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1 Introducción 

 

 

Durante el siglo XX ocurrieron grandes hechos y procesos históricos a nivel 

mundial, pero aquellos son escasamente estudiados desde una perspectiva local o 

desde la mirada de un sujeto común, es por ello que, para cambiar lo anterior surge 

una corriente historiografía denominada microhistoria, en palabras de G. Levi, “la 

microhistoria se basa esencialmente en la reducción de escala de observación, en 

un análisis microscópico y en un estudio intensivo del modo de observación”1.  

Es evidente que la microhistoria entrega una mirada totalmente diferente al 

estudiar un proceso macro desde un contexto micro, esta perspectiva se adecua 

perfectamente a la presente investigación, que buscó entender un proceso que 

afectó a toda Latinoamérica, pero desde la perspectiva de un pueblo pequeño en 

una región rural de Chile.   

El proceso anteriormente mencionado que afecto a toda Latinoamérica 

durante el siglo XX es denominado modelo desarrollista o desarrollismo, que se 

origina en respuesta a los vaivenes económicos que ocasionó la crisis económica 

de 1929 y las guerras mundiales. En esencia, el desarrollismo buscaba superar el 

subdesarrollo a través de la industrialización del país, como es planteado por M. 

Calvento,  

 “La estrategia latinoamericana del desarrollismo o "desenvolvimentismo" 

(en el caso de Brasil) implicó orientarse, económicamente, al desarrollo 

hacia adentro, buscando reducir la vulnerabilidad frente a los 

acontecimientos económicos internacionales. Significó una política de 

industrialización que tomó como núcleo y foco dinamizador al mercado 

interno”2 

                                            
1 LEVI, Giovani. “Sobre microhistoria”. En Formas de hacer Historia, BURKE, Peter y otros. Editorial 
Alianza, España, 2001, p. 122 
2 CALVENTO, Mariana. Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas 
sociales y sus efectos en América Latina. Revista Convergencia, Buenos Aires, 2006. 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



6 
 

Como el desarrollismo buscaba potenciar la industrialización, por esencia los 

lugares donde ocurre la mayor cantidad de cambios son las ciudades, pero el 

estudio no se centró en las zonas urbanas, sino que, en las rurales, ya que estas 

últimas debían cumplir funciones puntuales para mantener el proceso de 

industrialización, como: 

a) “Sostener el proceso de industrialización mediante las divisas obtenidas por las 

exportaciones.”3  

b) “Proporcionar un suministro constante de mano de obra barata para esa 

industria”.4 

c) “Satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones urbanas.”5 

d) “Suministrar a la industria las materias primas que requería.”6 

e) “Generar un mercado doméstico para los productos nacionales.” 7  

 

Para comprender como el modelo desarrollista afectó a las zonas rurales, se 

utilizó como caso de estudio el pueblo de Huerta de Maule, que se encuentra en el 

secano interior de la región del Maule, es uno de los pueblos más antiguos de la 

región, su fundación se remonta al año 1754, siendo contemporáneo a la fundación 

a las actuales cuatro provincias del Maule, aunque la aparición de Huerta de Maule 

en el mapa se remonta 70 años atrás, con la fundación aproximadamente en el año 

1685 de un hospicio franciscano.  

Este pueblo fue seleccionado debido a que antes del período estudiado se 

encontraba encaminado al desarrollo, pero años después se evidencia en una 

deteriorada situación, por lo mismo fue imprescindible para la investigación hacer la 

reconstrucción histórica del pueblo desde su fundación hasta los primeros años del 

siglo XX, antes que el modelo desarrollista generara repercusiones. 

                                            
3 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p. 350 
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Ídem.  
7 Ídem.  
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 Para vislumbrar las consecuencias que ocasionó el modelo desarrollista en 

Huerta de Maule, se utilizaron fuentes históricas, registros censales y la visión de 

los sujetos que habitaron el pueblo en el período estudiado.  

El contenido de la investigación se encuentra estructurado en los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I, se realizó la reconstrucción histórica de Huerta de Maule desde 

su fundación como hospicio franciscano aproximadamente en 1685, pasando por la 

fundación como villa en 1754, para terminar a principios del siglo XX donde el pueblo 

obtiene el título de comuna, logrando importantes adelantos que lo encaminan al 

desarrollo. 

Capítulo II, se determinaron las consecuencias provocadas por el modelo 

desarrollista en Chile y en Huerta de Maule, para ello se analizaron las 

planificaciones de la CORFO y los registros censales, estos últimos dan cuenta de 

los efectos demográficos en la zona estudiada.  

Capítulo III, se analizó la visión de los pobladores con respecto a los efectos 

que el modelo desarrollista provocó en Huerta de Maule, poniendo especial atención 

al estado actual del pueblo, la migración campo-ciudad, la modernización de los 

fundos y el rol de la Municipalidad de San Javier.   

Capítulo IV, se determinaron las implicancias de la mentalidad de los 

habitantes de Huerta de Maule durante el período estudiado, además de su 

responsabilidad en el estado de subdesarrollo y aislamiento del pueblo.  
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2 Planteamiento del problema 

 

Huerta de Maule es un pueblo marcadamente rural y religioso que se 

encuentra en el secano interior de la región del Maule, es uno de los pueblos más 

antiguos de la región, su fundación se remonta al año 1754, siendo contemporáneo 

a la fundación de las actuales cuatro provincias del Maule, Talca (1742), Curicó 

(1743), Linares (1794) y Cauquenes (1742), aunque la aparición de Huerta de Maule 

en el mapa se remonta prácticamente 100 años atrás, con la fundación 

aproximadamente en el 1650 del Hospicio de Jesús, María y José de la Huerta.  

A mediados del siglo XX en América Latina se instaura un nuevo modelo, el 

desarrollismo, que tiene como objetivo lograr el desarrollo de los países a través del 

aumento del potencial industrial de estos, aunque es el sector industrial el que jugó 

un rol clave en el proceso, también el sector agrícola debió participar con un rol 

secundario. El modelo desarrollista llegó a los sectores agrícolas buscando la 

modernización de sus procesos productivos con el objetivo de satisfacer la demanda 

alimenticia generada por los obreros industriales. 

El problema es determinar de qué forma el modelo desarrollista 

implementado a mediados del siglo XX afectó al sector Huerta de Maule, además 

determinar sus repercusiones en las condiciones de aislamiento y decaimiento 

actual.  

El período histórico que se analizará para determinar el origen del problema 

es la primera mitad del siglo XX, aunque se tomará en consideración el período de 

fundación de Huerta de Maule, para analizar las causas históricas que pudieron 

repercutir durante el proceso.  

Se debe considerar que, si aún persiste el problema de no tener claramente 

definido la real causa del estado de abandono y declive actual en Huerta de Maule, 

nunca se podrá implementar políticas adecuadas para ayudar a que el poblado 

supere realmente el actual escenario.  
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3 Preguntas de investigación  

 

¿De qué manera el modelo desarrollista influyó en el sector rural de Huerta 

de Maule a mediados del siglo XX?  

 

¿Qué percepción tiene los pobladores con respecto a las repercusiones del 

modelo desarrollista en Huerta de Maule? 
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4 Objetivos 

 

1.1 General: 

 

a. Comprender el contexto histórico de Huerta de Maule pre y post 

implementación del modelo desarrollista en Chile.  

 

b. Analizar la visión que tienes los pobladores actuales de Huerta de 

Maule con respecto a las repercusiones del modelo desarrollista en el 

sector.  

 

1.2 Específicos: 

 

a.1 Identificar los hechos históricos previos a la implementación del 

modelo desarrollista en Huerta de Maule que incidieron en sus 

resultados.  

a.2 Identificar las repercusiones provocadas por la implementación del 

modelo desarrollista en el Chile rural y en Huerta de Maule. 

 

b.1 Analizar la visión que tienen los pobladores con respecto al proceso 

pos desarrollista en Huerta de Maule. 

b.2 Analizar la implicancia de la mentalidad de los pobladores de Huerta 

de Maule en la implementación efectiva del desarrollismo. 
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2 Hipótesis 

 

El modelo desarrollista, aunque permitió modernizar los procesos productivos 

agrícolas y mejorar las comunicaciones, no logró dar el impulso necesario a Huerta 

de Maule para convertirse en una ciudad desarrollada, pues también impulsó la 

migración campo-ciudad que produjo una fuerte disminución de la población, sin 

embargo, también hubieron factores históricos previos que perjudicaron aún más el 

proceso de despegue económico del pueblo, como el marcado rol agrícola 

tradicional del pueblo, la falta de vías de conexión con las grandes ciudades, la 

perdida de la categoría de comuna y diferentes desastres naturales que crearon un 

contexto de inestabilidad para el poblado. 

Por otro lado, los pobladores mantuvieron una mentalidad adversa al modelo 

desarrollista, lo que impidió que se adecuaran al nuevo escenario y disminuyó 

drásticamente las posibilidades de que Huerta de Maule superara el dificultoso 

escenario que enfrentó en la mitad del siglo XX.  
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3 Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación.   

 

La investigación se adscribió al paradigma mixto, es decir, combinó 

elementos cualitativos con cuantitativos para resolver la pregunta de investigación, 

en otras palabras “implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema”8, éste es el paradigma más adecuando, 

pues se cuentan con fuentes que pueden ser analizadas desde diferentes 

perspectivas.  

Aunque se utilizó el paradigma mixto, el estudio se desarrolla bajo la 

perspectiva del enfoque cualitativo, lo que se denomina como “modelo de enfoque 

dominante”, donde la investigación “Se lleva a cabo en la perspectiva de alguno de 

los enfoques, el cual prevalece, y el estudio conserva algún(os) componente(s) del 

otro enfoque”9, es decir, aunque se utilizó y analizaron datos cuantitativos este 

análisis no sólo fue desde la perspectiva cuantitativa sino que siempre predominó  

la perspectiva cualitativa.  

3.2 Enfoque epistemológico. 

 

Como en la investigación el modelo de enfoque dominante fue el cualitativo, 

se utilizó el enfoque epistemológico interpretativo, el cual busca “Centrar la atención 

en el actor social y tratar de comprender su punto de vista, poniendo a la persona 

en el centro de la escena, como quien construye, interpreta y modifica la realidad”10, 

sin duda este es el mejor enfoque para comprender la mentalidad de los pobladores 

                                            
8 HERNÁNDES R.; FERNÁNDEZ-COLLASO C.; BAPTISTA P. Metodología de la investigación, Mc 
Graw Hill, Iztapalapa México, 2006. p. 751 
9  Ibídem. p. 773 
10 PATRICIA, Nelly. Proceso de investigación cualitativa. Editorial Manual Moderno, Bogotá, 2001. 
p. 47 
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de Huerta de Maule frente a los cambios que trajo el desarrollismo en ese antiguo 

lugar.  

3.3 Métodos de estudio. 

 

En cuanto a los métodos de estudios que se utilizaron en esta investigación, 

el paradigma investigativo mixto permite que se utilizaran métodos de ambos 

paradigmas, como se plantea a continuación “se usan métodos de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en 

cualitativos y viceversa”11. Los métodos que se utilizaron son los siguientes: 

Método Histórico: Para realizar el análisis histórico de Huerta de Maule se 

empleó el método histórico, que consiste en la recopilación y análisis de fuentes 

tanto primarias como secundarias. Para reconstruir el proceso de fundación del 

pueblo se recurrieron a fuentes secundarias y para el periodo estudiado, es decir, 

la primera mitad del siglo XX, se usaron fuentes primarias de la época.  

Método etnográfico: Para analizar la opiniones y mentalidad de los 

pobladores de Huerta de Maule, se ejecutó el método etnográfico, que “se apoya en 

la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que 

se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden 

explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada”12.  

Método estadístico: Para comprender los datos censales se recurrió a las 

estadísticas de crecimiento de población del número de habitantes de Huerta de 

Maule y se verificó la correlación con la migración neta de Santiago y Linares en los 

respectivos períodos.  

 

                                            
11 HERNÁNDES R.; FERNÁNDEZ-COLLASO C.; BAPTISTA P. Metodología de la investigación, Mc 
Graw Hill, Iztapalapa México.2006 p. 755 
12 MARTÍNEZ, Miguel; El método etnográfico de investigación. Revista Dialógica. Venezuela, 2004. 
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3.4  Muestra para encuesta. 

 

Para calcular la muestra a la que se le aplicó la encuesta, se determinó el 

universo con respecto a la cantidad de viviendas en Huerta de Maule, según el 

censo de 2002 se registran un número de 111 viviendas.  

Para ello se empleó la siguiente ecuación: 

𝑛 =
(𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁)

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

N = Tamaño de la población.  

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 
deseado. 

e = Es el margen de error máximo que admito.  

p = Variabilidad de fracaso. 

q = Variabilidad de éxito.  

 

Para calcular la muestra se consideró un nivel de confianza del 95%, un 

porcentaje de error del 5%, lo que hace que Z tomo el valor de 1,96, por ende, se 

utilizó los siguientes valores.  

N = 111   

Z = 1,96  

e = 0,05 

p = 0,5 

q = 0,5 

𝑛 =
(1,962∗0,5∗0,5∗111)

(111∗0,052+1,962∗0,5∗0,5)
     =

106,6

1,24
     = 85,96 ≅ 86 
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3.5 Sujeto de estudio. 

 

Para la seleccionar los sujetos que se entrevistas se empleó un proceso 

intencional, que es definido como: 

“aquel en que los sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo las 

leyes del azar, sino de forma intencional. En él no hay modo de estimar la 

probabilidad que cada elemento tiene de ser incluido en la muestra ni la 

seguridad de que cada elemento tiene alguna oportunidad de ser incluido. El 

investigador selecciona las unidades de muestreo, no al azar, ni siguiendo un 

cálculo, sino por otros métodos”13 

Se utilizó este método debido a que es el más adecuado al contexto del 

poblado, donde tan solo viven 300 habitantes, de los cuales un porcentaje 

minoritario vivió en el periodo estudiado y se encuentran en un estado mental lucido.  

Para selección de la muestra es necesario que los sujetos cumplan con el 

requisito de haber vivido en el sector de Huerta de Maule durante el período histórico 

en el que se enmarca la investigación (51-86 años de edad).  

 

Los sujetos de estudio deberán idealmente pertenecer a una de las siguientes 

tres categorías:  

- Vecinos que habitaron el pueblo de Huerta de Maule en el período de 1930-

1965. 

 

- Propietarios o trabajadores de los fundos del sector durante el período. 1830-

1965. 

 

- Funcionarios públicos de Huerta de Maule en el período 1930- 1965. 

 

 

 

                                            
13 RUIZ, José Ignacio Metodología de la investigación cualitativa. Editorial Universidad de Deusto 
Bilbao, España, 2012, p.64 
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3.6 Técnica de recolección de datos 

 

Entrevista no directiva o semi-estructurada: Ésta técnica permite mayor 

flexibilidad al momento de interactuar con el sujeto de estudio, es definida como 

“aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las 

preguntas y las respuestas. No se guía por un cuestionario o modelo rígido, sino 

que discurren con cierto grado de espontaneidad”14. La entrevista semi-estructurada 

es utilizada en esta investigación porque permite analizar más profundamente la 

mentalidad de los sujetos de estudio.  

 

Encuesta con escalamiento tipo Likert: Para analizar de manera global la 

percepción que tienen los pobladores del proceso de desarrollismo y los efectos que 

provocó en el pueblo se utilizará un escalamiento tipo de Likert, que es definido 

como “un conjunto de ítem presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y 

se pide al sujeto que externe a su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la 

escala”15. Con este instrumento se someterá a los sujetos a diferentes afirmaciones 

con respecto a la migración, el desarrollo y la modernización de los fundos.  

 

 

 

 

 

                                            
14 PATRICIA, Nelly. Proceso de investigación cualitativa. Editorial Manual Moderno, Bogotá, 2011. 
p.47 
15 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar; Metodología de la 
investigación. Editorial Mc Graw Hill, D.F., México, 1998. p.255 
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3.7  Modalidad o plan de análisis de datos.  

