la sociedad Juan Artigues y Cía. Ltda. 

Lorenzo Bauzá Juan (Felanitx, 1888). Llegó a la zona de Combarbalá en 1906. Comenzó como 
empleado y luego se dedicó a la transacción de productos agrícolas en Ovalle. Allí estableció un prós-
pero negocio en el rubro de frutos secos y la producción artesanal de licores. Más tarde adquirió la 
Hacienda Los Molles, desarrollando trabajos agrícolas en gran escala. Comenzó a elaborar un licor 
típico de la zona denominado Pisco, bajo la marca Bauzá, que hasta hoy día siguen produciendo 
sus descendientes con gran aceptación en el mercado chileno e internacional. En el año 1957 su hijo, 
Lorenzo Bauzá álvarez, desarrolló las primeras plantaciones de uva de mesa en treinta hectáreas 
de su propiedad situadas en la zona de Combarbalá. Actualmente la empresa familiar formada por 
Lorenzo Bauzá álvarez y sus cinco hijos posee más de mil hectáreas distribuidas en siete grandes 
propiedades agrícolas. La uva de mesa ocupa más de seiscientas hectáreas y es el principal cultivo 
que desarrollan destinado a la exportación.

En 2010 Pisco Bauzá es la empresa productora de pisco más antigua de Chile y ha cele-
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brado 85 años de existencia. Durante los dos últimos años consecutivamente ha sido elegido el 
Mejor Pisco del Mundo según el Ranking de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores 
de Vinos y Licores, a eso se suman sus más de 40 medallas en concursos internacionales entre 
2008 y 2010.

Antonio Bou Suñer (Felanitx, 1892). Estaba dedicado a la agricultura en la zona de Valle-
nar en 1930. 

Francisco Bou Suñer (Felanitx). Llegó a Chile hacia 1904 y se dedicó a la agricultura en la 
zona de Rapel, provincia de Coquimbo. 

Esteban Carmine (Mallorca). Residía en Temuco para 1918 dedicándose a la apicultura y 
a la agricultura.

Miguel Castell (Mallorca). Se dedicó a la agricultura en la zona de Sotaquí, Ovalle. Desde 
1903 fue socio de Gabriel Coll Dalmau en un criadero de animales vacunos retirándose de esta 
sociedad en 1915 para continuar con sus propias actividades agrícolas.

Gabriel Coll Dalmau (Sineu, 1878) trabajó inicialmente en Combarbalá y luego en Coquim-
bo en donde adquirió el fundo San Ramón en 1903, iniciando sus actividades empresariales. En 
1909 casó con Isabel Juliá Gomila (cuyo padre Miguel Juliá se había establecido como cultivador 
de viñedos en Ovalle y San Félix de Atacama). El matrimonio Coll-Juliá fijó su residencia en 
Coquimbo, pero explotaba seis fundos en propiedad, entre ellos los denominados: Mirador, Santa 
Inés, Huachalalume, y Santa Isabel. Eran más de 1.000 cuadras dedicadas a la agricultura (culti-
vando entre otros productos el pepino-fruta) y a la industria lechera. Sus hijos fueron: Alfonso, 
Fernando, Gabriel y Anita. Mención especial para un nieto suyo, el académico, ex diputado y ex 
sacerdote dominico Hugo Zepeda Coll. Gabriel Coll, reclamó a Chile a su hermano, Gaspar Coll 
Dalmau, el que trabajó como administrador de sus fundos. En 1950 sus cuatro hijos decidieron 
donar a la ciudad de La Serena el conocido hoy como Parque Coll, con el objetivo de honrar la 
memoria de su padre. Para ello entregaron al municipio cincuenta hectáreas destinadas al uso 
público que hoy conforman el único bosque en los límites de la ciudad.

Pedro Danús Sureda (Artá, 1878). Emigró a Chile por influencia de su hermano mayor 
Juan Danús que se había ubicado en el país unos años antes y trabajaba en una plantación 
de frutales, en el sector de Los Guindos, en las proximidades de Santiago. Se inició como depen-
diente de comercio en una tienda de zapatos situada en la calle Ahumada de Santiago, pero al 
cabo de poco tiempo ya dirigió sus quehaceres profesionales hacia el sector agrícola encontrando 
trabajo en el fundo El Guanaco en Huechuraba, de donde pasó a la zona de Paine en donde 
desarrolló una activa labor en el campo de las actividades agrarias. Se casó con Julia Peña Guz-
mán con la que tuvo nueve hijos. Un nieto suyo, Hernán Danús Vásquez, ingeniero de minas, en 
su libro Pasiones Mineras, nos describe de esta manera a su abuelo:

“Lo único que conocía era la agricultura, sin mucha instrucción, pero dota-
do de una sorprendente inteligencia y espíritu emprendedor. Trabajó en todo: 
repartidor de leche en la adolescencia, luego administrador de fundos, para 
terminar siendo un pequeño agricultor en Paine, produciendo las más ricas 
sandías del mundo, las que nosotros vendíamos caladitas en la ruta sur a los 
pocos automovilistas que pasaban por ese camino tan diferente de la actual 

autorruta. Yo nací en Curicó, pues mi padre, funcionario de impuestos internos 
fue trasladado a esa ciudad, época en que mi abuelo administraba una carbo-
nera de espinos en los cerros de Teno, conocido por sus famosos bandidos. Va-
rios días se demoraba en recorrer esos lomajes a caballo, sentados mi hermano 
y yo en la grupa de su caballo. En Paine fue todo un innovador, construyendo 
sin mayor asesoría una turbina eléctrica en el canal de regadío para hacer 
funcionar las innumerables máquinas de coser el estoquillo que sacaba de ve-
gas de la zona para hacer envases de botellas de vino de exportación. Fue tam-
bién pionero en la plantación de pepinitos y cebollitas para escabeche. Como 
buen catalán hablaba un jerigonza entre español y mallorquín. Los catalanes 
son laboriosos, como relata el dicho de ese pueblo: sacarás el pan de las rocas. 
¡ y vaya si lo hizo! Sus hijos fueron profesionales, incluso las numerosas hijas 
mujeres, lo cual no era común para la época, y se dio el lujo que uno de ellos 
llegara a ser Comandante en Jefe del Ejército de Chile. Al recordarlo aún siento 
el sabor de las ricas sobrasadas de porco negro que él mismo preparaba de los 
cerdos que él mismo criaba83”. 

Uno de sus numerosos nietos fue el General de División Luis Danús Covián, quien fue Minis-
tro de Economía de Chile el año 1982 y Vicepresidente de la Corporación de Fomento.

Antonio Ferrer Estrany (Inca, 1883). Luego de crear e impulsar una de las más importan-
tes fábricas de zapatos de Chile, compró tierras para desarrollar cultivos agrícolas al adquirir 
el fundo El Rosario en Isla de Maipo, localidad cercana a Santiago. Allí plantó viñedos que 
quedaron a cargo de su hijo Antonio Ferrer Ferrer, asociado este con su cuñado Jaime Artigas 
Valls. La familia Ferrer Artigas donó en 1980 un monolito a la memoria de Margarita Ferrer 
Tortella y de su esposo Antonio Ferrer Estrany, el que se encuentra en uno de los jardines del 
Hogar Español de Santiago. Ella fue la Presidenta fundadora de esta prestigiosa institución 
y gran benefactora. El gobierno español la condecoró con la Orden Civil de Beneficencia, Cruz 
de Primera Clase. Hogar Español, a su vez, la nombró Presidenta Honoraria y bautizó con su 
nombre a uno de los pabellones.

Miguel Gálmez (Manacor, 1820). Es el primer emigrante mallorquín que llegó a Chile des-
pués de declarada la Independencia. Se estableció en 1845 en La Serena dedicándose a la agri-
cultura y al comercio de tierras. Regresó temporalmente a Mallorca para casarse con Carmen 
Riera, natural de Inca. Muerto a una edad temprana, sus cinco hijos desarrollaron los negocios 
del padre.

Cosme Gomila (Felanitx). Era agricultor, dueño del fundo El Peral, en la zona de Coquimbo 
hacia 1930.

Bartolomé Gomila Bein (Felanitx). Fue agricultor en la zona de Illapel en las décadas de 
1930/1940. En 1919 era Secretario de la Sociedad Española de Beneficencia de Coquimbo.

83 DANÚS VÁSQUEZ, Hernán (2008): Pasiones mineras. Testimonios de vida. Ril editores. Santiago de Chile, págs. 
243-244.
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Miguel Juliá Capó (Felanitx) se estableció durante la primera década del siglo XX como 
cultivador de viñas en Ovalle y San Félix de Atacama. Casó con María Gomila Maimó (Felanitx). 

Cristóbal Juliá Ramón (Mallorca, 1894). Llegó a Chile en 1917 y en la década de 1930 se 
dedicaba a la agricultura y explotaba los fundos Peñuelas norte y El Recreo en Algarrobito (La 
Serena). También era propietario de la librería La Selecta. Casó con María Díaz. Hijos: Fernando, 
Alfonso y Cristóbal. 

Juan Martí Cabrer (Manacor, 1912). Llegó a Chile en 1929 y comenzó trabajando como repar-
tidor de pan en la panadería San Sebastián de los hermanos Ferrer Veny, también de Manacor. 
Pocos años después logró comprar la misma panadería. El año 1942 la vendió para adquirir la 
bodega Los Cardenales. Luego compró una viña en la localidad de Malloco, cercana a Santiago, 
comenzando la producción y comercialización de vinos hasta comienzos de la década de 1970.

Cristóbal Martorell Llompart (Pollensa, 1873). A comienzos del siglo XX tenía una cha-
cra dedicada a la horticultura en el sector de Huanaco, zona norte de Santiago.

José Mas Juan (La Vileta, 1887) se dedicaba a la agricultura en la zona de La Calera en 1920.

Felio Morey Amengual (Capdepera, 1870) fue ordenado sacerdote en 1894 y luego de 
ejercer su ministerio en Mallorca fue trasladado a Chile, asentándose en 1901 en el pueblo de 
Punitaqui (Coquimbo). En 1922, siendo Cura de Freirina, sobrevivió al Terremoto de Vallenar sa-
liendo indemne desde las ruinas de su iglesia. Años más tarde se radicó en la zona de Temuco 
llegando hasta los 105 años de edad. Cuando cumplió 100 años de edad, en 1970, fue condecorado 
por el gobierno chileno como Caballero de la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins. Por su parte, el 
Ayuntamiento de Capdepera le dedicó una calle en homenaje a sus 76 años de sacerdocio y dedi-
cación a la labor misionera en favor de los más desposeídos. Al radicarse en Punitaqui en 1901 se 
percató de las favorables perspectivas agrícolas y comerciales que apreciaba en la zona (al igual 
que el Padre Gabriel Artigues Gomila en Combarbalá y Carén) y comenzó a llamar a parientes y 
amigos para que viajasen a Chile. Dos años después acudieron a su llamado su hermano Pedro 
José Morey Amengual (Capdepera) y su hermanastro Antonio Morey Cursach (Capdepera, 
1883). Este último llegó junto a un hermano que al poco tiempo regresó a Mallorca. 

Antonio Morey Cursach inicialmente trabajó como albañil en la construcción de la iglesia de 
Combarbalá, junto a otros compatriotas, y posteriormente en la construcción de la línea férrea La 
Serena-Coquimbo. Asentado como agricultor, trabajó en Punitaqui junto a Lorenzo Bauzá Juan. 
Más adelante, y en paralelo a sus actividades como comerciante, Antonio Morey se asoció con 
Jaime Prohens Juan (Felanitx), adquiriendo tierras en Ovalle y Coquimbo. Disuelta la sociedad, 
Prohens se quedó con la hacienda Mal Paso, expropiada años después y reemplazada por el 
fundo Huamalata que aún poseen sus herederos productores de pisco. Mientras que Morey se 
quedó con la hacienda Peñuelas en Coquimbo, la cual tuvo que vender a raíz de las pérdidas 
económicas que sufrió debido a la quiebra del Banco Español. 

Posteriormente se estableció como comerciante fundando una empresa y bodega de frutos 
del país ubicada en el puerto de Coquimbo. Adquiría higos y porotos en los fundos de los valles 
cercanos y los vendía en Puerto Montt, en donde se molían junto a granos de café obteniendo un 
producto que era una especie de sucedáneo de café.

De este grupo familiar cabe destacar a Juan Morey Flaquer (Capdepera, 1898). Llegó a Pu-
nitaqui en 1903. Efectuó sus estudios primarios en esa localidad y los secundarios en el Colegio 
San Ignacio de Santiago. Estudió Medicina en la Universidad de Chile y terminada su carrera 

fue trasladado en 1924 como médico cirujano a la ciudad de La Unión en el sur de Chile. Ese 
mismo año se casó en Osorno con Carla Lilia Rosas Steck, con quien tuvo tres hijos: María, Pedro 
y Sonia. Fue Director y Jefe de Cirugía del Hospital San José. En 1954 se inauguró el Hospital 
Regional de La Unión que fue bautizado con su nombre.