 

Cada método que se utilizará en esta investigación proporciona una “línea 

diferente de visión dirigida hacia el mismo punto …, al combinar varias de estas 

líneas, los investigadores obtienen una visión de la realidad mejor y más sustantiva, 

un conjunto más rico y más complejo… este uso de múltiples líneas de visión es el 

que se denomina habitualmente “Triangulación”16.  

Precisamente, para realizar las conclusiones finales se utilizará la 

triangulación como modalidad de análisis de los datos derivados de las fuentes 

históricas, estadísticas de los censos de población y la visión de los pobladores, 

ésta es la mejor forma de darle validez a un estudio bajo un paradigma mixto, pues 

“ambos estilos no sólo son compatibles, sino que el uno puede enriquecer al otro, 

con lo que se logra una calidad mejor del producto final”17. 

 

 

                                            
16 Ruiz, José Ignacio Metodología de la investigación cualitativa. Editorial Universidad de Deusto 
Bilbao, España, 2012, p.330 
17Ibídem. p.327 
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4 Marco Teórico  

 

4.1 Historia de las Mentalidades. 

 

El concepto de historia de la mentalidad es un concepto un tanto difícil de 

definir, pero se hace necesario para el desarrollo de esta investigación, pues gran 

parte del estudio se direcciona en entender la sociedad que vivía en Huerta de 

Maule a mediados del siglo XX y como afrontó el desarrollismo, es decir, entender 

la mentalidad de ese colectivo.  

Una primera aproximación al concepto más cercana al objetivo de esta 

investigación es dada por Domingo González, “La historia de las mentalidades 

buscaría dar respuesta al deseo de revivir las emociones, las creencias, los 

comportamientos de una sociedad que se ha desvanecido irremediablemente”18, 

esta definición apunta a analizar un colectivo, pero no cualquier característica de 

este colectivo, sino que sus pensamientos, emociones, creencias, etc. 

Diego Sánchez refuerza lo planteado por González anteriormente al entender 

este concepto como contrario a la historia de los sujetos individuales, es decir, la 

entiende como la historia de las sociedades, “La historia de las mentalidades es…lo 

que escapa de los sujetos individuales de la historia porque es revelador del 

contenido impersonal de su pensamiento… la Historia de las mentalidades es la 

Historia de las ideas”19, además coincide con el autor anterior en que lo relevante 

es entender el pensamiento e ideas.  

Como fue planteado, el concepto hace referencia a las ideas, pensamientos 

emociones, creencias e ideas de una sociedad, que en palabras de Barreiro es la 

““historia de la cultura popular”, entendida como conjunto de valores que conforman 

                                            
18 GONZÁLEZ, Domingo. Historia de las mentalidades. Evolución historiográfica de un concepto 
complejo y polisémico. Obraidorio de Historia Moderna n° 11, 2002, p.145 
19 SÁNCHEZ, Diego. Historia de la filosofía, historia de las ideas, historia de las mentalidades. 
Dialnet, 1996. p. 420 
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la vida de los distintos colectivos humanos en las diferentes etapas y lugares”20, al 

igual que los autores anteriores entiende a la historia de las mentalidades como el 

análisis de la cultura de un colectivo, de sus valores. Aunque a diferencia de los 

anteriores el autor sostiene que el colectivo puede ser analizado en diferentes 

etapas históricas y en diferentes ubicaciones. 

El mismo Barreiro sostiene que como podemos analizar al colectivo en sus 

diferentes etapas, esto propicia que podamos identificar sus cambios, aunque sin 

lugar a duda esto se harán visibles en tiempos muy extensos,  

“historia de las mentalidades equivale a historia de permanencias, de 

cambios extremadamente lentos, que jamás deberá abordarse en el 

tiempo corto o medio, sino en el largo o muy largo, si queremos explicar y 

entender aquellas permanencias y los hipotéticos cambios”21 

 

Por último, tenemos que poner atención en el concepto que da origen a la 

historia de las mentalidades, es decir, el concepto de mentalidad, 

 “Historia de las Mentalidades es un término válido… por cuanto se apoya 

en un concepto, el de mentalidad, del que resulta muy difícil prescindir, ya 

que ninguna de las alternativas propuestas durante la última década 

mejora sensiblemente la definición de su contenido.”22 

Como quedó demostrado con los otros autores, es difícil determinar que se 

estudiará de estos colectivos, sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, su 

cultura o sus valores. En conclusión, el mejor concepto para englobar todos los 

conceptos anteriores es el de mentalidad.  

 

 

 

                                            
20  BARREIRO, Baudilio, Realidad y perspectivas de la historia de las mentalidades. Chronica Nova, 
18, Granada, 1990, p.53. 
21 BARREIRO, Baudilio, Realidad y perspectivas de la historia de las mentalidades. Chronica Nova, 
18, Granada, 1990, p.55. 
22 GONZÁLEZ, Domingo. Historia de las mentalidades. Evolución historiográfica de un concepto 
complejo y polisémico. Obraidorio de Historia Moderna n° 11, 2002, p.p. 183-184 
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4.2 Desarrollo.  

 

Uno de los conceptos básico que se deben definir para posteriormente hablar 

de desarrollismo es simplemente el de desarrollo, un concepto de larga data que un 

sin número de autores ha tratado de delimitar.   

La concepción más clásica de desarrollo económico lo entiende como un 

proceso lineal que un país subdesarrollado debe cumplir progresivamente con el 

objetivo de transformar un país en desarrollado, Robert Baldwin considera al 

desarrollo económico como “un proceso dinámico, secuencial. Los cambios en un 

conjunto de factores producen modificaciones en otros conjuntos de variables, las 

que a su vez pueden causar incremento en el ingreso per cápita”23, sin lugar a dudas 

el autor considera que existe una especie de receta para lograr el desarrollo, pues 

si se producen unos cuantos cambios traerán como consecuencia modificaciones 

que le asegurarán al país su desarrollo.   

Esta visión es consensuada con autores como Rostow y de Germani que 

“conciben el desarrollo como una secuencia de etapas históricas que son, por lo 

general, las mismas que pueden observarse en la evolución de los países 

actualmente desarrollados”24, es decir al igual que Baldwin, consideran al desarrollo 

como una meta que se consigue después de sortear una serie de etapas 

determinadas, este proceso ya alcanzado por algunos países desarrollados puede 

ser replicado por cualquier país subdesarrollado que siga los pasos.  

Aunque esta interpretación fue aceptada a mediados del siglo XX, ésta no es 

la única forma de concebir el desarrollo, pues Hagen sostiene que no podemos solo 

entender el concepto como un mero cambio de una etapa anticuada por otra nueva 

y productiva, es más que eso, “El desarrollo económico no significa sustituir lo viejo 

por lo nuevo, tras lo cual queda completado el cambio. Es un proceso continuo. Hay 

                                            
23 BALDWIN, Robert. Desarrollo económico, un análisis introductorio. Editorial Amorrortu, Buenos 
Aire, 1967. p.32 
24 SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro; El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Textos 
del instituto latinoamericano de planificación económica y social. México, 1970. p.33 
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países que no están en desarrollo”25, con esto no solo se declara contrarío a la 

interpretación más clásica de desarrollo, sino que además considera al desarrollo 

un proceso continuo en que los países tanto desarrollados y subdesarrollados se 

encuentran sumergidos, en sus palabras “El desarrollo –vale decir el aumento de la 

productividad- puede proseguir a perpetuidad”26, con esto nos encontramos frente 

a un problema que afecta las relaciones entre los dos tipos de países, pues pese a 

que algunos países subdesarrollados logran algún tipo de avance en este camino 

al desarrollo, los países ya desarrollados también se adelantan alejándose más y 

más de los anteriores, en este proceso que puede extender a perpetuidad.  

Otro autor que se posiciona contrario a la visión de un desarrollo más clásico 

es Sukel, pues él critica la  concepción del desarrollo como un proceso continuo y 

secuencial, diciendo que “El desarrollo exige transformaciones profundas y 

deliberadas, cambios estructurales e institucionales, un proceso discontinuo de 

desequilibrios más que de equilibrios”27 , en otras palabras el autor resalta que es 

imposible ver el desarrollo como un proceso progresivo, paulatino y secuencial, sino 

que al contrario, es dinámico y desequilibrado y exige grandes cambios 

estructurales al país, el que debe estar bien preparado para afrontar estos 

elementos, sino podría fracasar. 

Para Sukel este gran cambio estructural que es lograr el desarrollo debe ser 

impulsado y planificado por el Estado, pues para él esta entidad es la única que 

puede lograr ese cambio tan radical, llevando a cabo un “Conjunto de reformas 

estructurales, en la función del Estado como orientador, promotor y planificador, y 

en una reforma y ampliación sustancial de las modalidades de financiamiento 

externo y del comercio internacional”. 28, como plantea el autor no sólo de llevar a 

cabo ese cambio estructural se encarga el Estado, sino que además debe procurar 

                                            
25 HAGEN, Everett. La teoría del desarrollo económico. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1968. 
Pág.9 
26 Ídem.  
27 SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro; El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Textos 
del instituto latinoamericano de planificación económica y social. México, 1970. p. 24 
28Ibídem. p.35 
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buscar financiamiento externo en privados u otras instituciones, además de ampliar 

las redes de comercio internacional.  

En cuanto a la definición que el mismo autor le da al concepto de desarrollo, 

éste tiene un enfoque más económico pues lo interpreta como el “nivel de desarrollo 

en términos de ingreso por habitante, y el proceso de desarrollo en términos de tasa 

de crecimiento” 29, es decir, se entiende el desarrollo como crecimiento económico, 

concepción bastante aceptado por otros autores como Jaguaribe, quien vislumbra 

el concepto como “un proceso de crecimiento de la renta real, que se caracteriza 

por el mejor empleo de los factores de producción, en las condiciones reales de la 

comunidad y de las ideas de la época”30, pese a que ambos autores coinciden en 

definir al concepto en términos económicos, la gran diferencia radica en que el 

último autor pone hincapié en la forma que tiene el crecimiento económico de 

repercutir  a la sociedad del momento.  

Como existe esta visión de entender el desarrollo solo desde una perspectiva 

económica, hay autores como Hagen que realizan una diferenciación, pues 

consideran que el desarrollo implica más variables que solamente la económica, “A 

veces se distinguen entre crecimiento económico y desarrollo económico empleado 

la primera denominación para aludir simplemente al alzar del ingreso per cápita, y 

la segunda para referirse a la elevación del ingreso más los cambios en la estructura 

social “ 31, con esto Hagen hace una clara diferenciación determinando que la visión 

que tiene Sunkel y Jaguaribe, corresponden a crecimiento económico y no 

desarrollo, pues este último implica otros elementos que apuntan al cambio 

estructural de la sociedad, pero no como consecuencia del crecimiento económico 

como considera Jaguaribe, sino como otra variable aparte que puede potenciar o 

debilitar el proceso de desarrollo.  

                                            
29 SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro; El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Textos 
del instituto latinoamericano de planificación económica y social. México, 1970.p.p. 29-30  
30 JAGUARIBE, Hélio. Desarrollo económico y desarrollo político. Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1964, Argentina.  
31 HAGEN, Everett. La teoría del desarrollo económico. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1968. p. 
37 
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Finalmente, una última interpretación del concepto además de abarcar el 

componente social pone especial énfasis en las relaciones internacionales con otros 

países, debido a que en una lógica de globalización es imposible entender el 

desarrollo como proceso aislado, pues “El desarrollo de una unidad política y 

geográfica nacional significa lograr una creciente eficacia en la manipulación 

creadora de su medio ambiente natural, tecnológico, cultural y social, así como de 

sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas”32, esta definición implica 

más elementos en este proceso para llegar al  desarrollo, como la utilización 

correcta del medio ambiente para los fines productivos, avances tecnológicos  y los 

implicancias sociales y culturales, de igual forma íntegra las interrelaciones con 

otros países, es decir entiendo el desarrollo como un proceso muy complejo al que 

se puede llegar en colaboración con otras entidades.  

Por otro lado, no sólo debemos entender como es interpretado el concepto,  

también es necesario determinar la causa que desencadenen el proceso de 

desarrollo económico, Hagen plantea que “Hay solo dos causas del desarrollo 

económico… la formación del capital y el progreso técnico”33, en otras palabras esta 

visión designa como responsable del proceso de desarrollo a sólo dos variables, la 

primera de ellas es la formación del capital, una parte fundamental en un país en 

vías de desarrollo incrementar radicalmente su capital para lograr sustentar estos 

cambios estructurales, aunque esto implique fuertes endeudamientos con 

instituciones externas, por otro lado y producto de lo anterior tenemos el progreso 

técnico, que se traduce en los avances tecnológicos y la renovación de los medios 

de producción para poner al país en el camino correcto.  

Esta interpretación del origen del proceso de desarrollo es considerada un 

tanto simplista por autores como Barre quien propone dos criterios para elaborar 

tipologías de los crecimientos económicos, basándose en los contextos en que 

surgen, los dos criterios son los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                            
32 SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro; El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Textos 
del instituto latinoamericano de planificación económica y social. México, 1970. p. 37 
33 HAGEN, Everett. La teoría del desarrollo económico. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1968. p. 
37 
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- Los crecimientos espontáneos y los crecimientos planificados, los primeros 

son “los que resultan del concurso de la actividad de unidades económicas 

diversas e independientes”34, mientras que los segundos son “aquellos que 

se realizan bajo el impulso y la dirección del estado”.35 En otras palabras la 

diferenciación del primer criterio de desarrollo económico se establece por el 

origen del capital inicial, en el primer caso, es de origen privado o particular 

y en el segundo caso es de origen estatal.   

- Los crecimientos abiertos y los crecimientos cerrados, los primeros ocurren 

en países que “se han desarrollado gracias a una inmigración considerable y 

con la ayuda del capital extranjero”36, mientras que los segundos ocurren en 

países que “no han recurrido más que a sus propios recursos”37. En este caso 

el criterio para establecer la diferenciación depende del movimiento 

internacional de hombres y capital, aunque se tiene que considerar que el 

autor plantea esta división en la década de 1960, momento en que la 

globalización no era tan radical, actualmente son muy escasos los países 

que tienen un crecimiento económico cerrado, uno de ellos seria Corea del 

Norte.  

En conclusión, Barre plantea que, aunque el desarrollo económico es 

producto de la formación del capital, puede llevarse a cabo de diferente forma si 

consideramos el origen de éste, es decir, si surge espontáneamente desde privados 

o es planificado por el Estado, además se pone en los diferentes contextos de la 

época, países con fuerte inmigración de personas y capital o países cerrados que 

se auto impulsan con sus propios recursos. 

 

 

                                            
34 BARRE, Raymond. El Desarrollo económico, Análisis y política. Fondo de cultura económica, 
México, 1964. p. 58 
35 Ibídem. p. 59 
36 Ídem.  
37 Ídem.  
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4.3 Modelo desarrollista en Latinoamérica. 

 

A mediados del siglo XX y posterior a la finalización de la segunda guerra 

mundial surgió un nuevo modelo económico para América Latina llamado modelo 

desarrollista. Antes de analizar las diferentes definiciones que los autores le han 

dado al modelo desarrollista, se debe contextualizar el momento histórico donde 

surge, pues resulta fundamental para comprender las reales implicancias de este 

modelo.  

Producto de las guerras mundiales y los vaivenes de la economía mundial 

los países latinoamericanos se encontraban en una clara desventaja frente a las 

grandes potencias, pues dependían económicamente de éstos, en consecuencia, a 

mediados del siglo XX América Latina estaba en serios problemas económicos que 

se vieron acrecentado por las alarmantes cifras de pobreza en la región, pues 

 “La pobreza es una característica constante de la historia de América 

Latina. No obstante, recién a mediados del siglo XX llegó a representar 

un problema de magnitudes notables. Según la CEPAL para fines de los 

años cincuenta, 51% de las personas se encontraba bajo la línea de 

pobreza”38. 

 Ante la situación crítica los estados se vieron la obligación de emprender 

reformas estructurales en la economía. 

La crítica situación que vivía América Latina a mediados del siglo XX, la 

obligo a buscar un nuevo modelo económico que exigía grandes cambios 

estructurales, “La instauración del modelo económico desarrollista permitió 

enfrentar los problemas sociales que ocurrían en dicha época. Sobre la base de 

esta estrategia, el producto per cápita de América Latina creció en promedio a 2.7% 

anual entre 1950 y 1980”39. Los números fueron claros, estas reformas impulsaron 

un enorme crecimiento económico en los países latinoamericanos, pero no fue 

suficiente para lograr que los países superaran el subdesarrollo, pues prontamente 

                                            
38 CALVENTO, MARIANA. Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las 
temáticas sociales y sus efectos en América Latina. Revista Convergencia, Buenos Aires, 2006.  
39 Ídem. 
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las grandes potencias abatidas por la guerra se recuperaron generando una enorme 

competencia a los productos latinoamericanos.   

Se puede concluir que el modelo desarrollista surgió a mediados del siglo XX 

producto del contexto económico y social latinoamericano del período, pero 

referente el concepto en sí, hay diferentes formas de interpretarlo. 

Una primera aproximación al concepto la hace Bilschowsky, quien se enfoca 

en proceso para superar el subdesarrollo, “El desarrollismo —es decir, la ideología 

de la superación del subdesarrollo sobre la base de una estrategia de acumulación 

de capital en la industria”40, el autor entiende al desarrollismo como una ideología 

económica que tiene el objetivo de superar el subdesarrollo y para esto fomentará 

el sector industrial de un país.  

Otro autor que comparte la visión de entender el desarrollismo como una 

ideología es Wallerstein, pero para el autor esta matizada por el contexto en el que 

surja, en sus palabras  

“En algún momento del período posterior a 1945, autores 

latinoamericanos empezaron a llamar “desarrollismo” a esta nueva 

ideología. La ideología adopto una cantidad de formas diferentes. La 

Unión Soviética la hizo equivalente a instituir el “socialismo”, definido 

como la última etapa anterior al “comunismo”. Los Estados Unidos la 

llamaron “desarrollo económico”. 41 

Como propone el autor, los diferentes países del período entendieron la 

definición de desarrollismo de diferente forma al adecuarlo a su realidad política y 

económica.  

Otro autor plantea que esta ideología exige un gran esfuerzo de los países 

que pretendan superar el subdesarrollo, debido a que el desarrollismo exige 

necesariamente grandes cambios estructurales, “el desarrollismo, como corriente 

del pensamiento económico, concibe el desarrollo como un cambio de estructuras. 

Las principales elaboraciones en este sentido fueron realizadas por la Comisión 

                                            
40 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Ideología y desarrollo: Brasil, 1930-1964. Revista de la CEPAL N°45, 
Santiago, 1991. p. 170 
41 WALLERSTEIN, Immanuel. Después del desarrollismo y la globalización. ¿qué? Dialnet, 2004.   
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Económica para América Latina (CEPAL) desde fines de la década de los cuarenta”. 

Además, el autor plantea el importante papel que jugó la CEPAL en este proceso, 

ya que fue la entidad encargada de promover el desarrollo económico en la región 

desde 1848. 

Esta idea de la influencia de la CEPAL en la implementación del modelo 

desarrollista en Latinoamérica es compartida por otros autores, es el caso de López 

quien incluso afirma que fue la CEPAL quien creó el sustento teórico para el modelo 

desarrollista,  

“El modelo desarrollista se guío por la teoría económica de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). Esta teoría articuló al modelo 

en torno a una concepción que atribuía a los Estados una capacidad de 

producir un desarrollo económico y social prometedor por medio de una 

modernización industrial acelerada. Por ende, este modelo tuvo como 

objetivo lograr "una industrialización que condujera a la auto sustentación 

económica" (López, 1991: 470)”.42 

 Al igual que el autor anterior se repite la idea de que el sector clave en el 

modelo desarrollista es el industrial, por lo mismo se impulsará su modernización, 

dejando otros sectores en un lugar secundario, es el caso del sector agrícola. 

 Los autores anteriores dejaron en claro que el sector clave en el modelo 

desarrollista sería el industrial, pero ¿quién se encargara de llevar a cabo tal 

modernización?, cuando se definió el concepto de desarrollo se aclaró que este 

puede ser impulsado por privados o por el estado, en el caso de Latinoamérica como 

explica Lazzaro la entidad encargada es el Estado,  

“En síntesis, la política de desarrollo habría de poner el acento sobre un 

conjunto de reformas estructurales en la función del Estado como 

orientador, promotor y planificador y en un cambio y ampliación sustancial 

de las modalidades de financiamiento externo y del comercio 

internacional.”43 

  

                                            
42 CALVENTO, Mariana. Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas 
sociales y sus efectos en América Latina. Revista Convergencia, Buenos Aires, 2006. 
43 LÁZZARO, Silva. Desarrollismo y el problema agrario durante las décadas de 1950 y 1960. Revista 
Secuencia. México, 2012 
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Además de definir el papel que jugaría el Estado en el modelo desarrollista 

el autor plantea la importancia del mismo como gestor de recursos externos. 

Otro autor que coincide con el rol clave del Estado en el proceso de desarrollo 

es Kay, que considera que “el desarrollismo conlleva un aumento de gastos 

gubernamentales dedicado a cuestiones de desarrollo, pero fue incluso más lejos, 

ya que contemplaba el estado como el agente crucial en el cambio económico, 

social y político” 44, como el autor planteó, el Estado no se encarga únicamente del 

desarrollo como un elemento económico, sino que también considera aspectos 

sociales y políticos de lo que se tiene que preocupar.  Por otro lado, el autor plantea 

que solo hay un sector clave en el proceso de desarrollo, este es el industrial, “El 

estado como agente modernizador de los países en desarrollo, con la 

industrialización como punta de lanza”45, esto no lleva a concluir que el sector 

agropecuario tenía solamente un rol complementario al industrial.  

Aunque era necesario el apoyo externo para articular el modelo desarrollista, 

este se implementó esencialmente en el mercado interno, es decir hacia adentro, 

 “La estrategia latinoamericana del desarrollismo o "desenvolvimentismo" 

(en el caso de Brasil) implicó orientarse, económicamente, al desarrollo 

hacia adentro, buscando reducir la vulnerabilidad frente a los 

acontecimientos económicos internacionales. Significó una política de 

industrialización que tomó como núcleo y foco dinamizador al mercado 

interno”46  

Producto de que el modelo desarrollista apuntara principalmente al mercado 

interno se generaron grandes limitaciones, que llevarían al fracaso años después. 

Fruto de este largo proceso de desarrollismo implementado en América latina 

se generaron consecuencias en muchos ámbitos, uno de estos fue la pobreza, 

elemento que fue considerado en la implementación del modelo, y en relación a este 

punto hubo resultados positivos, pues en las tres décadas siguientes hubo una 

                                            
44 KAY, Cristóbal. Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p.349 
45 Ibídem. p.349 
46 CALVENTO, MARIANA. Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las 
temáticas sociales y sus efectos en América Latina. Revista Convergencia, Buenos Aires, 2006. 
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drástica disminución, como muestra el siguiente cuando, la pobreza disminuyo de 

51% en 1960 a 33% en 1980. 

 

Evolución de la pobreza en América Latina 
(%), 1960-1990 

1960 51% 

1970 40% 

1980 33% 

1986 43% 

1990 46% 
(CEPAL, 1999) 
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4.4 Desarrollo rural. 

 

Finalmente, un último concepto que es necesario definir para comprender la 

problemática que afecta a Huerta de Maule, es el de desarrollismo rural, un 

concepto un tanto posterior al de desarrollismo, pero que se ajusta mejor al contexto 

local.  

Una primera aproximación al concepto es planteada por Pozo, quien define 

desarrollo rural en forma amplia, 

 “concebiremos el desarrollo rural como todo un proceso orientado a 

mejorar el nivel de bienestar de la población rural y “la contribución que el 

medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su 

conjunto”. Según esta concepción amplia, el desarrollo rural contempla 

intervenciones en planos sociales, económicos, culturales, 

medioambientes y políticos, desplegadas en o hacia el medio rural por 

iniciativa y concurso de diferentes actores”47.  

En otras palabras, el autor plantea que el desarrollo rural tiene como fin 

principal objetivo lograr el bienestar de la población rural en diferentes ámbitos, con 

la participación de diferentes actores.  

Hendel a diferencia de Pozo, plantea que aunque resultado del proceso de 

desarrollo se pueden lograr adelantos en el bienestar de la población campesina, 

este no es el único fin, pues “Una de las premisas principales de las políticas de 

desarrollo rural integral era la de concentrar recursos en los productores de menores 

ingresos para ayudarlos a elevar su productividad y a mejorar sus condiciones de 

vida, es decir, a “modernizar” su forma de vida y a insertarlos en una economía 

capitalista”48, es decir, ese bienestar que promueve el desarrollismo rural se 

sustenta en que esa población logre insertarse en una lógica capitalista en que la 

modernización de sus recursos es esencial para mejorar sus productividad.  

                                            
47 POZO, Luis. Construcción del Desarrollo Rural en Chile: Apuntes para abordar el tema desde una 
perspectiva de la Sociedad Civil, Revista Mad. N°14, 2007. p.96 
48 HENDEL, Verónica. Las políticas de desarrollo rural en América Latina. Un análisis a la luz de la 
experiencia boliviana reciente. Revista IDeAS, 2011. p. 17 
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Kocher es un autor que comparte en cierta medida las ideas de Hendel, pues 

considera que parte esencial del desarrollo el mejorar la productividad,  

“el desarrollo rural implica primordialmente 1) incrementos generales en 

productividad de la mano de obra rural que redunden en ingresos 

crecientes, y 2) nuevas fuentes de trabajo rural que absorben al creciente 

número de desempleados y les aseguren mejorías constantes en su nivel 

de vida” 49 

Pese a que comparten la idea de aumentar la productividad, a diferencia de 

Pozo este autor no considera elementos no económicos, es decir, el plano social, 

cultural y político.  

Aunque es común ver al desarrollo rural sólo desde el punto de vista del 

crecimiento económico, debemos considerar  que es un  concepto muy amplio, 

involucrando otras áreas (social y política), de la misma forma que lo hace el 

desarrollo, para aclarar ese punto un autor nos plantea que “El concepto de 

desarrollo rural surge a se populariza en la década de los setenta como un 

derivación más concreta del concepto de Desarrollo Económico, el que se 

contrapone al crecimiento económico”50, como el autor indica, el concepto de 

desarrollo rural es contrario al crecimiento económico, pues no solo involucra el 

aspecto económico. 

Al igual que plantea el autor anterior, es necesario diferenciar el desarrollo 

rural del desarrollo rural como crecimiento, el primero “significa mejoras constantes 

y sostenidas en el nivel de vida de la gente del campo. En cambio, el desarrollo 

agrícola sólo se refiere al crecimiento rápido de producción agrícola per se”51, este 

autor denomina al desarrollo rural como crecimiento económico como desarrollo 

agrícola.  

 

                                            
49 KOCHER, James. Desarrollo Rural, Distribución del ingreso y disminución de la fecundidad. 
Editorial Limusa, México, 1976. p.19. 
50 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO, Manual de desarrollo rural. Colección 
Universidad y Desarrollo, Santiago, 1988.  
51 KOCHER, James. Desarrollo Rural, Distribución del ingreso y disminución de la fecundidad. 
Editorial Limusa, México, 1976. p.33 
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Una última interpretación sitúa el desarrollo rural bajo el paradigma de la 

modernización, esta interpretación que surgió después de la segunda guerra 

mundial busca en los sectores rurales impulsar un proceso de mejoras productivas, 

“El paradigma de la modernización adoptó en gran medida una aproximación 

productiva y difusionista al desarrollo. Abogó con fuerza por soluciones tecnológicas 

a su problema52, el objetivo de esta reforma busca potenciar productivamente el 

sector rural a través de nuevas tecnologías, para que de esta forma sea un sustento 

del nuevo sector industrial.   

Por otro lado, también es importante definir quién es la o las entidades 

impulsoras del desarrollo rural en Latinoamérica, especialmente en el período 

histórico en el que se enfoca la investigación, es decir a mediados del siglo XX 

Para determinar las entidades responsables del proceso durante el período 

estudiado, Luis Pozo es muy puntual es su análisis, pues “En los años 50, el estado 

y la iglesia católica eran los principales agentes de desarrollo rural”53, a diferencia 

del modelo desarrollista que se implementó a nivel macro con el estado como 

promotor, el desarrollismo rural no solo es promovido por el estado, sino que 

también juega un papel importante la iglesia.  

El autor identifico al estado y a la iglesia como las entidades que más han 

promovido el desarrollo rural, en la primera de ella el estado busca esencialmente 

la modernización del sector rural a través de un modelo exterior, pues “el estado 

implementaba… modelo de intervención estadounidense que en nuestros países se 

orientó a la capacitación y asesoría técnica para pequeños productores, y al 

desarrollo organizacional a nivel local”54, es decir el modelo desarrollista busco en 

los sectores rural mejorar la capacitación de los recursos humanos, para que estos 

implementaron de mejor forma las modernizaciones necesarias.  

                                            
52 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p. 344 
53 POZO, Luis. Construcción del Desarrollo Rural en Chile: Apuntes para abordar el tema desde una 
perspectiva de la Sociedad Civil, Revista Mad. N°14, 2007.p. 96 
54 Ídem.  

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



33 
 

La segunda entidad que impulso el desarrollo rural en Latinoamérica es una 

institución de larga data en la zona, la iglesia católica, que ejercerá funciones 

similares a la del estado, “La iglesia católica desarrollaba actividades 

organizacionales y de apoyo a la alfabetización en campesinos y obreros 

agrícolas”55, en conclusión, ambas entidades apuntan al mismo objetivo, la 

capacitación de la población rural.  

Pese a que el desarrollo rural fue potenciado a mediados del siglo XX, se 

debe tener claro que este nunca fue el sector clave del modelo desarrollista, sino 

que era el sector industrial, pero el sector agropecuario cumplía un rol de apoyo al 

anterior, esto se reflejó en que el sector rural debía: 

a)  “Sostener el proceso de industrialización mediante las divisas obtenidas por las 

exportaciones”56, ésta fue la función principal del sector rural, ser el sostén del 

proceso de industrialización a través de diferentes normas que se detallaran en los 

siguientes apartados. 

 

b) “Proporcionar un suministro constante de mano de obra barata para esa 

industria”57, este proceso se reflejó en la fuerte migración campo ciudad que ocurrió 

no sólo en Chile, sino que, en toda Latinoamérica, lo que causó problemas 

hacinamientos, además de ser contraproducente para el sector agropecuario quien 

se quedó sin mano de obra.  

 

c) “Satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones urbanas”58, un 

elemento esencial para que el modelo desarrollista funcionara es el alimenticio, 

pues era necesario un constante suministro alimenticio para los obreros de las 

industrias, pero por el escaso fomento al sector agropecuario y la escasa mano de 

                                            
55 POZO, Luis. Construcción del Desarrollo Rural en Chile: Apuntes para abordar el tema desde una 
perspectiva de la Sociedad Civil, Revista Mad. N°14, 2007.p. 96 
56 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p. 350 
57 Ídem. 
58 Ídem.  
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obra, por primera vez muchos países de América latina se vieron en la obligación 

por primera vez de importar productoras agrícolas.   

 

d) “Suministrar a la industria las materias primas que requería”59, otra función que 

debía cumplir el sector rural es el de suministrar las materias primas que debía 

procesar la industrias, pero el escaso adelanto tecnológico significo encarecer y 

retardar el proceso extractivo.  

 

e) “Generar un mercado doméstico para los productos nacionales”60, por último, el 

sector rural debía ser un mercado que consumiera los productos manufacturados 

de la industria.  

Otros autores también coinciden en que el sector rural cumple un rol mínimo 

en el proceso de industrialización,  

“la mayoría de los modelos de crecimiento económicos y de las tácticas 

de desarrollo en el periodo posterior a la II Guerra Mundial consideraban 

al sector agrícola o tradicional como apenas algo más que un proveedor 

de víveres y trabajo para el sector industrial, el cual era considerado la 

única fuente de crecimiento y desarrollo”61 

En definitiva, el autor coincide con Kay al asociar el suministro de víveres y 

personas al sector rural en beneficio del industrial.  