Bartolomé Mulet (Mallorca). Llegó a Chile en 1909 y poco después comenzó a desarrollar 
actividades agrícolas comprando tierras para el cultivo de vides en Vallenar. Paralelamente fundó 
una empresa productora de pisco en una casona colonial en San Félix, Vallenar, que hasta hoy 
cobija la fábrica del pisco Horcón Quemado, uno de los principales atractivos de la zona. Sus 
dependencias se ubican a dos cuadras de la Plaza principal. Cuando Bartolomé Mulet llegó a 
Chile en 1909 trajo un viejo alambique francés, con doble torreón de destilación, que funciona 
hasta hoy. Durante años la venta transcurrió de boca en boca y con una producción artesanal. 
En 1974 se convirtió en embotelladora y actualmente produce más de 85 mil botellas producidas 
por 17 trabajadores. La empresa era gestionada durante los últimos años por los nietos del fun-
dador, Mulet-Bou, pero fue vendida a la Compañía Pisquera de Chile, filial de la Compañía 
de Cervecerías Unidas.

José Obrador Garau (Felanitx) fue casado con Ángela Barceló Juliá (Felanitx). Desde 
el sector del calzado, donde tuvo gran éxito, Obrador se orientó hacia la agricultura mediante 
el arrendamiento de los fundos Mirador y Recreo. Más tarde se asentó en la localidad de 
Molina donde se dedicó a los cultivos vitivinícolas. También fue propietario de una bodega de 
vinos en Santiago. 

Juan Obrador Serra (Felanitx, 1886). Vino a trabajar a Chile con su pariente José Obrador 
Garau a la zona de Coquimbo. Se dedicó a actividades mineras en Bolivia por un tiempo y pos-
teriormente experimentó con la producción de explosivos para esta actividad económica. Poco 
después formó la sociedad Obrador y Vicens y Cía. Ltda. que compró el fundo Santa Elena 
en la zona de Molina, provincia de Curicó. Juan Obrador se trasladó como administrador y allí 
casó con Elena Rousseau Abarza con quien tuvo cuatro hijos.

Francisco Obrador Suñer (Felanitx, 1945). Llegó a Chile en 1956 para dedicarse años des-
pués a la agricultura de la zona de Ovalle.

Sebastián Palau y Ryan (Muro, 1864). En 1930 era propietario de uno de los mejores fun-
dos agrícolas en el Departamento de Casablanca, cercano a la ciudad de Valparaíso.

La historia de la familia Prohens en Chile se remonta a 1902 cuando llegó procedente de 
Mallorca Jaime Prohens Juan (Felanitx 1883-Copiapó 1970) acompañando a su hermana Mar-
garita y a su marido Juan Artigues Gomila, hermano del sacerdote Gabriel Artigues. Partió de 
Felanitx por decisión de su madre que había perdido a su hijo mayor en las guerras coloniales. El 
grupo de emigrantes mallorquines navegó hasta Buenos Aires y luego entró en Chile por la ruta 
de Mendoza atravesando la cordillera, en total fueron unos cuarenta días de viaje. 

Jaime Prohens se estableció primero en Combarbalá con un pequeño negocio y trabajando 
en la construcción del ferrocarril longitudinal Norte. En 1906 se casó con Zoraida Arias Acevedo, 
de cuyo matrimonio nacieron Rafael, Jaime, Alfonso, Guillermo y María. Con el tiempo adquirió 
el Fundo Mal Paso ubicado en la Comuna de Monte Patria, al interior de Ovalle. En este predio, 
actualmente cubierto por las aguas del tranque La Paloma había una viña vieja y una bodega, 
por lo que tuvo su primera oportunidad de trabajar en el cultivo de la vid. Plantó alrededor de 
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100 hectáreas de viñedos para elaborar vinos de mesa, licorosos que exportaba a Venezuela y 
Colombia y alcoholes para pisco.

Compró otro fundo, el Chañaral Bajo, situado en el valle del río Cogotí, en donde plantó 
40 hectáreas de viña y en torno a 1935 pone los primeros parrones con uvas de exportación 
destinadas al mercado norteamericano al que también abastece de melones.

En 1946 adquirió en el valle de Copiapó, los fundos San Pedro, Marquesado y Hornito, 
luego de percatarse de que la uva de mesa maduraba allí quince días antes que en Ovalle, por lo 
podría obtener las primeras uvas de Chile. 

Las ventajas climatológicas para el cultivo de la uva que poseía el valle de Copiapó, su es-
tratégica situación cercana a un puerto de mar y la agudeza comercial de Jaime Prohens para 
aprovecharse de estas condiciones las expuso en una carta dirigida a un amigo suyo residente en 
Santiago, al cual remitía seis cajas de uva de la variedad Almería, pidiéndole que hiciese llegar un 
presente a Germán Picó Cañas y si fuese posible, también al presidente de la República, Gabriel 
González Videla 

“para que vea las uvas que dá su Provincia y la riqueza que sería para el País 
con grandes plantaciones, ya que es variedad de uva de Exportación y que se produ-
ce muy bien en estas provincias del norte y que no dejan nada que desear a la que se 
produce en España y lo mismo a la que se produce en la Argentina, Mendoza. Antes 
de la Guerra, se exportaba a Estados Unidos más de un millón de cajas, siendo que 
esta uva de la zona Norte de Chile, es mejor en calidad y más firme para viajar, por 
cuanto en estas Provincias no llueve nunca en el verano y en Mendoza suele llover y 
además estamos se puede decir a cien kilómetros del Puerto de embarque y Mendoza 
está a más de mil kilómetros. Por esas ventajas que tenemos aquí es que yo tengo el 
propósito de plantar en el valle de Copiapó 200 hectáreas de Parrales de uva toda de 
variedades de Exportación, si me puede conseguir las herramientas y los materiales 
que se necesitan, por cuanto considero que es uno de los mejores negocios que se 
puede hacer y más seguros y estables y que será un adelanto efectivo por ese valle de 
Copiapó, que está tan atrasado en la agricultura, teniendo un clima que sin duda 
debe ser el mejor de Chile y tal vez del mundo (marzo de 1947)84”.

En la actualidad, aquellos dos centenares de hectáreas se han convertido en siete mil qui-
nientas a lo largo del valle, siendo una gran parte de ellas de propiedad de alguna de las varias 
ramas de la familia Prohens. Esta familia es hoy uno de los principales grupos exportadores de 
uva de Chile, siendo continuadores en estas tierras del norte del país de una ya larga tradición 
familiar como productores de fruta, y también de vinos, aceitunas, paltas (aguacate) y pisco.

Lorenzo Reus Martí (Binissalem 1891- Santiago 1964). Hijo de Pedro y Catalina. Llegó a 
Chile en el año 1915, junto a sus hermanos Bartolomé y Jerónimo. Puede ser que su llegada a 
Chile fuese impulsada por un miembro de la familia Fluxá de Inca que habían creado una notable 
industria del calzado en la capital del país andino. 

Los tres hermanos se establecieron en la calle Delicias de Santiago y abrieron un negocio 
dedicado a la venta de diferentes tipos de licores, aunque la especialidad de la casa era el anís 
Balear. En 1917, Lorenzo Reus se casó con Carmen Grimalt Rosselló, nacida en Chile de padres 

mallorquines llegados en 1890 contratados por una orden religiosa para encargarse del jardín de un 
convento. El matrimonio tuvo tres hijos. Hacia 1918, los dos hermanos Bartolomé y Jerónimo regre-
san a Mallorca a causa de la enfermedad que había paralizado una parte del cuerpo de este último.

En 1923, Lorenzo Reus, compró la viña Santa Catalina en San Bernardo, cercana a Santia-
go. Allí producía vinos de cepas francesas provenientes de Burdeos, como el Semillón, y de Borgoña, 
como el Pinot, siendo distinguidos sus vinos reiteradamente en concursos nacionales. Además 
producía vinos añejos. En 1929 compró el fundo El Algarrobal en Colina, con una extensión de 
800 hectàreas se hallaba situado a unos diez kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago. En 
este último desarrolló cultivos agrícolas y una industria lechera. Tenía también una gran Bodega y 
Depósito general en la Avenida Vicuña Mackenna nº 1190. Llegó a emplear en las actividades viña-
teras a 120 empleados transformándose en uno de los grandes empresarios de este sector en Chile. 

Más tarde creó la hilandería Chatex de la cual fue su Presidente y cuya gestión puso en manos 
de un sobrino suyo, químico-farmaceutico, Pedro Reus Zanoguera de Palma que viajó a Chile 
con este propósito. Fue también accionista del Banco Español-Chile y adquirió para renta un 
edificio de departamentos aledaño al Parque Forestal de Santiago. Sus negocios e inversiones con-
virtieron a Lorenzo Reus a inicios de los años setenta del XX en uno de los mayores contribuyentes 
del país. Su nieto, Lorenzo Reus Muñoz, es actualmente el Presidente de la Casa Balear de Chile.

Lorenzo Sastre Payeras (San Juan, 1867). En las primeras décadas del siglo XX se dedi-
caba a la horticultura en las cercanías de Viña del Mar.

Jaime Tauler Andreu (Felanitx). Llegó a Combarbalá a comienzos del siglo XX y para 
1929 se encontraba en la zona de Chillán, Comuna de El Carmen, convertido en agricultor siendo 
propietario del fundo San Vicente del Diguillín. Fue Alcalde del Municipio de El Carmen. Casó 
con Teresa Aracena con numerosa descendencia en la actualidad.

Panaderías y Pastelerías

Bartolomé y Pedro Albertí Cladera. Nacidos en Palma. En 1924 fundaron la Panadería 
La Giralda, situada en la calle Gorbea nº 2102 de Santiago. Tenían 20 empleados y varios ca-
rros para el reparto a domicilio.

Bartolomé Alomar Llompart (Inca, 1889) fue el iniciador de una cadena migratoria que 
trajo a Chile a gente de Inca que trabajó en el negocio de la alimentación que él inició en San-
tiago. Los primeros en llegar a Chile al amparo de Bartolomé el año 1921, fueron su hermano 
Antonio Alomar Llompart (Calvia, 1894) y su esposa Catalina Truyol Perelló (Inca, 1894). 
En Santiago fueron propietarios de una panadería y al reclamo del trabajo acudió a Chile, el año 
1925, un hermano de Catalina llamado Francisco Truyol Perelló (Inca, 1900), estableciéndose 
como panadero en el negocio de su cuñado. Francisco se casó por poderes con Antonia Albertí 
Truyol (Inca, 1902) la cual viajó a Chile en 1926 acompañada de un hermano de su marido, Juan 
Truyol Perelló (Inca, 1909) que también trabajó como panadero. Ya con Francisco Truyol como 
punto de referencia acudieron a Chile otros dos hermanos suyos: Guillermo Truyol Perelló 
(que posteriormente se trasladó a la Argentina) y Antonia Truyol Perelló casada con Miguel 
Amengual, de Inca, que se ubicaron en Santiago, en donde él trabajó en una imprenta. 

Francisco Truyol Perelló tras la llegada de su esposa se independizó del negocio de su cuña-
do y se trasladó a Curicó en donde abrió una panadería. Un terremoto que devastó Curicó empujó 
a Francisco a volver a Santiago, en donde abrió la panadería Galicia. De Santiago se trasladó a 
Angol, en donde cambió de negocio abriendo una sala de cine. La aventura cinematográfica duró 

84 Archivo de Alfonso Prohens Arias.
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poco y de nuevo Francisco Truyol se reconvirtió en industrial panadero, abriendo la panadería 
Modelo en Til Til (que aún funciona) y posteriormente la panadería Salvador en Viña del Mar 
en donde se había trasladado a vivir con su familia (calle 4 Norte nº 299).

En los años 60 del pasado siglo, varios miembros de esta familia se juntaron para comprar 
un Salón de Té en Valparaíso, el Vitamin Service. Ellos eran Antonio Truyol Beltrán (Inca, 
1932), Ana Sastre Amengual (Mallorca), ya fallecidos, y los cuñados Antonio Truyol Albertí y 
Pedro Vargas Schneider quienes tomaron las riendas del local. Este todavía existe en manos de 
estas familias y tiene cuatro sucursales en la región y un enorme prestigio.

Francisco Alomar Socías (Inca, 1882). Residente en Chile desde el año 1902. En 1911 fun-
dó la Panadería La Isleña ubicada en la Avenida Independencia nº 755 y la Fábrica de Pasteles 
y Confites La Victoria situada en la misma Avenida en el número 831. También poseía en el 
centro comercial de Santiago, calle Puente nº 544, una distribuidora de galletas y de venta de los 
productos de su fabricación. En 1922 empleaba a 75 personas y utilizaba cinco carros de reparto.

Gabriel Cabrer Juan (Mallorca). Fue propietario de varias panaderías en las primeras 
décadas del siglo XX, actividad a la que continúan ligados sus descendientes quienes son propie-
tarios en la ciudad de Chillán de la Molinera Santa Clara Ltda. 

Jaime Capó Sastre (Manacor). Se radicó en Chile el año 1902. Fue casado con Antonia 
Grimalt Rosselló, originaria de la misma localidad. Estableció una panadería en San José de 
Maipo en donde elaboraba unas ensaimadas de gran calidad.

Miguel Clar Oliver (Llucmajor, 1879) llegó a Chile en 1906. Comenzó trabajando con su 
primo Francisco Ramis Clar en el negocio de pastelería. Se independizó y creo la Cafetería La 
Costarriqueña para prontamente venderla y comprar la Pastelería y Confitería La Parisién si-
tuada en el lugar más céntrico de la ciudad de Santiago, junto a la Plaza de Armas. Gozó de gran 
prestigio durante las décadas de 1920 y 1930. Con él trabajó su cuñado Antonio Puig Fullana 
casado con Juana Clar Oliver.

Antonio Coll (Mallorca). Se radicó en Chile en 1903. En 1915 fundó la Panadería La Criolla 
junto a su hermano Bartolomé Coll (Mallorca) en el Barrio Estación de Santiago. Este último, años 
después, quedó como propietario, asociado a José Piza. Para 1926 contaba con treinta y cinco em-
pleados y diez carros de reparto y mantenía un gran prestigio. La firma Coll Hermanos y Cía. 
Ltda. era propietaria también del Bar y Almacén Iris en Santiago, calle Castro esquina de Sazié.

Miguel y Sebastián Ferrer Veny, oriundos de Manacor, fundaron en 1923 la Panadería 
San Sebastián, situada en el sector del Matadero de Santiago. Empleaban a veinticuatro per-
sonas y distribuían en carros repartidores. Miguel Ferrer fue también propietario de la Panadería 
España en calle Lastra nº 1404. 

Francisco Fuster mantenía en 1919 una pastelería en la ciudad de Arica, en el extremo 
norte de Chile.

Jaime Grimalt Galmés (Mallorca, 1890). Era propietario de la Panadería El Cisne ubicada 
en la Avenida Condell nº 1244 de Santiago establecida en un edificio propio y con una produc-
ción diaria de 30 quintales de harina en 1930.

Francisco Guinart Ferrer (Artá, 1883). En 1927 era propietario de una confitería y paste-
lería en la Avenida Alameda nº 1301.

Bartolomé Juan C. fue propietario a comienzos del siglo XX de la Panadería La Preferi-
da en el barrio de la Vega en Santiago 

Antonio Juliá Oliver (Llucmajor, 1875) fue dueño de la gran Confitería y Pastelería La 
Colón en el Portal Fernández Concha nº 918, frente a la Plaza de Armas de Santiago, en las 
décadas de 1920 y 1930. Llegó a Chile el año 1910 ocupándose como empleado hasta que en 1913 
se independizó.

Jorge, María y José Llambías Roca (Llucmajor). El primero en llegar a Chile fue Jorge 
Llambías que se estableció en Santiago y trabajó en una panadería hasta conseguir abrir su 
propio establecimiento, la Panadería La Modelo. Alrededor de 1910 llamó a su hermano José 
para trabajar con él en la panadería, pero este último a raíz de la llegada de su hermana María 
con su marido, Bernardo Martínez Llabrés, orientó su actividad profesional junto a su cuñado 
hacia el sector del calzado.

En 1926 existía una empresa molinera en la ciudad de Curicó propiedad de los hermanos 
Llull (Mallorca).

Catalina Mateu viuda de Socías. Gestionaba hacia 1930 la Pastelería La Sevillana en 
Avenida Providencia de Santiago. 

Antonio Mayol Miralles (Montuiri). Estuvo radicado en Antofagasta y para 1927 tenía una 
Pastelería y Confitería en calle Matucana de Santiago.

Miguel Moll Nicolau (Montuiri). Llegó a Chile en 1901 y fundó en 1906 la Panadería Me-
cánica, en la calle Uribe de la ciudad de Antofagasta. Estaba cobijada en un edificio de grandes 
dimensiones y su alta producción le permitía abastecer a otras dos sucursales en esa ciudad, La 
Espiga de Oro y La Moderna. Empleaba a 30 personas.

Antonio Palau era propietario de la Panadería La Aurora en 1930. En años previos (1906-
1909) había sido socio de Francisco Alomar Socías y luego de Miguel París Llompart.

La Panadería San Pedro, ubicada en calle Santiago nº 1351, fue fundada a comienzos del 
siglo XX y adquirida en 1917 por Miguel París Llompart, quien había llegado a Chile el año 
1906 desde Inca junto a dos hermanos. Contaba con 23 empleados y siete carros de reparto. 
Unos años después vendió la Panadería San Pedro y continuó en 1926 con la Panadería La 
Sudamericana.

Rafael Payeras F. (Mallorca). Propietario de la Panadería La Isleña en Avenida Indepen-
dencia nº 755 de Santiago hacia 1920.

Mateo Puigros Mascaró (Manacor, 1872) fue dueño de una panadería en los inicios del 
siglo XX en Santiago.
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Francisco Ramis Clar (Sóller, 1882). Hermano menor de Miguel Ramis Clar, que sigue 
más adelante. Desde 1910 Francisco fue el continuador de los negocios de pastelería fundados en 
las décadas previas por su hermano en Santiago. Sus locales, situados en la Avenida Alameda 
nº 835 y nº 1069, gozaron de un merecido prestigio en la sociedad santiaguina durante varias 
décadas, por la calidad de sus productos. 

 
Miguel Ramis Clar (Mahón, 1873) llegó a Chile en 1889. Estableció en la Avenida Alameda 

de Santiago la Pastelería El Negro Bueno hacia 1895 y en 1900 adquirió La Isleña. Se hizo de 
gran fama por sus productos de pastelería fina y de confitería. En 1910 dejó Santiago para radi-
carse en Valparaíso donde siguió desarrollando este tipo de negocio con gran éxito tras estable-
cer el Café-Confitería Parisiense en la calle Condell nº 201, que tuvo existencia hasta el año 
1958. En 1915 fue socio fundador del Centro Catalán de Valparaíso y en 1919 era su Presidente.

Matías Riutort y Cía. En 1922 era una de los dos principales panaderías de la ciudad de 
Concepción. 

Lorenzo Roselló Juan (Manacor). Fue propietario en la década de 1930 de la Panadería 
La Malagueña, situada en la calle San Diego nº 2126 al inicio de la Gran Avenida, donde aún 
se encuentra, si bien con otros dueños. Tenía además cuatro sucursales, lo que la colocaba entre 
las primeras de la ciudad de Santiago, siendo la más grande de la zona sur de la ciudad. En 1911 
había participado como socio capitalista en la Panadería El Nogal de calle San Pablo nº 2501 
de Santiago.

Ramón Salas M. (Manacor). Se avecindó en Chile en 1902 y en 1908 fundó la Panadería 
Condal en la Avenida Matucana nº 1203 de Santiago. Empleaba a veintiocho personas y usaba 
nueve carros de reparto. Todas las maquinas eran movidas mediante energía eléctrica. En 1929 
era propietario de la Panadería Ercilla.

Sastre y Llambías y Cía. Ltda. era la sociedad propietaria en 1930 de una panadería en 
la calle Castro nº 432 de Santiago. Sus socios eran Jorge Llambías Roca (Llucmajor), junto a 
otro mallorquín de apellido Sastre que no hemos podido identificar. En ella también trabajaba 
Antonio Valls de Padrinas, oriundo de Palma.

Comercio y Almacenes de venta de alimentos y de Frutos del país

Francisco y Antonio Aguiló Forteza. Estos hermanos eran oriundos de Campos. En el 
barrio de Ñuñoa en 1921 poseían el Almacén El Crucero en la calle Villagra nº 5.

José Aguiló Picó (Palma) emigró a la entonces colonia española de Puerto Rico en donde 
se casó con una portorriqueña de apellido Chabrán. Del Caribe, en torno a 1890, viajó a Santiago 
de Chile, abriendo una fábrica de fósforos. Su exitosa posición económica facilitó la llegada a 
Chile, en las primeras décadas del siglo XX, de tres hermanos suyos: Juan, Miguel y Manuel 
Aguiló Picó. Éste último tenía alrededor de 17 años cuando partió de Mallorca huyendo de la 
decisión familiar de orientarle al sacerdocio. Tres de estos hermanos, Miguel, Juan y José Aguiló 
Picó, establecieron en 1923 un exitoso Almacén mayorista y minorista en la calle Puente nº 577 
con ventas de comestibles y productos agrícolas. También tenían un anexo en el que vendían 
vinos y licores, quesos y un amplio surtido de conservas importadas desde Europa.

Onofre Aguiló Picó (Mallorca, 1885). Poseía dos almacenes de comestibles en la ciudad de 
Santiago en la década de 1920. Uno en calle Subercaseaux nº 402 y el otro en la calle Diez de 
Julio nº 8. Este último lo creó el año 1921 dedicándose a la importación de conservas, licores y 
todo tipo de alimentos envasados. Trabajaban con él ocho empleados. También era dueño de una 
chacra en la localidad de Peñaflor, en las afueras de la ciudad de Santiago.

Pedro Albertí Cladera (Palma). Era propietario en 1929 de un Almacén de comestibles en 
la Avenida Vicuña Mackenna nº 95 de Santiago.

Mateo Bosch (Palma). Era propietario en 1930 de una Almacén de comestibles en la calle 
San Diego nº 1881. 

Antonio Estarás Mercant (Valldemossa, 1889). En 1930 era propietario de un Almacén de 
comestibles en la calle El Salto nº 1401 en la zona norte de la ciudad de Santiago.

Pedro Florit Capó (Campos, 1874). Llegó a Chile en 1907. Tuvo un Almacén en la esquina 
de Martínez de Rozas y Patricio Lynch, barrio Yungay de Santiago (tenía su residencia a poca 
distancia en la esquina de calle Herrera y San Pablo). En 1929 era propietario de un Almacén de 
comestibles en la calle Santa Rosa nº 299 de Santiago.

Lorenzo Fluxá (Mallorca). Era propietario en 1930 del Almacén de comestibles La Patria, 
situado en la calle San Diego nº 2025 de Santiago.

Francisco Forteza Picó (Artá, 1880). Hijo de Francisco y Catalina. Llegó a Chile en 1901 ra-
dicándose en la ciudad de Los ángeles. Allí estableció un Almacén y Bodega de compra y venta de 
productos agrícolas y de Frutos del país, bajo la razón social de Forteza y Cía., en la calle Colón 
nº 522, la principal arteria comercial. La sociedad posteriormente abarcaría otros sectores comer-
ciales como la agricultura y la gestión de un molino. En la misma ciudad se radicaron sus hermanos 
José y Rosa y un grupo de mallorquines oriundos de su pueblo, Artá, y de Capdepera, entre ellos, 
Miguel Rosselló Melis, Pedro Rosselló Melis, Nicolás Pons Ferrer, Antonio Pons Lliteras y Juan 
Moll. Francisco Forteza fue durante varios años Presidente del Centro Español de Los ángeles.

Ignacio Fuster Forteza (Mallorca). Era propietario de una Bodega de Frutos del país 
denominada La Florida, situada en la calle San Francisco nº 1394 de Santiago.

Rafael Fuster Forteza (Mallorca) poseía un Almacén de comestibles en la calle Rogelio 
Ugarte nº 1498 de Santiago en la década de 1930. 

Guillermo Ginart Durán (Manacor, 1864). Durante las décadas de 1920 y 1930 fue propie-
tario del Almacén Balear, ubicado en la calle Franklin nº 997. 

Francisco Jaume Calafell (Son Rapinya, 1882). Llegó el año 1904 a Valparaíso, radicándo-
se finalmente en la ciudad de Viña del Mar donde estableció un Almacén de comestibles con el 
nombre de Centenario en la principal calle comercial, Valparaíso nº 400.

Jorge Llambías Roca (Llucmajor, 1883). Era propietario de un Almacén de comestibles en 
1929 situado en la calle Castro nº 395 de Santiago.
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José Llull (Mallorca). Era propietario del prestigiado Almacén y Bodega La Palma el 
año 1920 en la ciudad de Curicó. Operaba bajo la razón social de Llull Hermanos y estaba 
ubicado en la transitada Avenida Camilo Henríquez esquina con Carmen. Vendía todo tipo de 
alimentos, víveres y frutos del país. Además fabricaba hielo y bebidas gaseosas.

Juan Mesquida Barceló (Porreres, 1890). Llegó a Chile el año 1907 y fundó en 1913 el 
Almacén de comestibles y Bodega de productos agrícolas denominado Mallorca, situado en la 
calle Rivera nº 2099 del barrio Recoleta de Santiago. También era propietario de la Panadería 
Palma en el mismo sector de Santiago, calle Independencia nº 1998.  