En conclusión, por el escaso adelanto tecnológico y la fuerte migración 

campo-ciudad, el sector rural no pudo cumplir su rol como sustento del sector 

industrial, en palabras de Kay, “la agricultura no consiguió responder 

adecuadamente a las demandas de la industrialización. Fue incapaz de satisfacer 

las crecientes necesidades alimentarias, lo que condujo al aumento de la 

importación de alimentos”62, este último elemento provoco encarecer los ya altos 

                                            
59 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004.  p. 350 
60 Ídem.  
61 KOCHER, James. Desarrollo Rural, Distribución del ingreso y disminución de la fecundidad. 
Editorial Limusa, México, 1976. p.19. 
62 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p.351 
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costos del proceso desarrollista que había emprendido el Estado, en definitiva, se 

produjo un desequilibrio al sólo potenciar el sector industrial y dejar el agrícola 

abandonado.  
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5 Capítulo I: Fundación e inicios del siglo XX en Huerta de Maule 

 

5.1 Hospicio franciscano.   

 

Para comprender el contexto histórico de Huerta de Maule previo a la llegada 

del modelo desarrollista a Chile se debe remontar al período colonial, donde ocurre 

la primera fundación de manos de la orden franciscana en el siglo XVII. 

Huerta de Maule o conocido como San Antonio de la Florida, al principio no 

figuro en el mapa como un pueblo, su origen se lo debe al plan de evangelización 

emprendido por la orden franciscana en los sectores rurales del Maule, este plan se 

concretizo con la fundación de un hospicio que daría albergue a los viajeros que 

emprendía la ruta Santiago – Concepción.  

“los franciscanos que establecieron una residencia, u hospicio, pequeño 

convento, en la hacienda de San Antonio de Unihue de la Huerta de Maule […] 

el convento estaba fundado ya en 1685, con el título de hospicio de S. Antonio 

de Unihue, i fue su primer guardián el P. Francisco Urbina…en el siglo siguiente 

tomó el nombre de Hospicio de Jesús, María y José de la Huerta”63 

  

Esto último es confirmado por un autor actual en una cronología de hechos 

importantes de la orden franciscana, “1729. Fundación del convento de Jesús, María 

y José de la Huerta del Maule”64. Este convento alcanza tal importancia que aparece 

con el nombre de Convento de la Huerta en el sector inferior izquierdo de una 

sección de la cartografía de don Tomas López de 1777, que se presenta a 

continuación, esta es una de las primeras cartografías que detallan todo el territorio 

correspondiente a la capitanía de Chile, evidenciando la relevancia del convento en 

la región.  

                                            
63 MUÑOZ OLAVE, R. Yerbas-Buenas, Linares i San Javier: Páginas de su historia. Concepción: 
Imprenta y Encuadernación O´ Higgins. 1911, p. 76  
64 BARRIOS VALDÉS, M. Presencia franciscana en Chile. Santiago de Chile: Publicaciones del 
Archivo Franciscano, 2013, p. 352  
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(LÓPEZ, Tomas. Mapa de una parte de Chile que comprehende el terreno donde pasaron los 

famosos hechos entre españoles y araucanos, 1777) 

 

Se debe entender que durante esos años el hospicio y posterior convento era 

muy importante en la región, pues prestaba refugio a los viajeros de la ruta entre 

Concepción y Santiago, ruta un tanto peligrosa por el bandidaje, “Originalmente 

hubo allí establecido un convento de la Orden de los Franciscanos (los que 

implementaron una posada para los viajeros que pasaban desde el Norte a 

Concepción o venían desde allí)”65, los franciscanos en su afán de evangelizar 

entendieron que este era un lugar estratégico, pues podían influir a una gran 

cantidad de población indígena y campesina, además de sustentarse 

económicamente a través del servicio de hospedaje que prestaban a los viajeros.  

Otro autor realiza la cronología de los diferentes nombres con los que se le 

ha llamado a este sector, pues los historiadores se refieren a él como Unihue, San 

Antonio de la Florida Huerta de Maule o simplemente Huerta. 

 

                                            
65 FERRADA, Luis. Diccionario Geográfico de Linares.  p.65 
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“Como la Parroquia de Putagán era muy extensa se acordó establecer en 

la parte poniente de Loncomilla un pequeño convento de religiosos 

franciscanos, en la Estancia de San Antonio de Unihue de la Huerta de 

Maule. Efectivamente en 1680 la superioridad de Santiago de la orden 

franciscana acordó su fundación, atendiendo a que el Maestre de Campo 

don Fernando de Mier y Arce y sus fundaciones. Ya en 1685 estaba 

fundado el convento con el título de Hospicio de San Antonio de Unihue, 

nombre que cambió en el siglo XVII por el de Hospicio de Jesús, María y 

José de la Huerta”66. 

El autor señala que el convento toma el nombre de los terrenos que fueron 

donados para su fundación, pero años después adquiere el nombre de Hospicio de 

Jesús, María y José de la Huerta, contemporáneo a ello la nueva villa toma el 

nombre de San Antonio de la Florida Huerta de Maule. 

El motivo de esta fundación del convento se debe al auge del sector por su 

situación económica y demográfica privilegiada, además de tener rápido acceso al 

rio Maule, que durante esos años era navegado por lanchas que llevaban las 

producciones del campo al puerto de Constitución,  

“se hacía necesario establecer allí sacerdotes que se encargaran de 

atender esa rejion que, por razón de las abundantes minas que ahí se 

explotaban, i por razón también de las grandes crianzas, especialmente 

de ovejas i cabríos, que tomaron gran desarrollo, estaba tan poblada casi 

como el resto de la parroquia”67,  

En conclusión, la zona de Huerta de Maule se caracterizó por ser prospera 

en minerales y ser ideal para la ganadería. Con respecto a las minas, Mariano 

Latorre lo confirma en Zurzulita, pues explica que muchos de los nombres del sector 

significan oro en Mapudungun (Milla), pues era un recurso que se extraía en la zona, 

este elemento podría explicar la gran importancia del sector en la época colonial. 

 

 

                                            
66 FERRADA, Miguel. Historia de Linares Tomo I 1541 – 1810. Taller gráfico San Vicente, Santiago 
de Chile- p.47 
67 Muñoz OLAVE, R. Yerbas-Buenas, Linares i San Javier: Páginas de su historia. Concepción: 
Imprenta y Encuadernación O´ Higgins. 1911, p.76  
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5.2 Fundación de Huerta de Maule  

 

Gracias a la influencia del convento franciscano en el sector, muchos 

pobladores comenzaron a confluir en los sectores cercanos, bajo el plan del 

gobierno español de fundar nuevas villas en los sectores campesinos del territorio, 

además “con ellas se obtenía mayor seguridad de las vidas, se facilitaba el comercio 

y se domesticaba al indígena”, ante esta situación el destino del sector ya estaba 

escrito, la fundación de una villa era evidente, así que   

“Don Antonio de Sarabia, corregidor del Maule, cumpliendo lo ordenado, 

mandó por bando a publicado en Cauquenes el 30 de Marzo de 1754 que 

todos los que se encontrasen entre los ríos Loncomilla hasta la boca del 

Maule se reuniesen en el paraje de la Huerta entre el 5 o 6 de Diciembre. 

Sarabia llegó el día 11, junto con el juez eclesiástico, cura y vicario de la 

doctrina, don José Manuel de Loyola, y el R.P. Valeriano de la Cerda, 

presidente del Hospicio de Jesús, José y María o la Huerta; hizo el 

reconocimiento y elección de sitio, que fue próximo a este convento” 68 

El antecedente para fundar el nuevo poblado era evidentemente el convento 

franciscano, por lo mismo el corregidor Sarabia tuvo que trasladarse a ese lugar 

para planificar con los vecinos más importante del sector la nueva fundación, 

“Consecuente con esta disposición el activo corregidor llegaba hasta el convento 

franciscanos de San Antonio de Unihue el 25 de noviembre inmediato para tratar 

con los vecinos principales sobre la población que proyectaba en aquellos 

contornos”69 

Otro autor agrega, “El día 26 de noviembre de 1754 el Corregidor del Maule 

don Antonio de Saravia, dictó, en bando ordenando a los vecinos de Loncomilla 

concurrieran el día 5 y 6 de diciembre, al paraje de la Huerta “a tomar y elegir sitio”. 

El capitán don Felipe de Echeverría publicó el referido bando el día 30 de 

noviembre, en la puerta del convento de San Francisco, de esa Localidad”70 

                                            
68 OPAZO MATURANA, G. Historia de Talca 1742-1942. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria. 
1942 p.p. 102-103 
69 MUJICA DE LA FUENTA, Juan. Historia de Linares. Imprenta Chile, Santiago 1945, p. 103 
70 FERRADA, Miguel. Historia de Linares Tomo I 1541 – 1810. Taller gráfico San Vicente, Santiago 
de Chile, p. 47 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



40 
 

Esto lo confirma otro autor, aunque discrepan en el año de la fundación, 

“Aldea situada al oeste del cerro Gupo, sobre las de esta cadena de montañas. 

Antiquísima localidad del sur-oriente de San Javier. Fundada en 1755 con el nombre 

de Villa de San Antonio de la Florida Huerta de Maule.”71, gracias a la labor 

impulsada por los franciscanos un siglo atrás la población comenzó a agruparse a 

los alrededores del convento, lo que facilitó la fundación de la Villa.   

La tónica de la época fue que a los alrededores de los conventos religiosos 

se fueran reuniendo los pobladores, actividad que ocurrió con la mayoría de las 

grandes ciudades del Maule, ejemplo de esto es Talca que se erigió influenciada 

por el convento de los agustinos, Cauquenes influenciado por la capilla de Nuestra 

Señora de las Mercedes  y el mismo Huerta de Maule por el hospicio franciscano, 

la importancia  que tenía este último sector era equiparable al resto de las actuales 

provincias del Maule, pues los años de fundación son muy similares, 

 “en 1742 se fundó la ciudad de Talca…. junto al convento de la orden de 

San Agustín. Ese mismo año se fundó Cauquenes… donde funcionaba la 

capilla de Nuestra Señora de las Mercedes. Poco después se fundó 

también Curicó (1743) después se fundó la ciudad de Linares (1794) Otras 

dos surgieron junto al río Loncomilla: en la margen izquierda se constituyó 

San Antonio de la Florida o Huerta del Maule (1754). En la margen 

derecha se fundó San Javier (1755)” 72 

Con lo anterior que evidenciado el rol clave que jugaba en la época los 

conventos, que fueron muy importantes en la fundación de los nuevos poblados, en 

este caso fueron los franciscanos los responsables, tanto que hasta el día de hoy 

perdura su influencia, pues cada 4 de octubre se celebra en el pueblo una fiesta 

campesina en honor al patrono del pueblo, San Francisco de Asís.   

Finalmente, algunos años después de la fundación de Huerta de Maule, esta 

ciudad se posiciona en un lugar muy importante en el corregimiento de Cauquenes, 

inclusos según historiadores es el segundo más importante después del mismo 

Cauquenes. 

                                            
71 FERRADA, Luis. Diccionario Geográfico de Linares.  p. 65 
72 LACOSTE, P. (2006). Viñas y vinos en el Maule colonia (Reino de Chile, 1700-1750). Revista 
Universum, 21, 2006, p.p. 48-67. 
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“al sur del Maule se encontraba el corregimiento de Cauquenes, creado 

en 1769. La principal ciudad de este corregimiento fue Nuestra Señora de 

las Mercedes de Manso del Tutubén, que acabó por tomar el nombre del 

partido (1742), seguida de San Antonio de la Florida o Huerta de Maule 

(1754) y San Javier (1755). Hacia 1772 la población de este corregimiento 

ascendía a 15.000 personas. De acuerdo a las descripciones de la época, 

Cauquenes poseía buenas tierras y condiciones para la agricultura, sobre 

todo viñedos, sumando otros tipos de explotación (maderera, pesquera y 

minera) aunque su desarrollo se encontraba frenado por las distancias, el 

alto costo del transporte y el bajo precio de los productos agropecuarios 

comercializables. Al igual que Quillota y Colchagua, su carácter era rural. 

En los tres corregimientos, la población se arraigó en el campo, a pesar 

de los esfuerzos de la autoridad por asentarlos en villas y ciudades”73 

 

El autor también plantea que las ciudades de este corregimiento se 

caracterizan por desarrollar la producción agrícola, especialmente de la vid, 

actividad que en Huerta de Maule era impulsada por la orden franciscana, quienes 

en el convento se encargaban de suministrar bebida a los viajeros de la ruta 

Santiago-Concepción. Según los autores es precisamente esta actividad la que 

estanco económicamente a todos los pueblos del corregimiento, pues los costos del 

transporte y el bajo costo de los productos agropecuarios comercializados no 

permitían un auge económico en la zona. 

Años después la orden franciscana de traslado a otro sector, poniendo fin al 

antiguo hospedaje y posterior convento, por lo mismo este último pasó a convertirse 

en una parroquia en 1771, “La creación que hizo el Obispo Espiñeiro de la nueva 

parroquia de San Francisco de la Huerta, al poniente de Loncomilla el día 7 de enero 

de 1771, Fue el primer cura de esta nueva creación del Presb- don Miguel Ruiz de 

Berecedo”74  

 En conclusión, aunque Huerta de Maule fue uno de los primeros poblados 

en ser fundados en la actual región del Maule, este no creció económicamente al 

nivel de las otras ciudades durante los años venideros, lo que condiciono su rol 

                                            
73 LACOSTE, P., MUÑOZ, G., & CASTRO, A. Aguardiente y viñas en Chile: Quillora, Colchagua y 
Cauquenes en el padrón de 1777. Universum Vol. 30 N°2, 2015, p.p. 105-127. 
74 FERRADA, Miguel. Historia de Linares Tomo I 1541 – 1810. Taller gráfico San Vicente, Santiago 
de Chile- P.49 FERRADA, Luis. Diccionario Geográfico de Linares.  p. 65 
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frente al modelo desarrollista, pues su actividad económica estuvo desde esos años 

ligada a la agricultura, sin fomento alguno a una industria productiva. 
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5.3 Huerta de Maule a comienzo del siglo XX. 

 

Posterior a su fundación en 1754 el pueblo de Huerta de Maule creció en 

importancia, aunque no al nivel de sus ciudades hermanas que se transformaron en 

provincias de la región, pero sí consiguió una población suficiente para ser 

considerada comuna el 22 de diciembre de 1891. Según del censo de 1907 y 1920, 

Huerta de Maule era la cabeza de una comuna con más 7.000 habitantes, lo que 

dicta mucho de sus 280 habitantes en la actualidad (censo 2002). Este período de 

pujanza que logro el pueblo a comienzos del siglo XX, se vio reflejado en los 

servicios que prestaba “contiene unos ochocientos habitantes, dos escuelas 

primarias, oficina de correo y telégrafos, registro civil, retén de carabineros, servicio 

municipal de agua potable y alumbrado de petróleo.”75  Parece increíble que un 

pueblo que actualmente está en ruinas cuente con tantos servicios y adelantos 

técnicos como agua potable, un servicio pionero para su época.  

Los anterior es apoyado por la Sociedad Linarense de Historia y Geografía 

que sostienen en 1946 que “Huerta de Maule tiene sus calles bien formadas, una 

plaza en su centro, servicio de correos y telégrafo, oficial de registro civil, retén de 

carabineros, agua potable, alumbrado de parafina; malo o bueno”76, estas 

características demuestran que Huerta de Maule tuvo todos los elementos para 

posicionarse como una de las ciudades más importantes de la región del Maule, 

encaminada a la modernización que traería el modelo desarrollista , pero un futuro 

tempestuoso se lo impidió.  

        No se debe pasar por alto que Huerta de Maule a comienzos del siglo XX tenía 

otro estatus político, pues era una comuna autónoma, tal como lo afirma una fuente 

del periodo.  