Casimiro Mestre y Font (Palma). En 1919 era propietario de un gran Almacén en la cén-
trica calle Estado nº 126. Se dedicaba a la importación y venta al por mayor y menor de gran 
variedad de artículos, especialmente comestibles importados de España (conservas, vinos, licores, 
aceite de oliva, perfumes, etc.

Francisco Munar, tenía un Almacén de comestibles en la populosa calle San Diego en la 
década de 1930.   

Bartolomé y Cristóbal Oliver Femenías (Manacor). Establecieron en 1907 un Almacén 
de comestibles y carnicería bajo el nombre de Las Baleares en la calle Mapocho nº 3401 del 
barrio Yungay de Santiago. Bartolomé creó en 1922 un teatro y cine bajo el nombre de Casino 
Yungay. En 1930 Cristóbal Oliver y sus hijos gestionaban otro teatro denominado Ideal Cine-
ma en calle Mapocho nº 4337.

Martín Oliver Moranta tuvo un Almacén de comestibles en Valparaíso durante las prime-
ras décadas del siglo XX.

Antonio Oliver Roca (Palma, 1862). Se radicó en Viña del Mar en 1889. Allí mantenía en 
1930 una Bodega de frutos del país en calle Villanelo nº 179. La empresa tenía dos sucursales, 
una en la ciudad de Valparaíso y otra en Los Andes. En 1919 y los años siguientes fue Vicepresi-
dente del Centro Español de Viña del Mar.

Sebastián Palau y Ryan (Muro, 1864). En 1930 era propietario de un gran Almacén de 
comestibles y Bodega de frutos del país en el Pasaje Santiago nº 353 de Valparaíso. Contaba 
con una sucursal en la calle Chacabuco y era propietario de un fundo en el departamento de 
Casablanca, cercano a Valparaíso.

Bartolomé Picó Aguiló (Manacor, 1885). Era propietario de un Almacén de comestibles en 
el barrio Matadero de Santiago en la década de 1930. 

Bernardo Sastre Calafell (Son Roca, 1886). En 1930 era propietario del Almacén de co-
mestibles España, ubicado en la calle Andes nº 2102 de Santiago.

La sucesión de Sebastián Torrens S. (Mallorca), gestionaba un Almacén de comestibles en 
la calle San Pablo nº 3052 el año 1928.

Hoteles y Restaurantes

Alberto Antolí Llabrés (Palma, 1893). Llegó a Chile en 1910 radicándose en Valparaíso. Allí 
en la década de 1930 era dueño de un Restaurante en la Avenida Pedro Montt nº 40.

Miguel Barceló Miralles (Palma, 1883). En 1927 tenía en la calle Puente nº 742 el Bar 
Restaurant Balear. 

Juan Barceló Veny (Felanitx, 1887). Se radicó en la ciudad de Antofagasta en 1904, llegan-
do a ser propietario del Hotel Maury el año 1934. 

Bartolomé Coll era propietario en 1927 de un Bar y Restaurante en la calle Zañartu nº 1006.

Pedro Estrany Mateo (Inca, 1879). Fue dueño del hotel Mallorca en la calle Eyzaguirre nº 
1049 de Santiago durante las primeras décadas del siglo XX. 

Mateo Guinart Porcell (Palma, 1873). Era propietario en 1930 de un Restaurante en la 
céntrica calle 21 de Mayo de Santiago y de un Bar y Restaurante en la calle Zañartu nº 1030. 

Juan Jaume Calafell (Palma, 1872). Radicado en la ciudad de Valparaíso en 1910, años 
después gestionaba el Bar Victoria en esa ciudad.

Andrés Roselló Clar (Palma, 1912). Hijo de Juan y de Rosa. Efectuó estudios de hotelería 
en la Escuela Hotelera de Nice. Se inició en el sector hotelero trabajando en el Hotel Alfonso, 
propiedad de su padre en Palma de Mallorca. En 1942 llegó a Chile y fue Gerente del hotel de 
las Termas de Puyehue, luego en Santiago de los hoteles Ritz y finalmente del más importante 
de la capital, el Hotel Carrera.

Juan Vadell Báez. Fue uno de los dos socios propietarios del Hotel Astur de Viña del Mar 
durante la década de 1920. Era el mejor de la ciudad hasta que con fondos municipales fue edi-
ficado el Hotel O’Higgins el año 1931.

El Restaurante La Bahía fue uno de los más famosos de Santiago durante buena parte del 
siglo XX. Fue fundado en 1923 por Miguel Tort, de origen catalán, y se ubicaba en calle Monjitas 
nº 846. Desde 1938 los propietarios fueron el gallego Antonio Pérez González y Arcadio Vadell, 
de origen balear. Trabajaban en él en torno a 85 personas. Se cerró el 9 de agosto de 1963 debido 
a la demolición del edificio que lo cobijaba.

Productores y Distribuidores de licores

S. Aguiló mantenía en la década de 1920 una distribuidora de licores y jarabes en la calle 
San Diego nº 180 de la ciudad de Santiago.

José Aguiló Aguiló (Petra, 1892). Era propietario en 1929 de la fábrica de licores y jarabes 
La Española, ubicada en la calle San Pablo nº 2772 de la ciudad de Santiago. 

Pedro J. Estrany (Inca, 1879). Fundó en 1911 una fábrica de licores que producía anís, co-
ñac, ron, etc. Distribuía sus productos a todas las provincias de Chile.
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Francisco Ferrer C. (Mallorca, 1872). El año 1929 era dueño de un Depósito de licores en 
la Avenida Diez de Julio nº 496 de Santiago.

Rafael Fuster Cortés (Manacor, 1883) emigró a Chile a inicios del siglo XX, en donde ya 
residía su hermano Vicente Fuster Cortés (Manacor, 1885). En 1912 fundaron la Licorería 
Fuster especializada en aguardientes de uva, espíritu de vino y palo-quina (semejante al licor 
denominado palo que se elabora en Mallorca). Estaba ubicada en la calle Prado nº 1130 del 
barrio Yungay de Santiago y estuvo en posesión de la familia Fuster hasta 1955 en que la vendie-
ron. Únos pocos años después de la llegada a Chile de Rafael, vino un tercer hermano, Jaime 
Fuster Cortés, que desarrolló su actividad laboral en el sector de la carpintería, aunque fue el 
único de los tres hermanos que regresó definitivamente a Mallorca, adquiriendo en las afueras 
de Manacor una casa que denominó “Villa Chile”.

Bartolomé y Gerónimo Reus Martí. Originarios de Binissalem, llegaron a Chile en 1915 
creando en Santiago un Almacén de venta de licores que administraron hasta su retorno a Ma-
llorca.

Jaime Vicens Oliver (Felanitx). En 1927 era propietario de una fábrica de licores en la 
ciudad de Coquimbo. Posteriormente se dedicó a la agricultura.

Barracas de venta de madera y mueblerías

José Aguiló y Aguiló (Manacor, 1881). Llegó a Chile en 1904 y fundó en 1906 la Barraca 
Matucana en la ciudad de Santiago, ubicada en la Avenida que lleva ese nombre, número 1161. 
En 1929 además de la Barraca era dueño de una gran hacienda maderera en la localidad de Río 
Bueno en la que trabajaban cincuenta personas. Para transportar las maderas desde los puntos 
de producción a su Barraca en Santiago, poseía carros de ferrocarril y un desvío propio por 
donde ingresaba la madera. Tenía una sucursal bajo el nombre de Barraca de Madera Los 
Leones en la Avenida Providencia nº 1407. En Santiago trabajaban en sus dos barracas de venta 
de madera treinta empleados. 

Gabriel Ferrer Pascual (Inca, 1882) y sus hijos Gabriel Ferrer Socías (Inca) y Antonio 
Ferrer Socías (Santiago) eran propietarios de la Barraca Placer, situada en la calle de San-
tiago de ese nombre, que se encuentra donde comienza la Gran Avenida. Esta Barraca, que tenía 
un desvío ferroviario propio para recibir la madera, tuvo vida durante las décadas de 1940 a 1970 
hasta que fue finalmente demolida para construir la estación de Metro Franklin. En los terrenos 
de ella se emplazaba un edificio con departamentos de renta. Los hermanos Ferrer Socías fueron 
grandes jugadores de basquetbol en la Unión Española de Santiago y en la Selección chilena 
de esa especialidad.

Miguel Ferrer Pascual (Inca, 1880), se asoció en la década de 1940 en la empresa Maderas 
Alonso Ltda., situada entonces al inicio de la Gran Avenida en San Miguel. Entre otros productos 
elaboraba maderas para producir hormas que eran utilizadas en la fabricación de zapatos.

Pedro Llull Mesquida (Manacor, 1881). En 1910 fundó una fábrica de muebles junto a 
sus hermanos Mateo (Manacor, 1884) y Juan (Manacor, 1889) denominada Llull Hermanos. 
Se especializaron en producir muebles de alta calidad destinados a amoblar casas particulares 

y oficinas, como la Casa de Gobierno (La Moneda), ministerios, embajadas y consulados. El año 
1937 se constituyó la sociedad Mateo Llull y Cía. Ltda., incorporando a su yerno Lorenzo Goitía 
Sustacha, continuando con la tradición en la fabricación de muebles de estilo y contemporáneos. 
En el año 1968 se formó la sociedad Muebles Llull Ltda., a la que se integró el nieto de Mateo, 
Sergio Goitía Llull, actual gerente general. Desde hace décadas se sitúa esta empresa en la Avenida 
General Bustamante nº 330, comuna de Providencia, Santiago. Mateo Llull Mesquida fue en 1937 el 
Presidente fundador de la Asociación Gremial de Industriales de la Madera de Chile.

En 1908 se fundó en la ciudad de Santiago la fábrica de muebles finos Sanchez y Llull 
Hnos., considerada entonces como una de las mejores en su especialidad. Los socios eran Juan 
Sánchez y los hermanos Francisco Llull Mesquida (Manacor, 1887) y Miguel Llull Mesqui-
da (Manacor, 1892). Esta fábrica se situaba en la céntrica calle Merced nº 386 y empleaba a más 
de 150 personas en 1922. Importaba todos los materiales que utilizaba para labores de tapicería 
y ebanistería.

Sastrerías

Sebastián Bestard Comas (Lloseta, 1874). Llegó a Chile en 1889 y estableció una sastrería 
en la ciudad de Viña del Mar.

Miguel Ferrer Santandreu (Manacor, 1897). Creó en 1934 una prestigiosa sastrería en la 
calle Nueva York nº 81 a un costado de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Ignacio Furió y Kobs (Palma, 1870). Mantenía en Valparaíso una acreditada sastrería du-
rante las primeras décadas del siglo XX en la calle Victoria.

Bartolomé Matas Mir (Esporles, 1900). Llegó a Antofagasta poco antes de 1925. En aque-
lla ciudad trabajó de sastre durante dos años hasta trasladarse a Tocopilla. Allí estableció un 
comercio de venta de ropa y sastrería. Debido a la crisis del salitre y a la gran depresión de 1931 
se trasladó por breve tiempo a una localidad de la provincia de Rosario, República Argentina, en 
la que residía su hermano sacerdote José Matas Mir. Sin vislumbrar mejores expectativas retor-
nó a Tocopilla para enseguida radicarse en Santiago, donde comenzó a trabajar como jefe de la 
sección sastrería de la conocida tienda por departamentos Gath & Chaves Chilean Store. El 
año 1936 se casó con Rosa Colom Camps (Barcelona, 1911) a quien había conocido en Tocopilla. 
En 1945 abrió su propia sastrería en la céntrica esquina de Ahumada y Huérfanos. Mención 
especial para sus hijos José Matas Colom, cirujano dentista, quien fue Decano de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile (1994-2002) y Jaime Matas Colom, Arquitecto, ex Director 
del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile y Decano de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Mayor desde el año 1994 hasta hoy.

Establecimientos industriales sin clasificar

José Aguiló Picó (Palma). Emigró a Puerto Rico donde se casó y formó familia. En torno a 
1890 viajó a Santiago de Chile, abriendo una fábrica de fósforos.

Francisca Bauzá y Bauzá (Sant Llorenç, 1891), viuda de Guillermo Llodrá (Sant Llorenç), 
formó junto a sus hijos: Guillermo, Miguel, Jaime y Francisca, la sociedad Comunidad Llodrá 
Bauzá y Cía. Ltda. desarrollando una fábrica de camisas que utilizaba la marca Camisas 
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Llodrá. Esta llegó a ser muy conocida entre los consumidores chilenos, disponiendo de varios 
locales de venta al público muy bien ubicados que perduraron hasta la década de 1980. Su hijo 
Miguel fue Presidente del Estadio Español de Santiago y ocupó diversos cargos gremiales. 
Guillermo fue un destacado médico cirujano. 

Familia Bosch Ostalé. En 1960 Bautista Bosch Lorenzo (1916-2008), hijo del comerciante 
mallorquín Francisco Bosch, fundó la empresa B. Bosch y Cía. que actualmente es líder en el 
mercado chileno de la infraestructura eléctrica y metalmecánica, con la construcción, puesta en 
marcha y mantención de sistemas de transmisión y distribución de energía, fábrica de torres 
de alta tensión y plantas de galvanizado, dando empleo a 1.800 personas en Chile y Brasil. Su 
actual Presidente, hijo del fundador, Pablo Bosch Ostalé, que dirige la empresa junto a sus seis 
hermanos, fue también Presidente de la principal institución de beneficencia chilena, el Hogar 
de Cristo, entre 2006 y 2008.

Juan Creus Font (Hostalets, barriada de Palma que en la época cuando emigró Creus a 
Chile se hallaba a extramuros de la ciudad). Llegó a Chile en 1890 y desde 1920 era propietario 
de la Carrocería La Mundial, situada en la calle Independencia nº 1925. Se especializaba en 
toda clase de reparaciones y trabajos en carruajes. 

Bartolomé Crispi Bibiloni (Santa Eugenia, 1871). Llegó a Chile el año 1899. En 1914 se 
instaló en el sector de Las Zorras, cercano a Valparaíso, dedicándose a la extracción y venta del 
Agua Mineral Santa Rosa de carácter medicinal, la que distribuía en toda la región.

Juan Gomila era propietario de una fábrica de baldosas el año 1919 en La Serena. Ese 
mismo año era Vocal de la Sociedad Española de Beneficencia de Coquimbo.

Juan Mateu era propietario en 1929 de una fábrica de somieres con el nombre de Las 
Baleares, ubicada en la calle San Pablo nº 2165 de Santiago.

Jaime Nadal (Felanitx) fundó el 20 de febrero de 1917 la Carnicería Modelo en la ciudad 
de La Serena. Esta empresa se dedicaba a faenar carnes de manera industrial.

Antonio Nadal Clar. Era propietario en 1904 de una fábrica de municiones y explosivos 
en la ciudad de Santiago, considerada como la única en Chile de su tipo en esa época. Era socio 
del Círculo Español y de la Sociedad Española de Beneficencia. En 1895 había sido Admi-
nistrador del Campamento en la Compañía de los Minerales de Cobre de la Braden Cooper, 
donde adquirió los conocimientos necesarios en explosivos para posteriormente fabricarlos.

Melchor Riera Caldentey (Sant Llorenç, 1885). Llegó a Chile en 1902, con apenas diecisie-
te años, para escapar del servicio militar. Viajó acompañando a un notable grupo de mallorqui-
nes, los Bauzá, Capó, Llodrá,… con los que siempre se relacionó. Con los años la mayoría de ellos 
fue abriendo negocios en la zona sur de Santiago que en aquel entonces era una de las zonas 
comerciales más exclusivas de la capital.

En 1908 se instaló en la calle Víctor Manuel nº 1980 de Santiago con una fábrica de col-
chones, artículos de curtiduría y somieres, Casó con Juana Bauzá Bauzá, también de Sant 
Llorenç que había emigrado a Chile con su hermana Francisca y sus padres Guillermo Bauzá 
y Sebastiana Bauzá. En 1913, Melchor Riera asoció a su empresa a Sebastián Llodrá (Sant 
Llorenç), que estaba desde 1902 en Chile. La fábrica ocupaba un gran edificio, eran proveedores 

de la Armada chilena y distribuían sus productos en todo el país. Trabajaban más de 100 perso-
nas el año 1927. Poco después la fábrica fue destruida por un incendio y Melchor Riera abrió en 
Santiago una panadería-pastelería que mantuvo hasta su muerte el año 1941. 

Melchor Riera tuvo siete hijos de destacada actuación en sus respectivos ámbitos. Los cinco 
hijos varones del matrimonio llegaron a jugar juntos al futbol en el equipo de la Unión Espa-
ñola. En 1936, a causa del clima de tensión generado por la Guerra Civil española, el equipo fue 
apedreado en una cancha, lo que provocó la disolución del club de futbol. De los cinco jóvenes 
Riera, cuatro ingresaron en la Universidad, mientras que otro siguió su carrera futbolística en 
el equipo de la Universidad Católica de Chile: Fernando Riera Bauzá. Nacido en Santiago en 
1920 y fallecido en 2010. Sobresaliente futbolista fue seleccionado chileno y titular del equipo 
que jugó el Campeonato Mundial de 1950 en Brasil donde hizo un gol. Fue el primer futbolista 
chileno que jugó en Europa al ser contratado por el Reims de Francia en 1950. En 1954 comenzó 
su carrera como entrenador de fútbol destacando el tercer lugar que obtuvo con el equipo chileno 
en la Copa Mundial de 1962 realizada en Chile. En 1963 fue finalista de la Copa de Europa con 
el Benfica. Dirigió equipos relevantes en Portugal, España, México, Uruguay, Argentina y Chile.

  
Lorenzo Riutort P., (Palma, 1889), gestionaba una fábrica que producía lejía para potabili-

zar el agua, ubicada en la calle Ramírez de Santiago.

Miguel Serra M. (Portol). Fue fundador en 1923 en la ciudad de Angol de la Fábrica de Loza 
El Progreso. 

Rafael Tauler Andreu (Mallorca, 1888). Hijo de Jaime y de Eulalia. Llegó a la zona norte 
de Chile y se dedicó a las prospecciones y explotaciones mineras en Bolivia y norte de Argentina. 
Murió asesinado en Jujuy, Argentina, en 1935, según parece para despojarlo de sus derechos en 
un mineral. En 1931 había descubierto en la zona la Mina Pirquitas, un valioso yacimiento de 
estaño que intentó explotar. 

Antonio Torres Escandell (Ibiza). Se desplazó primeramente a Tucumán, República Ar-
gentina, donde estuvo doce años. Llegó a Chile en 1917 donde gracias a los conocimientos pre-
viamente adquiridos estableció la empresa denominada La Carrocería Española El Rayo, en 
San Diego nº 1681, especializada en toda clase de reparaciones de carruajes, carretones y 
góndolas automóviles. También fabricaba ruedas y tenía un anexo de carpintería metálica 
para fabricar puertas, ventanas y muebles finos. Participando además en la construcción y repa-
ración de edificios.

Establecimientos y actividades comerciales sin clasificar

José Aguiló y Cía. Ltda. Hacia 1920 era propietario de la Tostaduría La Cubana en la calle 
Argomedo nº 320 de Santiago.

Miguel Aulet Thomas (Palma, 1886). Llegó a Chile en 1907 junto a sus padres Guillermo 
Aulet (Palma, 1859) y Catalina Thomas Ballester (Palma, 1859) y sus hermanos José, Gui-
llermo y Antonia. Residían en la ciudad de Quillota, cercana a Valparaíso. Allí durante el año 
1920 Miguel tenía un Garage de reparaciones, su padre Guillermo una pastelería y su madre Ca-
talina una Cigarrería. Pocos años después encontramos en el listado de bomberos de la Bomba 
España de Santiago a Guillermo y Miguel Aulet Thomas.
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Jaime Barceló Rigo (Felanitx 1905). Llegó a Coquimbo en 1923 para trabajar en el estable-
cimiento de calzado que su tío José Obrador Garau poseía en esa ciudad. Más tarde abrió sus 
propios establecimientos comerciales especializados en la venta de electrodomésticos, electróni-
ca y máquinas para oficinas.

Jaime Bassa Brunet (Sant Llorenç, 1889). Llegó a Chile en 1901 junto a su hermano Juan 
y al matrimonio, también de Sant Llorenç, formado por Juan Bauzá y Sebastiana Bauzá que 
habían captado a jóvenes de la localidad para trabajar en los negocios que poseían en Chile. 
Se casó con María Esperanza Grimalt Rosselló, nacida en Santiago de padres originarios de 
Manacor. Trabajó en la producción de carbón vegetal en el Cajón del Maipo y en Santiago tuvo 
una lechería. Con su cuñado Lorenzo Reus Martí fueron socios en la fábrica de caramelos Rifle.

Guillermo Bauzá (Mallorca) Era propietario en 1930 de una tienda de tejidos y ropa para 
señoras, ubicada en la calle San Diego nº 2080, conocida como Bazar La Sultana. 

Miguel Bauzá Taberner (Felanitx, 1911). Se radicó en Coquimbo en 1927 donde se dedicó a 
actividades empresariales y comerciales. Es el padre del abogado, empresario y dirigente depor-
tivo Miguel Bauzá Fredes, quien fue Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional 
(ANFP) en 2001. Durante 20 años, hasta 2009, fue Presidente del Club de Fútbol Coquimbo Unido.

Gabriel Brunet (Mallorca). En 1909 estaba dedicado al comercio en el Norte Chico.

Rafael Daviu Estarás (Esporles, 1906). Agricultor. Llegó a Antofagasta en 1924 recomen-
dado por el cura de su pueblo a la familia Mayol, residente en esta localidad. De Antofagasta se 
trasladó a Coquimbo y en torno a 1933 se estableció definitivamente en Copiapó en donde se 
dedicó a actividades empresariales.

Juan Flaquer (Mallorca). En 1909 estaba dedicado al comercio en el Norte Chico.

Familia Gálmez. Fueron propietarios de la gran tienda por departamentos Almacenes 
París. En sus orígenes fue una fábrica de muebles y colchones establecida en 1901 denominada 
Mueblería París la que con los años fue alcanzando grandes dimensiones. Los socios origina-
les fueron José María Couso y sus yernos Venancio Landea Bilbao y Guillermo Gálmez Riera, 
este último de origen mallorquín. Años después de la fundación ingresaron como socios Anto-
nio Gálmez Riera y Evaristo Santos Planillo. Posteriormente pasó a ser propiedad de Antonio 
Gálmez Riera y de su hijo Juan Gálmez Couso. Para el año 1919 trabajaban en ella doscientos 
empleados y mantenía dos locales de venta directa al público en ubicaciones privilegiadas. Uno 
en la Avenida Alameda nº 1141 y el otro en calle Ahumada nº 28. En la década de 1960 ya era 
una gran tienda por departamentos que contaba con un local de siete pisos en el que trabajaban 
700 empleados en una superficie de 8.100 metros cuadrados y vendían todo tipo de mercancías. 

El año 2004 la familia Gálmez Puig, encabezada por Juan Gálmez Couso, cedió el control 
mayoritario de Almacenes París a un grupo financiero el que un año después lo entregó a 
Cencosud, la primera cadena de supermercados de Chile. Para entonces contaba con 21 grandes 
tiendas por departamentos a lo largo de Chile y 162.000 metros cuadrados construidos en salones 
de venta. Era la segunda gran tienda departamental de Chile con una participación de mercado 
del 25.9%. Las ventas habían llegado el año 2004 a US$ 700 millones de dólares.

Juan Guasp (Mallorca) era dueño en 1927 de una carnicería en la Avenida Matta de Santiago.

Jaime Juan Oliver (Felanitx, 1880). Llegó a Chile en 1907 desde Mallorca y fundó en la 
ciudad de Coquimbo en 1913 un gran comercio al que poco después asoció a Antonio Morey 
Cursach (Capdepera, 1883), quien también había llegado a Chile en 1907. Importaban las merca-
derías que vendían, entre otras, ropa blanca para mujeres, zapatos para niños, calcetines y me-
dias, corsés, sombreros, etc. Vendían al detalle y también tenían una oficina de ventas mayoristas. 
La casa principal estaba en Coquimbo en la calle Aldunate nº 1308. En La Serena tenían una 
sucursal en la calle Cordovez nº 72.

Andrés Juliá Vicens (Felanitx). Se estableció en Coquimbo en donde abrió un cine hacia 1930.

Francisco Llompart Masen (Palma, 1855) fue comerciante en la ciudad de Talcahuano a 
comienzos del siglo XX.

José Mercadal mantenía en la ciudad de Talca el año 1929 un Almacén especializado en 
la venta de loza.

Moragues y Aguiló. En 1930 era la sociedad propietaria de un Bazar de venta de ropa y 
productos varios en la calle San Diego nº 901.

Jaime Palou (Mallorca). Tenía una Camisería en la calle San Pablo de Santiago en 1929. 

Onofre Riera Llinás (San Lorenzo, 1885). Llegó a Chile el año 1902 dedicándose al comer-
cio en Santiago, Tocopilla y en Antofagasta, ciudad en la que era el Administrador del Centro 
Español en 1922. Siendo este el principal lugar de reunión de la colonia española de la ciudad.

Gabriel Roselló. Comerciante en Santiago el año 1904. 

Pablo Terrasa Lladó. En 1937 llegó a Chile desde Argentina como Representante de 
compañías cinematográficas norteamericanas y encargado de la distribución de sus películas.

Rafael Santandreu. Comerciante en Santiago el año 1904. 

Miguel Vadell Truyols (Porreres, 1893). En 1929 era propietario en La Serena de una Li-
brería, Perfumería y Paquetería.