 “La comuna de Huerta de Maule está constituida por la subdelegación 5ª 

Carrizal, 6ª La Huerta; y 7ª Vaquería, Abarca toda la zona de la parte 

                                            
75 CHACÓN, E. d. Pueblos y campos de Linares. Linares: Sociedad Linarense de Historia y 
Geografía, 1954. p. 230 
76 SOCIEDAD LINARENSE DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. Revista Linares Tomo 5. Linares, p. 1946 
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occidental de Loncomilla, formada por una serie de lomajes más o menos 

suaves, interrumpidos de una vez en cuando por algunas fajas de suelo 

plano. La población de la comuna alcanza únicamente a 7.988 habitantes 

y el número de sus predios rústicos sube a 651 con una extensión total de 

61.009 hectáreas, entre las cuales hay solamente 1.104 de riego y 59,905 

de secano”.77 

 Esta descripción de la comuna revela graves problemas que repercutirán 

posteriormente, una de ella es el bajo número de habitantes de la comuna y la otra 

es el bajo porcentaje de la tierra que se destina al cultivo de riego, estos elementos 

determinaran el desarrollo económico del pueblo.  

Posterior a este periodo de pujanza, ocurren diferentes hechos que 

dificultaron el escenario político y económico de Huerta de Maule, el primero de ellos 

es la pérdida de la categoría de comuna el 31 de diciembre de 1927, “por influencia 

de algunos vecinos de Melozal que deseaban darle a este lugar mayor rango “78,  

este hecho condicionó que el pueblo ya no tuviera influencia política en la región, lo 

que se tradujo en la disminución del presupuesto de la ciudad, incapacitándola para 

afrontar las crisis venidera, la mantención de los servicios públicos y el personal 

necesario.  

Tan solo 9 años después ocurrió otro hecho que marca profundamente la 

mentalidad del poblado, “el 9 de diciembre de 1934, se incendió la iglesia que había 

remplazado al antiguo convento, librándose por casualidad la casa del cura, gracias 

a la obra generosa de los vecinos”79 . Y por último y más poderoso, fueron los dos 

terremotos que afectaron al pueblo en un periodo clave para lograr una 

modernización, estos desastres naturales derrumbaron los adelantos que costaron 

siglos en llegar “los terremotos del 1 de diciembre de 1928 y 24 de enero de 1939 

                                            
77 CHACON DEL CAMPO, Julio. La provincia de Linares. Imprenta y librería Excélsior, Santiago de 
Chile, 1926. p. 197   
78 SOCIEDAD LINARENSE DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. Revista Linares Tomo 5. Linares, 1946.  
p.230 
79 CHACÓN, E. d. (1954). Pueblos y campos de Linares. Linares: Sociedad Linarense de Historia y 
Geografía. p. 230 
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produjeron grandes daños a la población”80 ya que las casas agrietadas del primer 

terremoto, se terminaron de derrumbar con el segundo terremoto, además los 

terremotos afectaron las cañerías del agua potable, adelanto de gran inversión que 

se estropeo en su totalidad. 

La situación en la época fue realmente crítica, en palabras de la sociedad de 

historia y geografía de Linares,  

“Influjos mal ejercidos consiguieron la supresión de la Comuna y desde 

entonces Huerta del Maule empezó a decaer hasta convertirse hoy en un 

montón de ruinas aumentadas por el terremoto del 39 que desoló las 

pocas casas que aún se mantenían en pie, a pesar de los efectos del 

sismo anterior. Como si esto fuese poco, una mano despiadada destruyó 

su iglesia, verdadero modelo de arquitectura colonial y, posteriormente, 

personas que debieran darlo todo por su pueblo, detienen el agua que 

baja de la quebrada vecina para calmar la sed de los vecinos” 81 

 

La cita anterior demuestra que el decaimiento de Huerta de Maule fue 

producto de una multi-causalidad de factores que se conjuraron para debilitar 

lentamente al pueblo, desde un ámbito político, económico y social. 

Es sorprendente que tras tantos adelantos a mediados del siglo XX Huerta 

de Maule se encontrará en condiciones tan precarias para afrontar los cambios que 

traerá el modelo desarrollista en toda Latinoamérica, en esos años Huerta de Maule. 

“Está compuesta por una agrupación de un centenar de casa separadas 

por tres calles que van de sur a norte con urbanismo español de trazado 

recto y por manzanas. Hacia el costado oriente hay una plaza, en cuyo 

ángulo se oriente se levanta una iglesia que vino a remplazar la de la 

antigua construcción. Dista 35 km de San Javier, por el camino público. 

Es una de las Aldeas más antiguas y preciosas de la provincia, verdadero 

monumento nacional; pero, debido a su aislamiento, nunca ha pasado 

más allá de lo que es actualmente, no optante de haber sido cabecera de 

la comuna de su nombre, suprimida en 1929. Contiene alrededor de mil 

                                            
80 CHACÓN, E. d. (1954). Pueblos y campos de Linares. Linares: Sociedad Linarense de Historia y 
Geografía. p. 230 
81 SOCIEDAD LINARENSE DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. Revista Linares Tomo 5. Linares, 1946 
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habitantes, dos escuelas, Oficina de Correos, registro Civil, Policía y un 

Servicio Municipal de agua potable y alumbrado”. 82 

Otro autor coincide al analizar sobre el período ideal por la que pasó Huerta 

de Maule al inicio del siglo XX, pero señala que una de las causas principal del 

deterioro del pueblo previo al modelo desarrollista es que la nueva ruta longitudinal 

norte-sur, no contempla al sector por estar situado en la ladera del cerro Gupo.  

“Durante el siglo pasado esta localidad tuvo gran preeminencia social, 

económica y política, y llegó a disputar a San Javier, en 1874, la condición 

de Sede de la gobernación departamental creada ese año. No obstante, 

la construcción de un nuevo trazado de la ruta longitudinal norte-sur, sacó 

a este pueblo del centro de la actividad económica e incluso en 1927, 

perdió el estatuto de comuna que ostentaba desde 1891”83 

 

Posterior a los sucesos ocurridos al inicio del siglo XX, el pueblo comenzó un 

declive exponencial, pues en los años venideros debió lidiar con los problemas que 

surgieron producto de la falta de agua,  

“Las necesidades más notables que se dejan sentir en esta población, 

que durante muchos años fue cabecera de la Comuna de su nombre, es 

la falta de agua para los habitantes y las pésimas vías de comunicación 

que la unen a los centros más importantes de la provincia. El pequeño hilo 

de agua que se trae de las faldas del Guapo, es tan insuficiente que en 

los días del verano no basta para satisfacer las necesidades de los pocos 

habitantes de esta aldea, a la cual tan mal trata el Municipio de San Javier, 

de quien depende desde que una arbitraria disposición gubernativa 

dispuso la disolución de la Comuna, siendo que Huerta del Maule es un 

caserío de contornos ricos en viñedos y ganado lanar de la mejor 

calidad”84 

 

 Otro elemento que el autor saca a discusión es la especie de rivalidad que 

existían entre los pueblos de Huerta de Maule y San Javier que a finales del siglo 

XIX disputaban la sede de la gobernación departamental, pero desde que Huerta 

                                            
82 FERRADA, Luis. Diccionario Geográfico de Linares.  p.65 
83 Ibídem. p.p. 65-66. 
84CHACON, Julio. Linares, Sociedad Linarense de Historia y Geografía. Tomo cuarto 1942-1944. 
Linares, 1942. p.373. 
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de Maule dejo de ser cabecera de la comuna quedo dependiendo de San Javier, 

donde este último no se preocupó por el desarrollo de Huerta de Maule.   

Además, el autor habla de lo importante que es volver a impulsar este 

abandonado pueblo que surgió siglos atrás, pero para esto es necesaria la 

construcción de un camino que lo una a las otras ciudades, 

 “Es necesario pensar en el resurgimiento de este antiguo pueblo, para lo 

cual se hace necesario dotarlo de un buen camino que lo una a San Javier 

y a Linares; así se levantará esta ciudad que tuvo su edad en oro en el 

siglo pasado cuando se edificaron las casas de largos corredores, muchas 

de la cuales ya han desaparecido con los últimos terremotos o con los 

inviernos”85 

 El problema que el autor plantea en esos años se extendió incluso hasta 

nuestros días, pues Huerta de Maule quedo completamente aislada debido a que 

las rutas que se construyeron para unir la carretera 5 sur con Constitución y 

Cauquenes no lo contemplaron en el trazado.   

Es evidente la gran cantidad de adelantos que trajo la investidura de Comuna 

a la ciudad de Huerta de Maule, pero la perdida de tal categoría y la ocurrencia de 

los desastres naturales ya mencionados iniciaron el lento declive del pueblo, esta 

es la percepción que tiene el alcalde de San Javier, Lavín Pradeuas a mitad del siglo 

XX cuando realizó una visita a la aldea 

 “El señor Lavín, tras una breve visita a través de las pocas calles del 

pueblo, se percató del mal estado de los servicios de agua potable y 

alumbrado, así mismo pudo imponerse del aspecto ruinoso en que se 

encuentran los locales ocupados por el retén de Carabineros, Correos y 

las dos escuelas públicas, para las cuales la Sociedad Linarense de 

Historia y Geografía solicitó un nuevo edificio en 1940”86  

Con la descripción de la ciudad unos años después de la época de bonanza, 

nos queda muy claro que el pueblo ya sin los recursos que le entregaba la posición 

de comuna, no fue capaz de reconstruir los edificios destruidos con el terremoto y 

                                            
85 CHACON, Julio. Linares, Sociedad Linarense de Historia y Geografía. Tomo 5 1942-1944. Linares, 
1942. p. 373. 
86 Sociedad Linarense de Historia y Geografía. (1954-1956). Revista Linares Tomo 8. Linares. 
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de mantener los servicios públicos que antes ofrecía, pese a los esfuerzos que 

terceros hicieron para evitarlo, como la Sociedad Linarense de Historia y Geografía. 

Como se mencionó anteriormente terceros realizaron algunos esfuerzos para 

evitar el declive de Huerta de Maule, uno de ellos fue don Raúl Espinoza, que ante 

el grave problema de conectividad del pueblo propuso una alternativa, debido a que 

en estos años la aldea está prácticamente aislada, requiriendo mucho tiempo y 

distancia el viaje a otras ciudades más grandes, 

“Por muchos años esta histórica aldea ha permanecido completamente 

aislada del resto de la provincia y por ende abandonada de las 

autoridades que la mantienen bajo su jurisdicción. Por suerte, desde fines 

del año pasado, don Raúl Espinos, uno de los vecinos más entusiastas, 

ha echado sobre sus hombros la ímproba tarea de establecer un servicio 

de movilización entre San Javier y Huerta de Maule por la cuesta de 

Tabón-Tinaja, servicio que cumple con una micro muy buena y de 

bastante capacidad. Diariamente parte a San Javier a las 6 horas y vuelve 

a las 18, casi siempre con un gran número de pasajeros.”87 

Este servicio establecido por un particular fue un gran avance para el sector 

de Huerta de Maule, pero no fue suficiente para fomentar el progreso en el pueblo, 

pues esta ruta solo lo une con San Javier, una ciudad que no es un polo de 

desarrollo. Huerta de Maule necesitaba una nueva y mejor ruta que lo conectara 

con Linares, Talca o Constitución, de esta forma poder distribuir de mejor forma los 

productos agrícolas de la zona.  

 

 

 

 

 

                                            
87 Sociedad Linarense de Historia y Geografía. (1954-1956). Revista Linares tomo 8. Linares. 
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5.4 Economía a principios del siglo XX. 

 

Aunque al inicio del siglo XX, Huerta de Maule se encontraba en una 

estupenda situación política, producto de las modernizaciones que implicó la 

categoría de comuna, es necesario analizar si esto se vio reflejado en la economía 

para ello se analizaran los registros de los diferentes fundos, en cuanto a su 

producción y las hectáreas destinadas para hacerlo.  

La lista es encabeza por uno de los fundos que se encontraba junto al mimo 

pueblo, aunque no era un fundo muy grande, desarrollaba la ganadería y la siembra 

de trigo. 

“FUNDO “ARBOLILLO”, de la señora Josefina Lillo de Ferrada, situado en 

Huerta del Maule. Tiene una superficie de 200 cuadras de rulos que se 

dedican a la invernada de vacunos y ovejunos. Posee montes de espinos 

en estado de explotación y terrenos aptos para siembras de trigo: posee 

casas de administración.”88 

Aunque el fundo anterior se especializaba solamente en el cultivo de trigo y 

la ganadería esto no era común, había otros fundos en la zona que pertenecían a 

la municipalidad de Huerta de Maule, estos eran de mayor superficie permitiendo la 

diversificación de sus productos, un ejemplo es el siguiente.  

“FUNDO “SANTA RITA PONIENTE”, de propiedad del señor Eusebio 

Sotomayor B. Tiene una superficie de 1.570 hectáreas, de las cuales 157 

hectáreas son regadas. Los productos a que se dedica es la vinicultura. 

Tiene una viña de 100 hectáreas de cepa del país de regadas, 50 

hectáreas de cepa del país de rulo y 50 hectáreas de cepa francesa de 

rulo, caldos que se destinan a la elaboración de vinos de deferentes tipos. 

Cuenta con grandes bodegas de maquinaria moderna y vasija de roble 

americano que permite depositar toda la producción de la viña. “89 

Este fundo a diferencia del anterior parte su producción es intensiva, pues 

cuenta con 157 hectáreas de regadío, aunque solo corresponde a un 10% del 

                                            
88 VALENZUELA, Juvenal. Álbum Zona Central de Chile: Agricultura: Fundos. Haciendas y sus 
Productos. Santiago, 1923. p. 203  
89 Ibídem. p. 202 
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latifundio, destaca que dedica 100 de ellas a la producción vitivinícola utilizado 

maquinaria moderna para su fermentación.  

Pero en el sector hay un latifundio aún más grande, el fundo Caliboro que de 

6.344 hectáreas solo un 5% es de regadío, permitiéndole la cosecha de diversos 

productos, además de la ganadería. 

 “FUNDO “CALIBORO”, de propiedad del señor Aurelio Manzano 

Benavente. Tiene una superficie de 6.343 hectáreas, de las cuales 300 

hectáreas son regadas. Los productos que se cosecha son: trigo blanco, 

Cebada Forrajera, Chacarería: maíz, frijoles, garbanzos y papas. Tiene 

una viña de 20 hectáreas de cepa del país y 8 hectáreas de cepa francesa 

de rulo, caldos que se destinaban a la fábrica de chicha y chacolís, 

Ganadería: vacunos, ovejunos y cabríos. Pastos naturales de riego y rulo, 

además empastadas de trébol. Cosecha pasto seco.”90 

Finalmente tenemos un caso aún más extremo en donde solamente el 0,6% 

de las hectáreas son de regadío, aunque este fundo aparte de la cosecha de 

diferentes productos se dedica a la producción de quesos y ganadería. 

FUNDO “SAN BALDOMERO” de propiedad del señor Marcial García. 

Tiene una superficie de 1.500 hectáreas, de las cuales 10 hectáreas son 

regadas. Los productos que se cosechan son: Trigo blanco, siembra más 

o menos 120 hectáreas: trigo candeal (40 hectáreas). Chacarería: Frijoles, 

lentejas, maíz y papas. Tiene una viña de 50 hectáreas de cepa del país 

de rulo. Cuyos caldos se destinan a la fabricación de vinos, chichas y 

chacolís. Lechería, ordeña término medio 20 vacas diaria durante 6 

meses, leche que se destina a la fabricación de quesos. Crianza y 

engorda de animales vacunos. Crianza de ovejunos, contando con una 

masa de 1.500 cabríos. Producción de lana. Monte natural con 

exploración de carbón y leña. 91 

 Aunque se comparó la producción de cuatro de los fundos del sector 

estos no son todos, en total suman 14 fundos, el siguiente cuadro viene a sintetizar 

el porcentaje en que desarrollaron las diferentes producciones  en relación al total 

de fundos.  