3.6. LA EMIGRACIÓN RELIGIOSA

Durante este período de tiempo estudiado hemos documentado la presencia de 25 religiosos de 
ascendencia mallorquina que ejercieron su ministerio apostolar en Chile. Dentro de este grupo 
solamente hay tres religiosas, Antonia Cabot Muntaner de Sóller que desarrolló su labor 
como misionera en Arica; Catalina Mateu Marcé, nacida en Caimari en 1908 desempeñó su 
actividad en Viña del Mar, mientras que Catalina Rosselló Ochoa ejerció en Valparaíso.

Dentro del contingente masculino destacan los grupos formados por los miembros de la 
Compañía de Jesús y los que integran el clero secular. Entre los primeros se contabilizan un 
total de 9 jesuitas: Joan Artigues Llodrá, nacido en Manacor en 1891; Antonio Binimelis, 
natural de Binissalem, entró en la orden en 1855 y murió en Chile en 1935; Gabriel Fiol nació 
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en Porreres en 1814 y falleció en Chile en 1887; Bartolomé Jaume entró en la Compañía en 
1913 y murió en Santiago en 1947; Luis Ramallo Massanet, nacido en Palma en 1931, ejerció su 
labor en Paraguay y Chile; Gabriel Ramis, jesuita desde 1837, murió en Santiago en 1889; Gui-
llermo Galmés Febrer, natural de Manacor llegó a Chile en 1916; Bartolomé Mas, originario 
de Campos llegado en 1890 y fallecido en Santiago en 1906 y Jaime Ripoll, nacido en Sóller y 
establecido en Chile en 1914.

Los trece sacerdotes que componen el colectivo de presbíteros diocesanos que ejercieron su 
ministerio apostolar en Chile pertenecen al contingente de 138 religiosos mallorquines que entre 
1870 y 1924 desempeñaron su labor sacerdotal en América85. Sin duda, este número supone una 
cantidad notoria de personas y su partida a Ultramar puede explicarse entre otras razones por 
el gran movimiento emigratorio de isleños hacia América, lo cual provocó que un significativo 
número de seminaristas y sacerdotes emigrasen con sus familias o se decidiesen a marchar con 
la idea de servir pastoralmente a sus compatriotas en los nuevos asentamientos.

Otros sacerdotes emigraron impulsados por el deseo de aventura, o con el propósito de 
encontrar unas mejores perspectivas humanas y económicas que no había en su tierra de proce-
dencia, o simplemente descontentos con las autoridades eclesiásticas de la isla. 

El catálogo del clero diocesano de Mallorca que escogió a Chile como país para desarrollar 
su ministerio apostolar incorpora a los siguientes sacerdotes:

Gabriel Artigues Gomila (Felanitx 1850-La Serena 1925). Ordenado sacerdote en 1884, 
ejerció como tal en Felanitx y Capdepera. El día 14 de agosto de 1899 solicitaba permiso al Obis-
pado para emigrar a América. Ejerció su labor religiosa en Combarbalá y La Serena.

Antonio Barceló Pastor (Porreres 1889-1952). Estudió en los seminarios de Mallorca y La 
Serena, en donde fue ordenado sacerdote en 1913. Fue cura de la parroquia de la Merced, adscrito 
a la catedral y capellán de la iglesia del Tránsito de La Serena. En 1921 regresó a Mallorca.

Antonio Forteza Forteza (Santanyi 1861-La Serena 1925). Ordenado en 1887, el 30 de 
enero de 1906 solicitaba permiso para trasladarse a La Serena.

Cosme Juliá. De este sacerdote mallorquín conocemos que en marzo de 1908 era vicario 
de Huasco Alto y que solicitó al Obispo de La Serena ingresar en la Orden de los Trapenses en 
España.

Felio Mas Amengual. En 1910 consiguió del Obispado de Mallorca un permiso de un año 
para poder residir en La Serena.

José Matas Mir. (Esporles 1902-Santiago de Chile 1980). Fue ordenado sacerdote en Palma 
en 1925. En 1929 pasó a la Diócesis de Santa Fe, Argentina, y años después a las Diócesis de 
Rosario y Mendoza. Sufrió diversos y serios problemas de salud que en 1965 lo llevaron a trasla-
darse a Santiago de Chile para vivir junto a su hermano Bartolomé Matas Mir, y así pasar, en 
familia, lo que me resta de vida.

Felio Morey Amengual (Capdepera 1870-Temuco 1975). Ordenado presbítero en 1894, 
cuatro años más tarde fue nombrado catedrático de Latín, Retórica y Poética del Seminario de 
Palma. En 1901 renunció a su brillante labor docente y solicitó permiso para trasladarse a Chile, 
en donde ejerció su ministerio en la parroquia de Punitaqui y en La Serena.

Miguel Nadal Oliver de Pollensa. Siendo tonsurado fue incardinado en la diócesis de La 
Serena en 1905.

Jaime Pascual Mateu (Binissalem 1860-1940). Fue vicario de las parroquias de Artá y 
Binissalem antes de partir en 1909 hacia La Serena en donde residió varios años.

Domingo Rosselló Freixa. Natural de Palma. Viajaba a América en 1899 y cuatro años 
más tarde ingresó en la Compañía de Jesús, falleciendo en Santiago en 1941.

Jaime Rosselló Juan (Felanitx 1892). Estudió en el seminario de La Serena y en 1913 
formó título patrimonial.

Juan Sancho Gelabert. Estudió en el seminario de La Serena y en el mes de diciembre de 
1907 el canciller de la curia diocesana de Mallorca le enviaba la documentación necesaria para 
ordenarse sacerdote.

Juan Sastre Adrover. Nacido en Felanitx. En la primera década del XX residía en Coquim-
bo en la heréncia rústica de San Martín. Estudió en el seminario de la Serena y en 1913 formó 
título patrimonial. 

Mediante esta nómina podemos deducir la casi absoluta exclusividad ejercida por la diócesis 
de la Serena sobre los sacerdotes mallorquines que se trasladaron a Chile. Los pioneros de este flu-
jo fueron Gabriel Artigues Gomila y Felio Morey Amengual llegados en los primeros años del XX y 
como hemos visto anteriormente creadores de dos cadenas migratorias. Asimismo cabe destacar la 
presencia de cuatro jovenes emigrantes mallorquines (dos de los cuales eran naturales de Felanitx) 
que estudiaron en el seminario de La Serena, en donde fueron ordenados sacerdotes.

3.7. EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

El nacimiento del movimiento asociativo entre la colectividad de origen balear establecida en 
Chile registra un significativo retraso en comparación a los otros países de América Latina que 
se distinguieron en el mapa de los asentamientos baleares: Argentina, Uruguay y Cuba. 

El primer centro balear documentado en América fue la Sociedad de Socorros Mutuos de 
Montevideo fundada en 1875. Desde esta fecha y hasta la creación de la primera entidad asociati-
va que representaba a la colonia isleña ubicada en Chile, tuvieron que pasar un total de cuarenta 
y siete años. En este intervalo de tiempo los emigrantes de ascendencia balear, establecidos en 
los tres países antes mencionados, ya habían creado un total de dieciseis instituciones: Siete en 
Buenos Aires, cuatro en Montevideo, dos en La Habana, dos en Córdoba (Argentina) y una en 
San Pedro (Argentina).

A principios de la década de los años veinte del siglo pasado parece cobrar impulso entre la 
comunidad de inmigrantes baleares asentados en Chile, el deseo de poseer una sociedad que los 

85 FIOL i TORNILA, Pere (1992): L’església mallorquina a Amèrica. Bisbat de Mallorca. Palma, pág.71.
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agrupe. En este sentido, José Garau, corresponsal en Santiago del periódico de Palma, El Día, 
en una crónica publicada el 5 de octubre de 1921, señala los motivos que hasta el momento han 
impedido la creación de una institución balear: 

“De la colonia balear poco puedo hoy decir; está tan desparramada que es 
preciso ir buscando noticias como quien busca perdices. La circunstancia de no 
haberse podido formar nunca un Centro Balear debido a indiferencia de los pu-
dientes y al carácter casero de la mayoría ha hecho que estén diseminados en los 
demasiados centros sociales españoles, Centro Español, Círculo Español, Centre 
Catalá, Centro Familiar Español, Centro Hijos de Madrid, Centro Gallego, Centro 
Vasco, Centro Asturiano y otros, además de las varias sociedades de Socorros, y 
fines benéficos, las españolas también tienen su Sociedad de Damas Españolas. 
Cuanto mayor no sería acordarse de que la unión hace la fuerza y fundir todas 
estas sociedades en una sola. Hace años esta unión está en proyecto...

Ya sabemos lo que son los proyectos en España, y en Chile los españoles no 
son diferentes por el sólo hecho de haber pasado el charco, somos los mismitos”.

Efectivamente, tal como apunta Garau, algunos mallorquines eran socios de las entidades 
que representaban a la inmigración procedente del Estado español. En este aspecto, uno de los 
casos más significativos lo constituye la creación en la ciudad de Los ángeles, en el mes de sep-
tiembre de 1915, del Centro Español, pues entre los 33 socios fundadores, ocho eran mallorquines: 
Francisco Forteza, Francisco Forteza Peña, José Forteza, Antonio Piedra, Mateo Pellicer, Nicolás 
Pellicer, Nicolás Pons y Miguel Rosselló. Otro ejemplo lo constituye, Sebastián Taberner Danús, 
que fue uno de los socios fundadores de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Osorno.

Otros, participaron en la aventura asociativa de otras colectividades como Pedro Picó Miró 
que fue vocal de la primera Junta Directiva del Centro Catalán de Santiago fundado el 21 de oc-
tubre de 1906 o Miguel Ramis Clar que ocupó el cargo de Presidente en 1919 del Centro Catalán 
de Valparaíso, creado el 21 de mayo de 1915.

Las noticias sobre la gestación y posterior fundación del que se denominó Círculo Balear 
de Santiago, proceden del mismo José Garau, aunque ahora escribiendo para otro períodico, de 
la capital isleña, La Almudaina. En su crónica fechada en Santiago en enero de 1923, se puede 
leer lo siguiente:

“A principios del pasado noviembre tuvieron la buena ocurrencia nuestros pai-
sanos don Juan Guasp, al que todos los mallorquines conocemos por el Cónsul de 
Mallorca y don Miguel Barceló de lanzar la idea de formar una Sociedad Recreativa 
de Mallorquines. Hace algunos años otros lo intentaron y fuese que se cansaron de 
machacar o por otras causas, la cuestión fue que fracasó el intento. Esta vez se fue 
derecho al grano, se consultaron las personas de más relieve de la Colonia y todos 
ofrecieron su apoyo aumentando el entusiasmo a medida que se iban anotando 
adeptos. Se llamó a reunión y el 12 de noviembre se tuvo la primera Asamblea en 
los talleres de mueblería de los señores Llull Hermanos a la que concurrieron unos 
cincuenta mallorquines decididos a que surgiera el Círculo Balear.

El resultado de la primera Asamblea fue el nombrar una comisión que estudia-
ra la prosperidad de convertir el proyecto en realidad y los medios de llevarlos a 
cabo.

Esta comisión se formó con los siguientes señores: Juan Ballester, Onofre Terra-
sa, Miguel Barceló, Andrés Sureda, José Aguiló, Mateo Llull, Lorenzo Fluxá, Bartolomé 

Puig y José Garau, actuando de Presidente el señor Garau y de Secretario el señor 
Llull.

El trabajo de estos señores fue tesonero; se reunieron casi cada noche después 
de terminadas sus faenas cotidianas en la tienda de calzado del señor Ballester, 
elaborando los Estatutos y haciendo propaganda intensa para que llegara a oídos 
de todos la fausta nueva. Puede decirse que se formó el censo de los mallorquines que 
sirven en Santiago y sus contornos.

Segura la Comisión del éxito se lanzó la siguiente circular:
A los Baleares: La formación de una Sociedad donde poder reunirnos y recordar 

nuestra Roqueta, está en vías de hecho, está hoy en vuestra voluntad el tenerla o no. 
La comisión que nombró la primera asamblea para empezar los trabajos, tiene hoy 
el honor de llamaros a una reunión magna para exponeros sus trabajos, que si son 
malos, en cambio están hechos con toda buena voluntad y con todo cariño. De esta 
reunión magna que tendrá lugar el Domingo 10 del actual en los salones del Mer-
curio a las 3 y media P. M. depende la vida de nuestro Círculo Balear, y por lo tanto 
sería un crimen de lesa patria el que por apatía, esa apatía de que nos acusan y 
que estamos obligados a demostrar que no existe y que nuestra colonia es tan viril, 
numerosa y unida y capaz como cualquier otra, esa apatía no ha de ser un estorbo 
para que nuestro Círculo surja, y surja grande como Baleares merecen. Que nuestro 
Círculo sea un engarce que nos una más a las perlas del Mediterráneo.

La Comisión espera, sabrán todos los Baleares cumplir con su deber y no faltará 
ni uno al llamamiento. La Comisión Organizadora.

Y llegó el 10 de diciembre y el amplio y lujoso salón del periódico El Mercurio 
resultó insuficiente para contener a los asambleístas, muchos de los cuales tuvieron 
que contentarse en castigo de su retraso en llegar a la hora citada en estar de pie.

Constituida la mesa provisoria en breves palabras el Presidente dio cuenta de 
sus trabajos efectuados y dio las gracias a los presentes por el entusiasmo demos-
trado, que aseguraba el éxito del Círculo, pasando a realidad lo que fue proyecto.

Se dio lectura a los Estatutos que con ligeras modificaciones fueron aprobados, 
pasando enseguida a la elección de la Junta Directiva que quedó formada de los 
señores siguientes:

Presidente: Bartolomé Fluxá
Vice-presidente: Melchor Riera
Tesorero: José Garau
Pro-tesorero: Miguel Llodrá
Secretario: Mateo Llull
Pro-secretario: Miguel Aguiló
Bibliotecario: Miguel Barceló
Vocales: Andrés Sureda, Lorenzo Fluxá, Juan Ballester, José María Aguiló, José 

Mas Rubí, Francisco Bauzá.
Entre los aplausos de los asambleístas tomó posesión de la mesa la nueva Jun-

ta Directiva y después de unas palabras de agradecimiento, pronunciadas por el 
Presidente se levantó la sesión.

Un grupo muy numeroso acompañando a los nuevos dirigentes, se trasladó al 
Restaurant Teutonia donde en medio de una salva de taponazos de champagne se 
dieron tres vivas: ¡Viva España! ¡Viva Baleares! ¡Viva el Círculo Balear!

El artículo 1º de los Estatutos dice lo siguiente:
Capítulo I. Objeto de la Sociedad
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Artículo 1º Fundan una asociación denominada Círculo Balear que tendrá por 
objeto fomentar la unión de todos aquellos que la componen y procurar por todos 
los medios a su alcance engrandecer la esfera de acción de los intereses morales y 
materiales de los mismos y especialmente propagar usos y costumbres de la región 
Balear. Esta Sociedad apoyará por todos los medios y en forma amplia y decisiva 
toda iniciativa tendente a enaltecer el buen nombre y prestigio de España como 
igualmente todo lo que signifique unidad de acción entre las distintas Sociedades 
Españolas tanto de Santiago como de provincias siempre que no se perjudiquen 
intereses extraños o propios y procurará, aprovechando circunstancias propicias, 
conseguir la unión de la Colonia Española residente en Chile para fundar la desea-
da Casa España y el Hospital Español.

En la asamblea, después de la votación del directorio por aclamación se nom-
braron Presidentes honorarios al Excmo. Señor don Antonio Maura Muntaner y al 
Excelentísimo señor Ministro de España en Chile, el primero a propuesta del señor 
Garau y el segundo por mediación del señor Pedro Picó.

Otro artículo de los Estatutos indica que se emitirán acciones de $25 siendo 
obligatorio para ser socio el ser accionista, con cuyo producto se procederá a la 
compra de muebles y enseres.

Tengo la satisfacción de poder dar la noticia que en los primeros días de enero 
había suscritas acciones por valor de más de $35.000 y que el 15 de enero se insta-
laba el Círculo Balear en la calle Huérfanos 1.062 en un lujoso edificio con ascensor, 
y bastantes comodidades aunque no con lujo pagando un arriendo mensual de 
$1.500.

El administrador o conserje don Miguel Roca (antiguo empleado d’es Replà) tie-
ne una cantina bien surtida y en el amplio comedor se sirven los platos netamente 
mallorquines, todo con tarifas económicas lo que facilita a muchos mallorquines 
empleados en el centro el comer a gusto y comodidad.

En las noches especialmente los sábados y domingos los salones están concurri-
dísimos aunque los arreglos del local que se están haciendo han impedido se haga 
la inauguración oficial.

Los señores Llull hermanos están fabricando un mueblaje especial de gusto y 
estilo mallorquín, en el que no faltará el Bufet y la Arquilla típica, para el gran hall; 
este amueblado cuyo valor no baja de cinco a seis mil pesos lo obsequian dichos 
señores al Círculo. Estará adornado con un gran brasero de cobre antiguo y grandes 
pieles de cordero de larga y rizada lana.

Para terminar tengo que exponer una idea. Muchos de los Mallorquines que han 
vivido en Chile y hoy gozan la vida plácida y descansada de la Roqueta gracias a 
las chanchas que de este rincón reciben. El Círculo Balear necesita un estandarte 
para lucirlo en los balcones los días de fiestas y sería muy hermoso, si estos señores 
a que antes me he referido, nos mandaran uno, copiando el que estrenó la munici-
palidad de Palma en la fiesta de la Conquista.

Tienen la palabra los señores Palmer, Bennasar, Forteza, Clar, Mesquida y otros 
muchos que en este momento siento no recordar.

La institución balear nació dentro del círculo comercial y empresarial de la comunidad isleña. 
De los dos impulsores del proyecto, Juan Guasp poseía una afamada carnicería en la capital y 
Miguel Barceló era el propietario del Bar Restaurant Balear ubicado en la calle Puente 742 de 
Santiago. Las primeras reuniones de los ideólogos del plan se efectuaron en la mueblería de los 

hermanos Pedro, Mateo y Juan Llull, originarios de Manacor y en la zapatería de Juan Ballester en 
pleno centro comercial de Santiago. Precisamente, en el ámbito empresarial y comercial del calzado 
trabajaban más de la mitad de los trece miembros de la primera Junta Directiva del Círculo.

En el artículo 1º aparece el ideario esencial del Círculo que nace como una entidad de carác-
ter regional que aspira a potenciar la unión entre el colectivo de inmigrantes originario de las Islas 
Baleares y a fomentar su españolidad como elemento de identificación frente a las comunidades de 
inmigrantes alemanes, ingleses, palestinos,… que poseían sus propias instituciones representativas.

El Círculo Balear, a causa del nivel económico de la mayoría de sus asociados, parece que 
no contemplaba la prestación de servicios asistenciales como los efectuados por la Protectora 
Menorquina de Córdoba u otras entidades fundadas por isleños, sino que centraba su acción en la 
celebración de actos de carácter recreativo, social y cultural, mediante los cuales buscaba fomentar 
la relación entre sus miembros y mantener el recuerdo de su tierra de procedencia. Publicaba un 
programa de fiestas mensual en el que anunciaba a sus asociados las distintas actividades que 
se efectuarían en su local social. Las dependencias de su sede, situadas inicialmente en la calle 
Huérfanos 1062, fueron inauguradas oficialmente el domingo 20 de mayo de 1923, con una fiesta 
en la que los asistentes al evento pudieron degustar chocolate con ensaimadas elaboradas por el 
horno-panadería de Ca’s Donat. Al domingo siguiente se celebró una comida de confraternidad 
para agasajar al Ministro de España en Chile que reunió a un total de 118 comensales.

En 1926, el local social del Círculo se había trasladado a la calle San Antonio 735. Para el mes 
de abril, se programaron, entre otras actividades una comida de confraternidad, una representa-
ción teatral a cargo del cuadro de la entidad y un baile social para agasajar a los miembros de la 
comunidad isleña: Miguel Ferrer, Bartolomé Coll, José Pizá, Juan Danús y Ramón Salas que tenían 
proyectado viajar a Mallorca. En este denominado carnet de fiestas para el mes de abril de 1926, 
la Directiva del Círculo planteaba los esfuerzos que la Comisión de fiestas realizaba para confec-
cionar el programa de actividades y solicitaba la presencia de los asociados a los eventos como la 
mejor manera para reconocer su desinteresada labor:

“La Comisión de fiestas hace todos los esfuerzos posibles para que las veladas 
resulten de una gran cultura y de un verdadero valor artístico. Todo esto ocasiona 
grandes molestias a los organizadores que solo pueden ser recompensados asis-
tiendo UD y familia a honrar con su presencia los programas preparados, a base 
siempre de artistas consagrados por la crítica de la capital.

La Comisión no hace caso de rencillas que no deben anidarse en personas cul-
tas y solo desea la alegría y la unión de todos sus asociados”.

Por ahora no poseemos ninguna otra fuente documental u oral que nos facilite más información 
sobre el recorrido asociativo del Círculo Balear de Santiago y no será hasta la década de los cin-
cuenta del siglo XX en que se recupere la vocación asociativa isleña mediante la creación de una 
nueva institución, la Sociedad Benéfica Balear fundada en Santiago el 30 de mayo de 1950.

La memoria de la entidad para el período 1953-54 nos informa que la Sociedad se hallaba pre-
sidida por José Picó Miró, el cargo de tesorero lo ocupaba Antonio Bauzá Tous y los inspectores de 
cuentas eran José Aguiló Aguiló y Rafael Adrover Roca. Contabilizaba un total de 146 asociados (124 
hombres y 22 mujeres) distribuidos en cuatro categorías: 15 benefactores86, 60 perpetuos, 68 activos y 

86 El 30 de junio de 1954 la nómina de socios benefactores de la entidad era la siguiente: José Picó Miró, Antonio Bauzá Tous, 
Antonio Cirer García, Gaspar Roca Rayó, Rafael Adrover Roca, Rafael Adrover Montaner, Rafael Adrover Martín, Nicolás 
Artigues Prohens, Jaime Obrador Barceló, Bartolomé Thomas Mojer, Carmen Grimalt de Reus, Lorenzo Reus Martí, Antonio 
Ferrer Estrany (fallecido), Miguel Cañellas Sastre y Pedro Reus Zanoguera.
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3 cooperadores. En relación al período anterior se había producido un incremento de un socio bene-
factor y 32 socios perpetuos, aunque en este último caso correspondía al trasvase de socios activos a 
perpetuos. En términos económicos suponía un beneficio para la entidad pues se incrementaban las 
cuotas fijas, aunque en el aspecto humano el aumento era insignificante y por ello la Directiva de la 
institución apelaba a la colectividad de origen balear a afiliarse a la Sociedad.

En el capítulo de Socorros se especificaba: “Como de costumbre, se han estado soco-
rriendo a algunos coterráneos en desgracia. Los gastos originados por este concepto, 
están indicados en el Balance que hemos presentado”. La partida económica dedicada a 
auxilios en este período comprendido entre el 1 de julio de 1953 y el 30 de junio de 1954 fue de 
16.400 pesos.

Asimismo en la memoria se recogía la celebración del Almuerzo-Junta General de la manera 
siguiente: “Como el año anterior, tuvimos un gran almuerzo en el Estadio Español, 
que contó con la presencia de nuestros familiares, acto que fue altamente simpático, 
siendo presidido por nuestro distinguido Embajador y su distinguida esposa, con la 
asistencia de nuestro distinguido General, Sr. Santiago Danús, Intendente de Santia-
go, del Sr. Presidente y sra. De las Entidades Españolas, representante del directorio 
del Estadio Español, y otras personalidades chilenas y de nuestra colonia.”

La entidad presentaba una economía saneada con un activo de 310.942’30 pesos, y las entra-
das y salidas registradas en el ejercicio se hallaban perfectamente equilibradas.

Al igual que sucede con el Círculo Balear, desconocemos la posterior trayectoria de la 
Sociedad Benéfica Balear. El movimiento asociativo balear en Chile no se recuperará hasta 
el siglo XXI, concretamente a finales del año 2006 y por iniciativa de Eva González, empiezan 
a celebrarse reuniones entre el colectivo de ascendencia balear con el objetivo de fundar una 
asociación que los represente. En el mes de noviembre de 2006 se acuerda elaborar el estatuto 
jurídico, encargándose de esta labor, el actual presidente de la entidad, Lorenzo Reus. 

En el mes de julio de 2007 es reconocida por la autoridad pública del estado de Chile la 
Corporación Casa Balear de Chile y en el mes de noviembre del mismo año también es reco-
nocida por el Govern Balear. Actualmente la institución isleña posee la siguiente Junta Directiva: 
Presidente, Lorenzo Reus; Vicepresidente, Bartolomé Fluxá Moya; Secretario, Ignacio Becker 
Riera; Tesorero, José Matas Colom; y directores. Rossana Fuster Baretto, Ximena Ulloa Fluxá y 
Marieta Cervera Llambías 

3.8. EL TRABAJO SOLIDARIO:
PARTICIPACIÓN EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS

La historia del cuerpo de bomberos de Chile se inicia a mediados del XIX, concretamente en 1851, 
cuando los habitantes de Valparaíso, alarmados por los continuos incendios que padecía la ciu-
dad decidieron fundar el primer cuerpo de bomberos voluntarios. Este carácter de voluntariedad, 
sin cobrar ningún tipo de remuneración económica, en un país sometido a constantes vaivenes 
de la naturaleza, ha proyectado la figura del bombero como un ejemplo de espíritu solidario para 
la colectividad.