                                            
90 VALENZUELA, Juvenal. Álbum Zona Central de Chile: Agricultura: Fundos. Haciendas y sus 
Productos. Santiago, 1923. p. 202 
91 Ibídem. p. 203  
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Producción de los fundos del sector de Huta de Maule en 1923 
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1  1  1  1   1   1  1  1  1  1  1    

San Francisco 
   
1.500  

1  1  1  1   1    1 1    1  1  1    

Villavicencio  
   
1.000  

1    1  1   1    1    1 1        

San Cayetano 
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Cajones 
   
1.000  

1    1              1  1  1  1  

Las Cañas 
   
1.200  

1    1                      

Arbolillo  
      
200  

    1              1   1   1  

Vaquería  
   
2.000  

1    1  1          1  1   1   1  

Melocura 
      
400  

    1                 1 1    

Purapel 
   
1.200  

      1  1  1           1   1  

San 
Baldomero 

   
1.500  

1    1  1  1  1        1   1   1  

El Guindo 
      
860  

                  1   1  1 1  

Total 24.053 11 4 11 9 7 4 3 2 5 10 11 5 6 

Porcentaje de 
producción en 
relación al total 
de fundos  

  
71
% 

29
% 

79
% 

64
% 

50
% 

29
% 

21
% 

14
% 

36
% 

71
% 

79
% 

36
% 

43
% 

(Elaboración propia en base al Álbum Zona Central de Chile: Agricultura: Fundos. 
Haciendas y sus Productos, de Juvenal Valenzuela.)  
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Los grandes fundos que se encontraban en el sector de Huerta de Maule 

inclusos algunos en el mismo pueblo, reflejan que el sector a principios del siglo XX 

vivía una gran bonanza económica, ya existían grandes latifundistas con enormes 

producciones vitivinícolas, de cereales, ganadería, productos lácteos e incluso leña 

y carbón, aunque los productos más comunes en la zona fue la uva de cepa chilena 

(71%), trigo (79%), ganadería de vacunos (71%) y ovejunos (79%), actividades que 

generaron un gran progreso durante el período, pero para seguir ese ritmo se hacía 

necesario dividir esos grandes latifundios y mejorar los procesos productivos a 

través de nuevas tecnologías. 

  Esta gama de producto necesitaba de una buena conexión de Huerta de 

Maule con los grandes centros comerciales, pero no existía, lo caminos eran muy 

precarios, situación que continua hasta el día de hoy. El problema de conectividad 

impidió que la producción del valle de Huerta de Maule tuviera salida al exterior, por 

lo mismo fueron condenados a sólo atender el autoconsumo o al comercio interno. 

la producción agrícola se enfrentó a una gran dificultad, que empeoró con la pérdida 

de la categoría comunal, a razón de que el pueblo ya no contaba con recursos para 

mejorar o dar mantención a sus vías de comunicación. 

Por otro lado, aunque menos importante la comuna de Huerta de Maule 

percibía ingresos por los escasos establecimientos comerciales e industriales, “el 

rol comercial e industrial de la comuna está formado por catorce establecimientos, 

los cuales pagan por derechos de patentes la suma de 450 pesos al año. Durante 

el año próximo pasado las entradas por cobro de contribuciones y patentes, alcanzó 

la suma de $28,147.80.”92, aunque son escasos los establecimientos con este 

carácter, generan una importante suma de dinero para la comuna. Es evidente que 

existe un grave problema pues el sector agrícola tiene gran desarrollo a diferencia 

del comercial-industrial.  

 

                                            
92 CHACON DEL CAMPO, Julio. La provincia de Linares. Imprenta y librería Excélsior, Santiago de 
Chile, 1926. p.197   
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La primera mitad del siglo XX produjo grandes cambios que repercutirán en 

los siglos venideros en Huerta de Maule, los primeros años fueron ideales, el pueblo 

era cabecera de una comuna pujante con más de 7.000 habitantes, dos escuelas, 

servicio de correo y telégrafo, registro civil, reten de policía, servicio de agua potable 

y alumbrado, además económicamente muy próspero, dedicándose los fundos de 

la zona a la agricultura y ganadería, pero todo concluyó cuando el pueblo dejo de 

ser comuna, ocasionando que los recursos disminuyeron y no pudo recuperarse de 

los dos terremotos que afectaron al pueblo, además la iglesia se incendió, a eso 

sumamos que el pueblo quedo fuera de la ruta longitudinal norte-sur y no se hicieron 

esfuerzos por mejorar los viejos caminos, esto impidió que la producción de la zona 

saliera al exterior. Con este escenario Huerta de Maule debe afrontar las 

transformaciones que producirá el modelo desarrollista en las zonas rurales.  
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6 Capítulo II: Repercusiones del modelo desarrollista en el Chile 

rural y en Huerta de Maule.  

 

6.1 La CORFO en Chile 

El modelo desarrollista se expandió por toda Latinoamérica a mediados del 

siglo XX y Chile no fue la excepción, en nuestro país en 1939 el gobierno de Pedro 

Aguirre Cerda creó la Corporación de Fomento a la producción (CORFO), base de 

un programa estatal de Industrialización para la sustitución de importaciones, que 

impulso el sector industrial con el fin de diversificar la producción local.  

Aunque la CORFO no se consagró solamente al sector industrial, sino que 

también del sector agrícola, incluso estableció un plan de acción inmediato para 

reparar el lamentable estado en el que se encontraba el sector durante esos años,  

“AI examinar las condiciones actuales de la producción agrícola y 

ganadera chilena, se nota claramente la existencia de una serie de 

factores desfavorables, de los que se deriva un hecho trascendental: QUE 

LA AGRICULTURA NO PROPORCIONA AL PAÍS LO QUE ESTE DEBE 

ESPERAR DE ELLA”93 

El análisis es concluyente, la agricultura no aporta lo que tiene que aportar al 

desarrollo del país, incluso traía consecuencias negativas para el proceso de 

industrialización. 

 “La falta de aprovechamiento de los recursos naturales y los bajos 

rendimientos obtenidos en las explotaciones, hacen que no se abastezcan 

las necesidades de alimentación y de materias agrícolas para la industria, 

y, por otra parte, que cuando esa producción es suficiente, sus costos 

alcanzan, en muchos casos, valores relativamente altos.”94 

El sector agrícola dificultaba al proceso de industrialización pues no 

abastecía el consumo alimenticio que requería la industria, lo que implicaba al 

estado importar productoras agrícolas que perfectamente se podrían producir en la 

                                            
93 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, Plan de acción inmediata para la 
agricultura y explotaciones afines. Imp. y Enc. Letelier. Santiago de Chile, 1940, p.3 
94 Ídem.  
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zona. El estado en el que se encontraba la agricultura en nuestro país hacía 

necesario implementar medidas que reestructuraran al sector.  

El estudio revela que hay dos causas principales del mal estado en el que se 

encuentra la agricultura, que impide cubrir la demanda interna, la primera de ella es 

la “Falta de aplicación generalizada de la técnica moderna en la explotación 

agrícola”95, este es un grave problema, pues los campos de la zona rural se 

encuentran escasamente modernizados, especialmente zonas como Huerta de 

Maule que se encuentran prácticamente aisladas. La segunda causa que impide 

revitalizar la agricultura es la “Escasez de recursos económicos para aumentar la 

producción”96, esto último tiene implicancia en los propietarios de los fundos que no 

tienen los recursos y la capacidad necesaria para hacer producir sus vastos 

latifundios, por lo mismo era necesario que el Estado fuera quien suministrara 

capital al sector.  

Para solucionar el problema del sector agrícola el estudio establece 10 

puntos: 

1. “Enseñanza técnica y experimentación. Traída de técnicos extranjeros. Envió 

de Agrónomos al exterior. Campos experimentales. 

2. Mejoramiento de semillas y plantas. Genética. Selección mecánica. 

3. Mecanización de labores agrícolas. Fabricación nacional de maquinaria 

estandarizada. Importación de maquinaria. Ensayo de nuevos tipos de 

maquinaria”97 

Los primeros 3 puntos implican una preparación previa al proceso de 

modernización de la agricultura, en primera instancia se deben actualizar los 

conocimientos técnicos en el área, para ello se recurrió a agrónomos extranjeros y 

se enviaran chilenos a estudiar al exterior, uno de las principales tareas que tuvieron 

fue el mejoramiento de las semillas y plantas que se utilizaban en el país. Un 

                                            
95 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, Plan de acción inmediata para la 
agricultura y explotaciones afines. Imp. y Enc. Letelier. Santiago de Chile, 1940, p.3 
96 Ídem. 
97 Idem. 
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elemento aparte es con respecto a la modernización de la maquinaria agrícola, se 

propone iniciar la fabricación de ella y la importación de nueva maquinaria.  

4. “Uso intensivo de fertilizantes. 

5. Regadío.  

6. Desarrollo de nuevos cultivos y plantaciones (textiles, oleaginosas, 

forrajeras, sacarinas, iruticultura, vinicultura, forestación).”98 

Una segunda etapa ya con los conocimientos que obtuvieron los 

especialistas en el extranjero se inicia con la puesta en práctica del nuevo modelo 

de producción agrícola con uso intenso de fertilizante y regadío, además de 

diversificar la producción con el objetivo de encontrar ventajas competitivas que 

permitan en el futuro exportar.  

7. “Aumento de la producción animal y vegetal.  

8. Sanidad animal y vegetal. 

9.  Aprovechamiento integral de la producción (tratamiento de los sobrantes y 

de los subproductos). 

10.  Mejoramiento de almacenaje y transporte.”99 

Finalmente, el proceso se debe consolidar con el aumento de la producción 

y eficiente transporte de ésta, permitiendo cubrir la demanda interna e incluso 

exportar parte de la producción.  

Un autor que comparte la idea de la CORFO de que el sector Agrícola debe 

ser fundamental en el proceso de industrialización es Cristóbal Kay, quien sostiene 

que el sector rural se dedicaba principalmente a “Sostener el proceso de 

industrialización mediante las divisas obtenidas por las exportaciones”100, es decir, 

sectores como Huerta de Maule deben cumplir un rol secundario para asegurar el 

proceso de industrialización, generando los productos agrícolas y ganaderos tanto 

para exportar como para cumplir la demanda interna que generaron las nuevas 

                                            
98 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, Plan de acción inmediata para la 
agricultura y explotaciones afines. Imp. y Enc. Letelier. Santiago de Chile, 1940, p.3 
99 Ídem.  
100 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p. 350 
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zonas urbanas que viven un crecimiento explosivo. Además, deben “suministrar a 

la industria las materias primas que requería”101, los sectores rurales debieron 

cumplir funciones extractivas de las materias primas para sostener el sector 

industrial.  

Las zonas rurales no sólo debieron exportar su producción a los mercados 

externos e internos, sino que además debían “generar un mercado doméstico para 

los productos nacionales”102,  es decir, debían ser los consumidores de los nuevos 

productos del sector industrial.  

En conclusión, uno de las funciones más importantes que cumplieron los 

sectores rurales fue “proporcionar un suministro constante de mano de obra barata 

para esa industria”103, por tanto, la industria requería de mano de obra en grandes 

cantidades y las ciudades no pudieron satisfacer la demanda, en consecuencia, se 

produjo un proceso de migración campo-ciudad. 

Para determinar si Huerta de Maule fue afectada por el proceso de migración 

a las ciudades se realizará un análisis de los registros censales del poblado desde 

el primer censo republicano en 1813 hasta 1970, década donde termina la influencia 

del modelo desarrollista.   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
101 KAY, Cristóbal; Los paradigmas del desarrollo rural en américa latina, Institut of social studies, La 
Haya, 2004. p. 350 
102 Ídem.  
103 Ídem.  
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6.2 Migración en Chile y en Huerta de Maule en el siglo XX.  

6.2.1 Migración campo-ciudad en Chile.  

 

En Chile la migración campo ciudad fue un proceso que inició a finales del 

siglo XIX con la migración a las salitreras de norte, pero su declive y el interés del 

Estado de fomentar la industrialización a mediados del siglo XX bajo la tónica del 

modelo desarrollista, hizo que se produjera una segunda oleada de migrantes, esta 

vez a las grandes ciudades del núcleo central. 

 

(Concentración de población y desarrollo económico: el caso chileno / Carlos Hurtado Ruiz-
Tagle. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Instituto de Economía, 1966. 195 p. 7)   

 

Estimación migración interna Neta entre 1907 y 1960 

 1907-1930 1930-1940 1940-1952 1952-1960 

Regiones                 Població

n 

efectiva 

en 1930 

Efecto 

Neto de 

la 

migraci

ón de 

entrada 

y salida  

Població
n 
efectiva 
en 1940 

Efecto 
Neto de 
la 
migraci
ón de 
entrada 
y salida 

Població
n 
efectiva 
en 1952 

Efecto 
Neto de 
la 
migraci
ón de 
entrada 
y salida 

Població
n 
efectiva 
en 1960 

Efecto 
Neto de 
la 
migraci
ón de 
entrada 
y salida 

Norte 

Grande  

292.09

6 

-

17.935 

249.24
4 

-
93.001 

294.36
7 

-6.752 357.50
3 

-
19.063 

Norte 

Chico 

259.43

4 

-

78.722 

329.92
1 

+25.94
6 

342.28
2 

-
47.368 

425.48
6 

+30 

Núcleo 

Central  

2.374.7

30 

-

16.994 

2.830.1
40 

+47.73
4 

3.478.6
15 

+136.1
10 

4.462.1
94 

+138.2
76 

-
Santiago 

967.60
3 

+240.0
66 

1.268.5
05 

+134.7
79 

1.754.9
54 

+256.8
00 

2.436.3
98 

+254.9
90 

-Linares 123.08

5 

-

22.035 

134.96
8 

-9.657 159.40
2 

-
13.145 

171.30
2 

-
10.495 

Concepc

ión y la 

Frontera 

893.97

4 

+34.02

6 

1.038.9
59 

-8.498 1.146.6
38 

-
80.413 

1.366.7
81 

-
58.490  

Los 

Lagos 

328.64

3 

+81.90

7 

407.74
2 

+22.67
6 

495.69
2 

+14.11
3 

571.37
7 

-
44.768 

Los 

Canales 

138.59

5 

-918 167.53
3 

+5.143 182.15
5 

-
15.708 

210.43
4 

-
15.985 

Total 

País  

4.287.4

45 

 5.023.5
39 

 5.932.9
95 

 7.374.7
12 
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En el período 1930-1940 la región llamada núcleo central sufrió un aumento 

considerable de 47.734 habitantes producto de la migración y en periodo siguiente 

de 1940 a 1952 se incrementó al triple, llegando a 136.110 nuevos inmigrantes, 

estos números reflejan un flujo migratorio en aumente desde el norte grande a la 

región central.  

 

Aunque la región central del país en promedio creció producto de la 

migración, la ciudad de Santiago se escapa drásticamente del promedio, debido a 

que en el período 1930-1940 toda la región central registra 47.734 nuevos 

habitantes producto de la migración, aunque solamente en la ciudad de Santiago en 

el mismo periodo se registran 134.779 inmigrantes, esto da a entender que el 

promedio de migración en la región Central es triplicado por la ciudad de Santiago, 

ya que a que en la región central se encuentra un gran porcentaje de zonas 

agrícolas, de las que sus habitantes emigran, es el caso de Linares en el que la 

balanza de migración en el mismo periodo llega a -9.576 habitantes. 

 

En cuanto a las otras regiones, aunque en algunos casos la balanza se 

encuentra en números positivos, no se comparan a los números de Santiago, 

además en parte es ocasionada por la colonización del sur del país con emigrantes 

extranjeros. Ya para el período 1940-1952 el norte grande y chico se encuentra en 

números negativos, producto de la crisis salitrera, de igual forma la región de 

Concepción que cede terreno a la influencia de las zonas industriales santiaguinas 

llegando a la alarmante cifra de -80.413 emigrantes. 

  

En cuanto a la región de los Lagos, durante todo el período comprendido 

entre 1907 y 1960 se encuentra en números positivos producto de la constante 

llegada de colonos procedente de Alemania y otros países europeos, bajo el plan 

de colonización impulsado por el Estado.  
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6.2.2 Migración campo-ciudad en Huerta de Maule. 

 

Para analizar los efectos que provoco el modelo desarrollista en la 

demografía de Huerta de Maule se describirán y analizaran los diferentes censos 

en los que existe registro del pueblo, desde el primero en 1813 hasta el último 1970, 

pasando por el período estudiado. 

6.2.2.1 Censo de población de 1813. 

 

Este censo fue realizado bajo un periodo crítico de nuestro país, en razón de 

que comenzaba el proceso de independencia, por lo mismo, en el censo aún 

persisten elementos que reflejan la administración colonial, en este caso se divide 

la población en españoles, indios, mestizos y negros, los resultados del censo son 

los siguientes: 

(Extraído del censo de población de 1813) 

Los resultados del censo reflejan la importancia que tenía el curato de Huerta 

de Maule durante ese período, llegando a compararse al de Chillán o Linares, 

aunque se debe aclarar que un curato es una unidad administrativa más grande que 

solo la población del pueblo, pues toma en consideración la población de los 

Censo de Población de 1813, número de habitantes por casta. 

 Españoles Indios  Mestizos, negros y 

mulatos  

Total 

Curato

s  

H Pár. M Pár. H Pár

. 

M Pár

. 

H Pár

. 

M Pár

. 

 

Huerta 

de 

Maule  

3.81

4 

1.48

4 

3.81

3 

1.48

3 

90 _ _ _ 32 _ _ _ 10.71

6 

Chillán 3.85

8 

1.48

3 

5.08

1 

1.77

0 

52

8 

37

2 

69

9 

34

3 

11

1 

76 13

5 

12

0 

14.57

6 

Linares  4.35

1 

2.28

2 

4.35

4 

1.77

8 

72

9 

39

6 

75

3 

32

0 

39 21 30 13 15.06

6 
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sectores aledaños. Por otro lado, la gran cantidad de párvulos hace pensar en un 

rápido crecimiento de la población para el futuro. 

6.2.2.2 Censo de población de 1865. 

 

Los datos censales durante este año son más específicos, terminándose el 

curato de Huerta de Maule, el pueblo pasa a integrar el departamento de 

Cauquenes, teniendo la aldea de Huerta de Maule una población de 413 habitantes. 

6.2.2.3 Censo de población de 1875. 

 

Nuevamente durante este año Huerta de Maule cambia de administración, 

pasa de pertenecer al departamento Cauquenes a pertenecer al departamento de 

Loncomilla, aumentando la población de la aldea a 600, lo que habla de un gran 

incremento demográfico, aunque comienza a quedarse atrás de sus vecinos más 

próximos, como es el caso de San Javier de Loncomilla que cuenta con 4.715 

habitantes, pero no tan lejano de otra aldea importante como es Villa Alegre con 

1.440 habitantes.  

6.2.2.4 Censo de población de 1885. 

 

Siguiendo la tónica de los anteriores censos, Huerta de Maule sigue 

perteneciendo al departamento de Loncomilla, en cuanto a la cantidad de habitantes 

se vio mermada, disminuyendo a 568 habitantes. 

6.2.2.5 Censo de población de 1907. 

 

Como se vio en los capítulos anteriores a comienzos del siglo XX Huerta de 

Maule comienza a crecer producto de diferentes adelantos, esto se tradujo en una 

nueva categoría administrativa, la comuna de Huerta de Maule con 7.909 

habitantes, además la subdelegación de la Huerta con 2.081 habitantes, de los 
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cuales 586 pertenecen sólo a la aldea de la Huerta de Maule, es un crecimiento 

moderado en relación al anterior censo.  

 

6.2.2.6 Censo de población de 1920.  

 

 Huerta de Maule durante el período es una comuna con una población de 

7.988 habitantes, mientras que la subdelegación de la Huerta tiene una población 

de 1.945 habitantes y por último el pueblo propiamente tal tiene una población de 

388 habitante, que en comparación a otras comunas en el periodo resulta menor, lo 

que causará que pierda la categoría de comuna. 

6.2.2.7 Censo de población de 1930.  

 

Durante este periodo comienza el decaimiento de Huerta de Maule, producto 

de los desastres naturales y las malas gestiones administrativas que resultaran en 

la perdida de la categoría de comuna, pasa ahora a pertenecer a la comuna de San 

Javier, quedando sólo como un distrito de este con 832 habitantes, de los cuales 

tan solo 259 habitan en la aldea propiamente tal, este hecho es producto de una 

fuerte migración causada por los hechos antes descritos.  

6.2.2.8 Censo de población y vivienda de 1952. 

 

Durante el censo que se realizó a mediados del siglo XX, comienza un 

proceso de carácter nacional que afectará también a Huerta de Maule 

demográficamente, comienza a ocurrir en Chile la migración campo-ciudad, que se 

tradujo en un estancamiento demográfico para el pueblo, de hecho, el distrito sólo 

tiene un crecimiento de 127 habitantes, pasando de 832 a 959 de ellos, de los cuales 

tan sólo 313 viven en la aldea.  
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6.2.1.8 Censos de población de 1960 y 1970. 

Luego de la drástica disminución que vivió Huerta de Maule producto de la 

migración del campo a la ciudad a mediados del siglo XX, siguen un par de décadas 

donde el crecimiento de Huerta de Maule vivirá un estancamiento en un promedio 

de 300 habitantes (300 en 1960 y 280 en 1970 según datos del plan regulador de 

San Javier) que se extiende hasta nuestros días, estos años reflejan el constante 

número de emigrantes que lograron igualar al número de nacimientos, por otro lado 

la continua emigración de  jóvenes provocaron el paulatino envejecimiento de la 

población del pueblo, lo que implica la disminución de la población   

económicamente activa y la disminución de su potencial productivo y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



64 
 

6.3 Análisis comparativo entre la migración a nivel país y la evolución 

demográfica de Huerta de Maule.  

 

Para comprobar si el proceso de migración campo ciudad causado por el 

modelo desarrollista afectó a la cantidad de habitantes de Huerta de Maule se 

realizó un análisis comparativo entre la migración interna neta a nivel país con las 

fluctuaciones demográficas en Huerta de Maule.  

 

 

(Elaboración propia en base a datos censales) 

 

0

100
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1865 1875 1885 1907 1920 1930 1952 1960 1970

Población de Huerta de Maule.  

Número de habitantes de Huerta de Maule

Evolución del número de habitantes en Huerta de Maule 

Año Número de Habitantes  Porcentaje de 
crecimiento en relación al 
año anterior  

1865 413  

1875 600           +45%  

1885 568             -5%  

1907 586           +3%  

1920 388             -34%  

1930 259             -33%  

1952 313           +21%  

1960 308            -2%  
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(Elaboración propia en base a datos censales) 

Si se analiza a grandes rasgos la evolución demográfica de Huerta de Maule 

desde el primer censo en el que hay registro, el pueblo inicia con un crecimiento 

paulatino desde los 413 habitantes en 1865 a un promedio de 600 habitantes desde 

1875 a 1908, este aumento paulatino se puede explicar por la adquisición de la 

categoría de comuna en 1891, en el censo de 1920 inicia la disminución 

demográfica de un 34% en relación al año anterior, luego se agudiza en el censo de 

1930 con un nuevo descenso de 33%, década que coincide con los múltiples 

desastres que afectaron al pueblo. Desde la década del 50 el pueblo presenta un 

estancamiento demográfico en un promedio de 300 habitantes que fue causado por 

el proceso de migración campo-ciudad que había iniciado décadas antes con la 

bonanza salitrera y se había renovado con el inicio del modelo económico de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que marca la influencia del 

desarrollismo en Chile. 

Se analizó comparativamente el porcentaje de migración neta con respecto 

a la población total en las ciudades de Santiago y Linares durante los períodos 1907-

1930, 1930-1940, 1940-1952 y 1952-1960 con el porcentaje de crecimiento o 

disminución del número de habitantes en Huerta de Maule en los censos 

correspondientes. 

 

6.3.1 Período 1907-1930. 

 

  1907-1930   

Regiones                 Población efectiva 
en 1930 

Efecto Neto de la 
migración de entrada y 
salida  

Porcentaje de 
migración neta con 
respecto a la población 
total  

-Santiago 967.603 240.066 25% 

-Linares 123.085 -22.035 -18% 

(Elaboración propia) 
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En el período correspondiente se puede establecer que Santiago tuvo un 

fuerte incremento de su población producto de la inmigración desde zonas rurales 

que desde 1907 a 1930 corresponde al 25% de la población total, mientras Linares 

muy al contrario sufre una importante emigración de 18% con respecto a la 

población total, lo que coincide con la disminución de habitantes de Huerta de Maule 

que inicio en el año 1907 con 586 habitantes, para que en 1920 disminuyera un 34% 

y en 1930 un 33%, este fenómeno se puede explicar en parte por los desastres que 

ocurrieron en Huerta de Maule y con el inicio de la migración campo-ciudad. 

6.3.2 Período 1930-1940. 

 

En el siguiente período de análisis la tónica de emigración continua pero en 

menor grado, se reduce a prácticamente la mitad con respecto al período anterior, 

en el caso de Santiago en 1940 la cantidad de inmigración corresponde al 11% de 

la población total, mientras que en Linares emigración corresponde al 7 % de la 

población total, aunque el porcentaje se redujo este sigue siendo importante y se 

sostiene en el tiempo, lamentablemente no hay registro censal de Huerta de Maule 

en el censo de 1940.  

 

 

 

6.3.3 Período 1940-1952. 

 

 

1930-1940 

Regiones                 Población 
efectiva en 1940 

Efecto Neto de la 
migración de entrada y 
salida 

Porcentaje de 
migración neta con 
respecto a la 
población total 

-Santiago 1.268.505 134.779 11% 

-Linares 134.968 -9.657 -7% 
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Durante este período hay un repunte del proceso de migración, Santiago se 

ve favorecido con un fuerte incremento de habitantes en 1952, donde el 15% es 

producto de los nuevos inmigrantes de las zonas rurales como Linares, donde el 8% 

de su población emigra. En el caso de Huerta de Maule encontramos un incremento 

en su población de 259 habitantes en 1930 a 313 habitantes en 1952, aunque el 

incremento es de 21%, similar al 23% en Linares durante el mismo período pese a 

su constante emigración de 8%. Durante este periodo el modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones acelera la migración a las zonas industriales, 

provocando el estancamiento demográfico de Huerta de Maule. 

6.3.4 Período 1952-1960.  

 

Siguiendo la tónica de los períodos anteriores la migración continua 

constante, aunque va disminuyendo con respecto a la población total, en el caso de 

Santiago disminuye a 10% y en el caso Linares a un 6%, sin embargo, lo que 

respecta a cantidad de migrantes éste es similar al anterior. 

En el caso de Huerta de Maule la cantidad de población nuevamente 

disminuye, pero tan solo un 2% lo que refleja un estancamiento de la población en 

un promedio de 300 habitante producto de la constante emigración de sus 

habitantes más jóvenes. 

1940-1952 

Regiones                 Población 
efectiva en 1952 

Efecto Neto de la 
migración de entrada y 
salida 

Porcentaje de 
migración neta con 
respecto a la 
población total 

-Santiago 1.754.954 256.800 15% 

-Linares 159.402 -13.145 -8% 

1952-1960 

Regiones                 Población 
efectiva en 1960 

Efecto Neto de la 
migración de entrada y 
salida 

Porcentaje de 
migración neta con 
respecto a la 
población total  

-Santiago 2.436.398 254.990 10% 

-Linares 171.302 -10.495 -6% 
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6.4 Migración desde la perspectiva de un poblador de Huerta de Maule en 

1946. 

 

Para analizar cómo el modelo desarrollista afecto a Huerta de Maule desde 

la perspectiva de un poblador, existe el registro de una entrevista hecha por Tales 

de Mañl, mimbro de la sociedad linarense de Historia y Geografía a un ex oficial civil 

de la Huerta del Maule, don Crisóligo Espejo. 

La entrevista inicia con el análisis del problema por el que se encuentra 

pasando Huerta de Maule durante esos años, el entrevistado explica los esfuerzos 

que realizo para evitar esa situación,  

“Mucho hicimos por levantar el pueblo, continua don Crisólogo, cuando 

uno de sus hijos, Ulises Vergara, fue Ministro de Educación, pero nada 

conseguimos, ni una media agua para nuestra escuela de mujeres. 

Hemos tenido mala suerte con los hombres que el destino les dio medios 

para surgir: casi todos han sido ingratos con su terruño y los que se han 

alejado para siempre de él se han dedicado al poco honroso negocio de 

captar herencias”104 

 Además de plantear sobre los esfuerzos que se realizaron para levar el 

pueblo, el entrevistado plantea la situación que se evidenció en capítulos anteriores, 

el proceso de migración campo-ciudad hizo que Huerta de Maule perdiera sus 

generaciones más jóvenes por la creciente demanda de mano de obra del sector 

industrial, bajo el impulso del desarrollismo, incluso el entrevistado llama a esas 

generaciones jóvenes ““ingratos por su terruño”105. 

El entrevistado continuó diciendo que no sólo es culpa de la poca 

preocupación de los jóvenes de hacer surgir su terruño, sino que señala que 

también existen terceros que solo quieren ver destruido al poblado.  

“Hoy por hoy, de la actual generación de hijos de la Huerta, no hay nadie 

que se interese por su suerte; no hay nadie que se interese por su suerte; 

pero son muchos los que procuran su total exterminio. La Municipalidad 

de San Javier no ha podido solucionar la dotación de agua potable y el 

                                            
104 Sociedad Linarense de Historia y Geografía. (1946). Revista Linares Tomo 5. Linares 
105 Ídem. 
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pueblo, en muchas ocasiones, no ha hallado de donde extraerla. Es 

notorio que durante el verano. Tanto Del Solar como sus administrados, 

riegan cebollares con el agua del pueblo. Sin que les cause menos 

inquietud saber que con este el vecindario queda privado del elemento 

más indispensable para su vida”106 

Es evidente que no sólo los desastres naturales ayudaron a la decadencia de 

Huerta de Maule, sino que también fue un asunto político, una rivalidad por la 

categoría de comuna, que termino con Huerta de Maule despojada de esta, por lo 

mismo paso a estar bajo la administración de la comuna de San Javier, quien un 

tanto impulsado por esa vieja rivalidad, no se preocupó por algunas necesidades de 

la población, especialmente en cuanto reconstrucción post-terremoto y 

restablecimiento del agua potable, esta sensación de poco apoyo de la comuna de 

San Javier, perdura hasta hoy en día pues muchos habitantes alegan la poca 

preocupación de la comuna tras el terremoto del 2010, las casonas destruidas 

alrededor de la plaza evidencian ello.  

El mismo Crisólogo se refiere a la situación post-terremoto del pueblo, que lo 

dejó en lamentables condiciones.  

“Al paso que lleva, la Huerta desaparecerá muy pronto. Su iglesia está en 

el suelo; sus escuelas carecen de casas; los principales vecinos se han 

ido a otras localidades y las casas que el terremoto destruyó no se han 

vuelo a reedificar. Hay sólo dos cosas que se mantienen en actividad: el 

telégrafo del Estado y el cementerio que recibe los muertos que producen 

las enfermedades que no se pueden combatir porque no hay una casa de 

socorros, ni un filántropo que calme un dolor con un remedio homeopático 

o una droga farmacéutica”107 

En este último apartado el entrevistado nos muestra la situación crítica por la 

que pasa Huerta de Maule durante la mitad del siglo XX, tras el terremoto la iglesia, 

las escuelas y algunas casas están completamente destruidas, lo que generó una 

gran ola de migración.  

La entrevista no termino con sólo plantear los problemas que enfrenta Huerta 

de Maule, sino que también se abrió un espacio para hablar sobre posibles 

                                            
106 Sociedad Linarense de Historia y Geografía. (1946). Revista Linares Tomo 5. Linares, p.252. 
107 Ibídem. pp. 251-252 
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soluciones para remediar al estado en que se encuentra Huerta de Maule, ante lo 

que don Crisólogo plantea,  

“Bastaría con mejor el camino que viene a Linares y llevar unos dos 

profesores que instruyan a los niños en nuevos principios de amor a su 

tierra. Pues el muchacho que aprendo las primeras letras, no bien llega a 

los 14 año se aleja de su casa y deja a sus padres que atiendan el pedazo 

de suelo que les pertenece. Falta en la aldea un hombre de buenas 

intenciones, de energía y de probabilidad… que cuide de la educación de 

pueblo, que cuide de la salud de los habitantes, que impida el robo del 

escoso hilo de agua que baja de la quebrada vecina.”108  

Nuevamente el entrevistado recalca el problema de migración de sus 

habitantes más jóvenes en Huerta de Maule, para disminuir el problema el 

entrevistado recomienda renovar la educación en el pueblo, inculcándole a los más 

jóvenes el amor por su terruño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
108 Sociedad Linarense de Historia y Geografía. (1946). Revista Linares Tomo 5. Linares, p.252. 
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7 Capítulo III: Desarrollismo en Huerta de Maule según sus 

habitantes. 