El deseo de una mayor inserción en el seno de la sociedad que los había recibido condujo 
a un buen número de inmigrantes ubicados en Chile a afiliarse a las compañías de bomberos y 
dentro de este contexto de servicio desinteresado y compromiso con el país receptor se fundó en 
Iquique, en el año 1881, recién finalizada la Guerra del Pacífico, la Compañía Española número 1. 

La emigración balear también participó del servicio y la solidaridad que caracterizan al cuer-
po de los bomberos voluntarios y algunos de sus integrantes se incorporaron a las compañias de 
“bombas” como Pedro Melis Rosselló de Capdepera, establecido en Chile en 1920 y Nicolás 
Pons Ferrer, natural de Artá y llegado en 1911, que se alistaron en el cuerpo de bomberos de 
Los ángeles en donde ambos residían. 

Otros, figuraron en la nómina de voluntarios activos de la 10ª Compañía de Bomberos 
de Santiago: Guillermo Aulet Thomás, empleado de profesión, admitido el 9 de noviembre de 
1926, a los 23 años de edad; Francisco Ramis Clar, comerciante, alistado en 1926; Guillermo 
Oliver Juan, comerciante de 40 años, incorporado en 1926; Miguel Ginart Riera, comerciante 
natural de Manacor que en 1925, a los 27 años de edad fue aceptado en la Compañía; Miguel 
Aulet Thomás, comerciante de 39 años admitido en 1925; Jaime Sureda Ginart, comerciante 
originario de Artá, alistado en 1922; Francisco Galmés Puigros, comerciante, incorporado en 
1940 a los 27 años; José Picó Miró de Muro, comerciante, admitido en 1939; Pablo Espejo 
Maroto de Palma, de oficio empleado, aceptado en 1928 a la edad de 28 años; Antonio Ma-
rroig Esteva, comerciante natural de Palma, afiliado en 1929 a los 31 años de edad; Gabriel 
Ferrer Salvá de Inca, industrial, incorporado en 1928 con apenas 20 años de edad; Lorenzo 
Serra Torres, el único que rompe la mallorquinidad de este colectivo de afiliados, nacido en 
Ciudadela desempeñaba el cargo de canciller de la Legación de España y fue admitido en 1928, 
a la edad de 33 años; Mateo Juan Moll, industrial originario de Palma, que a los 39 años fue 
aceptado en el cuerpo,...87

87 Libro de registros de solicitudes de admisión de la 10ª Compañía de Bomberos de Santiago.
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CONSIDERACIONES FINALES

La emigración balear a Chile entre 1880 y 1930 reunió a un escaso volumen de gente en 
comparación a la que marchó a otros países europeos, africanos o americanos durante el mismo 
período de tiempo. La enorme distancia y el dificultoso acceso lo convirtieron en un país que se 
apartaba del circuito migratorio de los isleños. Llegar a Chile suponía un fatigoso viaje que solo 
emprendieron los pioneros y los que se desplazaron cobijados por los eslabones de las cadenas 
migratorias. Junto a estas particularidades existen otros aspectos que aún singularizan más si 
cabe este flujo emigratorio hacia el país andino: la primacía de la isla de Mallorca dentro del 
ámbito emisor balear, el reducido porcentaje de mujeres que participan en el desplazamiento y 
el éxito económico y el reconocimiento social conseguido por un destacado número de isleños 
que se proyectó en sus descendientes.

Los emigrantes de la isla de Mallorca fueron los grandes protagonistas del movimiento y 
especialmente los procedentes de los municipios de Palma, Llucmajor, Manacor, Artá, Capdepera, 
Sant Llorenç, Felanitx e Inca. En 1889, solo fue en Mallorca, en donde se produjo la llegada de 
agentes de contratación de mano de obra para la república de Chile que propiciaron el gran éxo-
do registrado este año. Por otra parte, las cadenas migratorias fueron abiertas por mallorquines 
que facilitaron el acceso al país de parientes y convecinos de sus localidades de origen. 

Esta vinculación de Mallorca y Chile, se puede individualizar en determinadas localidades 
emisoras que a través de los emigrantes proyectan su actividad económica característica hacia 
el país receptor. Constituyen un ejemplo evidente de esta identificación los empresarios y comer-
ciantes del sector del calzado, la mayoría de los cuales procedían de uno de los municipios con 
más tradición en esta industria, Inca. Lo mismo sucede con los agricultores de Felanitx que se 
establecieron por Copiapó, Ovalle, Combarbalá y plantaron los viñedos que habían desaparecido 
de su término municipal a causa de la plaga de la filoxera. De Manacor, localidad que contaba 
con una gran experiencia en el mundo de la carpintería y del mueble, eran los hermanos Llull, 
creadores de una de las fábricas de muebles de más prestigio de Chile. 

Hemos visto anteriormente que el porcentaje de mujeres que se incorporó al desplazamiento 
es de un escaso 21%88. La mayoría son mujeres que acompañan a sus maridos, jóvenes emigran-
tes que viajan con sus padres y algunas pocas que se casaron por poderes y realizan el trayecto 
hacia Chile con algún pariente. Las mismas constantes señaladas para distinguir el movimiento: 
la lejanía y el difícil acceso también ayudan a entender el reducido porcentaje de mujeres isleñas, 
ya que la inmensa mayoría de los jóvenes emigrantes solteros afincados en Chile, decidieron 
casarse con mujeres del país, antes que plantearse una vuelta a su localidad a la búsqueda de 
una esposa mallorquina, como hacía la gente de Andratx emigrada a Cuba o la de Sóller ubicada 
en Francia. Esta escasa presencia femenina repercute en la figura de la madre como garante y 
transmisora de la lengua, lo cual, junto al deseo de insertarse rápidamente en la sociedad de aco-
gida y el ingreso en la escuela de los hijos, favorecerán la pronta pérdida de la lengua catalana 
entre los emigrantes. 

El éxito económico y el reconocimiento social de la comunidad balear constituye otro hecho 
que distingue al colectivo de emigrantes isleños en comparación con los otros espacios recep-
tores. En el extenso capítulo dedicado a las actividades económicas hemos podido comprobar 
esta afirmación y la importancia que tuvo el sector del calzado, sin duda el que más se identifica 
con la emigración balear. Entre el colectivo balear se impone el anhelo de que las nuevas ge-
neraciones accedan a los estudios universitarios para consolidar la situación socio-económica 
conseguida por sus antecesores. 

En este aspecto y aunque este estudio se centra en los emigrantes y no en sus descendientes, 
podríamos citar algunos de estos ejemplos representativos que corroboran la aspiración de los 
que partieron: los anteriormente mencionados, Germán Picó Cañas y Fernando Riera Bauzá, a 
los que podríamos añadir al general de división Santiago Danús Peña, hijo de Pedro Danús, de 
Artá, que accedió al cargo de Comandante en jefe del Ejército de Chile entre noviembre de 1952 
y marzo de 1953. José Llambías Merchant, hijo del fabricante de zapatos de origen llucmajorer 
José Llambías Roca, nacido en Santiago en 1920, estudió arquitectura convirtiéndose en uno de 
los principales arquitectos del país, autor de numerosas obras públicas, así como el no menos 
conocido arquitecto Mateo Homar Roig, de padres manacorís, y decenas de hijos y nietos que 
fueron miembros de la Cámara de Diputados, del poder político, de la Academia o que ejercieron 
sus profesiones liberales de manera destacada. 

88 Este porcentaje de participación femenina en el movimiento emigratorio a Chile es inferior al registrado en otos países como 
Argentina en donde representa un 30% en torno a 1930, en Uruguay para el período 1948-1963 supone el 44’4% y para la 
República Dominicana desde finales del XIX hasta la década de los setenta del XX representa el 25’7%. Véase BUADES 
CRESPÍ, Joan (1998): L’emigració balear a la República Dominicana. Conselleria de Presidència del Govern Balear. 
Palma, pág. 25.
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Melchor Riera Caldentey junto a unos amigos (Archivo Ximena Riera). Miembros de la familia Ros (Archivo familia Ros). 

Miembros de la familia Riera Bauzá en la playa de Papudo (Archivo Ximena Riera).
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Miguel Ferrer Veny en la panadería Ercilla con sus empleados e hijos (Archivo M. Graciela Ferrer). Miguel y Juan Ferrer Veny (Archivo M. Graciela Ferrer).
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Bartolomé Fluxá Estrany con el uniforme del cuerpo de bomberos de la 10ª Compañía de Santiago 
(Archivo Bartolomé Fluxá Moya).

Certificado de nacionalidad de Rafael Fuster Cortés expedido en Santiago de Chile en 1926 
(Archivo Rossana Fuster Baretto).

Viñedos de Jaime Prohens Juan en el fundo Mal Paso en Ovalle (Archivo familia Prohens Arias). 
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Camión de distribución de la licorería Fuster Hermanos (Archivo Rossana Fuster Baretto). Antonia Salas Grimalt y sus cinco hijos (Archivo M. Graciela Ferrer).
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Jaime Prohens Juan con sus hijos en 1934 (Archivo familia Prohens Arias).

Jaime Barceló Rigo (Archivo Eduardo Barceló Pallas).

Jaime Prohens Juan en la viña del fundo Mal Paso (Archivo familia Prohens Arias).

Jaime Prohens Juan (Archivo familia Prohens Arias).
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José Llambías Roca, su esposa Micaela Merchant y sus hijos Jorge, José y María 
(Archivo María Antonia Cervera Llambías).

Miembros de la familia Llambías con un grupo de amistades (Archivo María Antonia Cervera Llambías).

Jaime Prohens Juan en su hacienda de Trilla (Archivo familia Prohens Arias).
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Edificio de los Almacenes París en la avenida Alameda de Santiago en una fotografía de 1952.

Sebastián Rodillo y su hijo Bartolomé Rodillo Monserrat. En el recuadro inferior una sección de la fábrica 
de zapatos que el primero poseía en La Serena. (Archivo José Antonio y Fernando Rodillo)
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Interior de una de las tiendas de zapatos de Bartolomé Fluxá Estrany en Santiago 
(Archivo Bartolomé Fluxá Moya).

Antonia Grimalt y sus hijas Antonia e Isabel Salas Grimalt (Archivo M. Graciela Ferrer).
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Manuel Aguiló Picó y su esposa Laura Vargas Sánchez (Archivo Blanca Aguiló). Manuel Aguiló Picó en una fotografía de 1942 (Archivo Blanca Aguiló).
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Fábrica de calzado de Antonio Ferrer Estrany.

Jaime Prohens Juan y su esposa Zoraida Arias Acevedo con cuatro de sus hijos en un viaje a Mallorca 
(Archivo familia Prohens Arias).
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FUENTES

FUENTES NO IMPRESAS

Listado de socios de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de San-
tiago de Chile (1893-1958).

Listado de socios del Estadio Español de Santiago de Chile (1950-1980).

Libros de registro del Consulado de España en Valparaíso (1909-1980).

Libros de registro de solicitudes de admisión de la 10ª Compañía de Bomberos de Santiago 
de Chile.

Libro de sesiones del Senado de la República de Chile (1822).

FUENTES IMPRESAS

80 años de Germán Picó Cañas. Suplemento especial del periódico La Tercera. Santiago, 28 
de mayo de 1985. 

Guia de Baleáricos residentes en la República Argentina. Editada por José Garcías Moll. Bue-
nos Aires, 1918.

Censo General de la República de Chile de 1875. Oficina Central de Estadística. Imprenta Uni-
versitaria. Santiago, 1900-1904.

Censo de población de Chile (1930). Imprenta Universitaria. Santiago, 1931.

Censo Industrial y Comercial de 1937. Dirección General de Estadística. Santiago, 1937, 1939.

Memoria de la Sociedad Benéfica Balear de Santiago de Chile correspondiente al período 
1953-54.

Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización de 1885 a 1910. San-
tiago de Chile. Instituto Nacional de Estadísticas

Carnet de fiestas del Círculo Balear de Santiago de Chile, 1926.

FUENTES ORALES

Hugo Zepeda Coll, Blanca Aguiló Vargas, Eduardo Barceló Pallas, Pedro Melis de la Vega, 
Magdalena Ferrer Ordinas, Maria Rosa Matas Colom, Carmen y Pilar Andreu Juliá, Germán 
Picó Santos, Antonio Truyol Albertí, Lorenzo Reus Muñoz, María Antonieta Cervera Llambías, 
Eliana Morey Giliberto, Montserrat Bassa Rodriguez, José Antonio y Fernando Rodillo, Bartolo-
mé Fluxá Moya, María Graciela Ferrer, Rossana Fuster, Ximena Riera, Hernán Danús Vásquez, 
Juan Antonio Gálmez Puig, Alfonso Prohens Arias, Maria Gabriela Danús Peredo, Margarita 
Amira Daviu Escola y Pedro José Morey Lazo. 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

La Almudaina (Palma).

El Isleño (Palma).

El Día (Palma).

La Veu d’Inca (Inca).

El Dia (La Serena).

El Ovallino (Ovalle).
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