 

7.1 Desarrollo del pueblo.   

 

Si entendemos el desarrollo no sólo como crecimiento económico sino como 

un concepto más amplio que implica adelantos en aspecto culturales y sociales, es 

importante definir si Huerta de Maule es actualmente un pueblo desarrollado o no 

según la perspectiva de sus pobladores.  

(Elaboración propia)  

La visión de los pobladores con respecto al desarrollo del pueblo muestra 

una clara tendencia, el 63,3% de la muestra considera que el pueblo no es 

desarrollado, aunque un 33,4% considera que, si lo es, esta tendencia demuestra 

que la población se encuentra interiorizada del problema de falta de desarrollo que 

afecto al pueblo de Huerta de Maule, cuando a los cinco encuestados se les hizo la 

mima pregunta todos respondieron que Huerta de Maule no es un pueblo 

desarrollado.  

Aunque los encuestados coinciden en que Huerta de Maule no es 

desarrollado, difieren en la razón que originó esta situación, una pobladora del 

pueblo sostiene que los problemas son causados “porque no hay fuente de trabajo, 
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no si la gente tiene que salir a trabajar afuera”109, como mucha de la población adulta 

busca trabajo en los sectores durante la temporada de cosecha, el pueblo de Huerta 

de Maule percibe ingresos sólo en verano, careciendo de estabilidad económica 

durante el resto del año.  

Una persona ligada a la institución de Bomberos de Huerta de Maule sostiene 

que más que falta de trabajo, la razón del poco desarrollo del pueblo son las 

autoridades, 

 “porque acá es muy poco lo que hacen caso de él, principalmente del 

municipio, porque el municipio viene muy re-poco, la autoridad acá, es un 

pueblo muy… es un pueblo típico, pero harto abandonado, mejor dicho, 

vienen muy poco a hacer algo por la comunidad”. 110 

El entrevistado apunta al municipio como responsable del problema de 

desarrollo, pues a principio del siglo XX Huerta de Maule era aún una comuna, pero 

perdió tal categoría pasando a pertenecer a la comuna de San Javier, desde este 

período en que Huerta de Maule logra cierto crecimiento, inicia un paulatino 

decaimiento que llega a nuestros días.    

El presidente de la junta de vecinos coincide con el funcionario de bomberos 

al consignar a la Municipalidad de San Javier como responsable de estado actual 

del pueblo,  

“es un pueblo que ha quedado al olvido durante muchos años, por tema 

de autoridades y se ha dejado de mantener por el tema de lo típico, por 

eso el pueblo no ha tenido crecimiento, ha primado más el dejar… el tema 

rural que el progreso, siendo que ya hay villorrios, hay villas nuevas, pero 

por eso se ha dejado de lado el progreso en Huerta de Maule, y ya de 

típico no queda nada, con el terremoto cayó todo.”111 

Ambos entrevistados recalcan la importancia del pueblo como un lugar típico, 

por su arquitectura colonial y la celebración de la fiesta religiosa de San Francisco 

que cada 4 de octubre reúne a miles de personas en el pueblo, aunque el presidente 

de la junta de vecinos considera esto un punto a favor, plantea que se ha visto 

                                            
109 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16.  
110 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
111 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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mermado con los terremotos y la lenta reconstrucción. Ante la posibilidad de que el 

pueblo saque provecho de su potencial turístico el funcionario de bomberos sostiene 

“Se le puede sacar (provecho turístico), pero si no hay apoyo de autoridad no se 

puede, no se puede sacar nada”.112, en otras palabras, apunta al mismo problema 

de fondo, la falta de compromiso de la comuna de San Javier quien incluso se 

despreocupa de la organización de la fiesta religiosa. 

Por otro lado, se tienen las perspectivas de dos campesinos de la zona, el 

primero de ellos hace hincapié en un problema que se arrastra de hace años en el 

pueblo, un problema básico pero que ha generado grandes dificultades en la 

agricultura, me refiero a la falta de agua, “si, tuvo una buena salida, pero ahora se 

está estancando por el tema del agua, no quieren dar agua, entonces ahí podría 

haber más, como ser crecer más en asunto de casa, pero si no hay agua nadie hace 

casa, mi mismo hijo ahí tiene un galpón, pero lo tiene sin agua”.113, es indudable la 

preocupación de los agricultores por la escasez de este vital elemento, que impide 

el crecimiento demográfico en el pueblo.  

El segundo campesino responsabiliza como causal a la serie de terremotos 

que constantemente han afectado al pueblo de arquitectura colonial “No, en vez, 

creció un poquito, pero quedaron todas las casas, las casas principales del pueblo 

están todas en el suelo y si no fuera por esa población que hicieron ahí no habría 

pueblo.”114, además hace referencias a las nuevas poblaciones que se construyeron 

en Huerta de Maule sin reconstruir aún el casco antiguo.   

Otra valoración importante que debe sondearse en el pueblo muy de la mano 

con el desarrollo es la sensación de abandono, en palabras del presidente de la 

junta de vecinos “es un pueblo que ha quedado al olvido durante muchos años, por 

tema de autoridades y se ha dejado de mantener por el tema de lo típico, por eso el 

pueblo no ha tenido crecimiento”115, esta sensación de abandono que el 

                                            
112 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
113 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
114 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
115 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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entrevistado la asocia a la falta de crecimiento del pueblo es compartida por el resto 

del pueblo como es representado en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia)  

Aunque el porcentaje de la muestra que percibe un cierto grado de abandono 

es importante (63,3%) no es rotundo, pues un 31,1% se define neutral y tan sólo un 

5,6% declara no percibir el abandono del pueblo, el porcentaje que considera que 

el pueblo está abandonado hace inferir que la municipalidad de San Javier y el 

gobierno regional no han prestado los recursos necesarios para fomentar el 

desarrollo en Huerta de Maule, sin embargo en los últimos años llegaron recursos 

para construir nuevas vivienda y hermosear la plaza, aunque no hay interés por 

resolver problemas como el suministro de agua o la falta de trabajo en la zona.  
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Un indicador muy similar al anterior hace referencia a la sensación de 

aislamiento del pueblo, provocada por la falta de conexión con las carreteras más 

importantes y la postergación de la pavimentación de las vías actuales. 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia)  

El instrumento refleja tendencias muy similares entre la sensación de 

abandono y la de aislamiento, esto debido a que el segundo es resultado del 

primero, pues la falta de preocupación de las autoridades comunales y regionales 

ha generado una sensación de aislamiento en los pobladores, ya que un 57,8% 

considera que el pueblo está aislado y tan solo un 16,7% está en desacuerdo, esta 

estadística es ratificada por el presidente de la junta de vecinos 

 “era el punto obligado de tránsito desde el sur hacia Santiago, por eso se 

llamaba la Huerta del Maule, al quedar postergado y darle prioridad a todo 

lo que está cerca de carretera, esto quedó postergado quedo en el olvido, 

o sea el progreso está a orillas de carretera, todo lo que está a orillas de 

carretera le dan prioridad, si este es un pueblo que está encerrado a 13 

kilómetros de las carreteras más cercanas, tanto de la cercanía de la ruta 

constitución y la otra cercanía de Cauquenes”116 

El presidente de la junta de vecinos sostiene que efectivamente Huerta de 

Maule es un pueblo aislado, pues no fue considerado durante el diseño de las vías 

que conectan las diferentes ciudades de la región, en primera instancia quedo fuera 

de la ruta 5 Sur, luego no fue considerado en la ruta que une la carretera anterior 

con la ciudad de constitución y por ultimo no fue incluido en la ruta de Los 

                                            
116 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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Conquistadores, que da acceso a la ciudad de Cauquenes, el entrevistado sostiene 

que el progreso solo se logra a orillas de carretera y como Huerta de Maule no fue 

considerado en la planificación de ninguna de ellas fue condenado al subdesarrollo.  

A pesar que Huerta de Maule no se encuentra a orillas de las carreteras más 

importante de la región si cuenta con un camino de tierra que lo une a ellas, el 

problema es que aún no está pavimentado, esto último también es reflejo del 

aislamiento y falta de preocupación de las autoridades que aún no lo hacen, el 

problema es bastante antiguo, tanto que una de las pobladoras sostiene que “si 

ahora usted ve camino, antes era lleno de grietas, ahora está un poco…”117, esto 

evidencia que a mediados del siglo XX donde el modelo desarrollista daba sus 

primeros frutos la principal vía de conexión de Huerta de Maule se encontraba en 

un terrible estado que dificultaba el comercio en la zona. 

La misma pobladora considera que la no pavimentación de la vía que conecta 

a Huerta de Maule con las carreteras de la zona es causada por la escasa 

preocupación que por años ha tenido la Municipalidad de San Javier  

“el camino eso también que se prometió pavimentación, lo otro que 

aquí se entra y se sale por el mismo, lo otro que aquí han hecho por 

aquí para allá (este del pueblo) para salir a Villavicencio, es muy 

poca la población que favorecería, a nosotros no más, entonces no, 

la municipalidad no le interese, cada vez más vamos perdiendo creo 

yo, más que nada por la poca población creo yo” 

La pobladora además agrega otro problema que se ha arrastrado por años 

en Huerta de Maule, la falta de vías de conexión, causado por la dificultades que 

genera el cerro Gupo ubicado al este de Huerta de Maule, esta formación ha 

impedido la construcción de un camino que lleve a Linares o que conecte 

directamente con la ruta de Los Conquistadores, para la entrevistada el problema 

se ha empeorado por el escaso número de habitantes en la zona que ha provocado 

la postergación de este proyecto, pues favorecería a muy pocos pobladores.  

                                            
117 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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La opinión de la pobladora es compartida por el funcionario de bomberos, 

quién apunta directamente al municipio por su falta de apoyo en el proyecto de 

pavimentación,  

“ese mismo camino de a ya del cruce de fuera hasta aquí a la entrada del 

santito no está pavimentado, ¿Por qué?, porque no hay apoyo, al haber 

apoyo del municipio, pucha saben que les parecen a ustedes aquí a la 

comunidad, que le pregunte todo el personal, le pavimentamos el camino, 

ya está, una cosa así, eso sería un apoyo para el sector de Huerta, 

excelente”118 

El entrevistado considera que el pueblo está actualmente aislado por la falta 

de apoyo en la pavimentación de Huerta de Maule, ya que si el pueblo contara con 

aquellas mejoras podría impulsar su rol turístico.  

Por último, uno de los campesinos de Huerta de Maule recalca la importancia 

del camino, aunque aún no es pavimentado y se encuentra en un deteriorado 

estado, con el objetivo de impulsar el turismo en la zona, 

“el camino aquí que no entra gente, si gente entrara más por el estado del 

camino, pucha la genta llega allí anda 50 metros, 500 metros, pura calamina, 

se devuelve, entonces estuviera bueno este camino, pucha vamos a ver a 

Huerta de Maule, vamos, para atrás, no hay negocio por eso mismo porque 

usted viene aquí a la Huerta de Maule, no hay donde tomarse una taza de té”119 

Muchos de los entrevistados apuntan a la Municipalidad de San Javier como 

la principal responsable de estado actual de camino del pueblo, por ende, es 

importante determinar la percepción de los habitantes con respecto a su municipio.  

                                            
118 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
119 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
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(Elaboración propia)  

Los datos muestran una clara tendencia, un porcentaje de 53,3% considera 

que el municipio no se preocupa del pueblo, pero lo más relevante es que un 42,2% 

de la muestra respondió categóricamente estar muy en desacuerdo con la 

afirmación, y tan sólo un 20% considera que el municipio se preocupa del pueblo, 

sin duda hay una cierta reprobación generalizada de las gestiones municipales y 

esto se condice con la opinión de los entrevistados,  el funcionario de bomberos 

considera que los representantes municipales solo se preocupan del pueblo en 

épocas de elecciones,  

 “la municipalidad es harto poco lo que se preocupa de acá de la 

comunidad, es muy repoco, ellos solamente en los momentos de sus 

campañas, los votos vienen acá, pucha excelente, vamos a hacer esto, 

vamos a hacer esto otro, vamos a cambiar el pueblo, vamos a cambiar 

acá… ¡Mentira!, salió, la persona que salió fue alcalde, fue concejal, no lo 

vimos más acá en la comunidad de Huerta de Maule, se ve solamente 

para eso, yo se lo digo a ellos mismos”120 

Reafirmando lo que en su mayoría considera el pueblo de Huerta de Maule, 

el presidente de la junta de vecinos apunta a la falta de reconocimiento histórico que 

la comuna de San Javier le debe al pueblo, pues como se habló en capítulos 

anteriores Huerta de Maule en su origen como hospicio franciscano es mucho más 

antiguo que el mismo San Javier. 

                                            
120 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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“El municipio está en deuda con el pueblo con este pueblo, porque este 

es uno de los pueblos más antiguos que hay, estamos hablando de 1680, 

que fue habitado por los curas franciscanos y tiene vestigios de grandes 

explotaciones de oro y bueno por ahí empezó a llegar el tema de la 

población de este pueblo y la gente está olvidando este pueblo, olvidando 

lo maravilloso, el municipio se olvide de que aquí están sus raíces, ahí 

está el punto que ellos deberían acordarse de las raíces de San Javier”121 

Sin duda hay un grado de impotencia en las palabras del entrevistado, al ver 

que la historia de Huerta de Maule no pesa en la comuna, incluso en la plaza del 

pueblo no hay ningún hito que recuerde tal hecho.  

Aunque Huerta de Maule pertenece actualmente a la comuna de San Javier, 

esto no fue así siempre, durante el período 1891 a 1827 fue una comuna autónoma 

que logro un sin número de adelantes consignados en capítulos anteriores, este 

hecho afecto en el proceso de desarrollo del pueblo y es así como lo consideran 

sus pobladores.  

 

 

(Elaboración propia)  

El pueblo de Huerta de Maule recuerda con nostalgia la época en que eran 

una comuna emergente, la percepción es rotunda, un 77,6% considera que el hecho 

de perder el municipio afecto en el proceso de desarrollo, aunque un 18,9% se 

                                            
121 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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declara neutral, debemos considerar que mucha de la población desconoce este 

hecho lo que podría justificar lo último. 

El funcionario de bomberos recuerda la época en que Huerta de Maule era 

una comuna que prestaba múltiples servicios, “Claro, antiguamente lo que hay en 

San Javier era todo acá, era oficina, municipio, era todas las cuestiones, civil, todo 

era acá, después empezó a crecer San Javier y allí retiraron todo lo que hay aquí y 

se lo llevaron”122, curiosamente el entrevistado deja entrever que Huerta de Maule 

no perdió la categoría de comuna, sino que fue San Javier quien se las quitó, esta 

idea es compartida con el presidente de la junta de vecinos que se refiere a la 

comuna de Huerta de Maule como la antigua comuna de San Javier,  “que esto haya 

sido la comuna de San Javier en su momento, esta era la comuna”123, es decir 

ambos entrevistados tienen la concepción de que la antigua comuna de Huerta de 

Maule fue la que dio origen a la actual comuna de San Javier, siendo que en esos 

años la comuna de Huerta de Maule cedió “por influencia de algunos vecinos de 

Melozal que deseaban darle a este lugar mayor rango “124,  esta concepción errada 

se generó por la rivalidad entre ambos pueblos y por la percepción de abandono 

que tienen los pobladores.  

En conclusión, en Huerta de Maule según la opinión de sus mismos 

pobladores no puede ser considerado un pueblo desarrollado, ya que haber perdido 

la categoría de comuna y no tener vías de conexión pavimentadas con otras 

ciudades han impedido esa modernización que buscaba la CORFO a mediados del 

siglo XX, lo peor es poco se ha hecho para revertir tal situación, esto genera una 

preocupación latente en la población que ve con impotencia como la Municipalidad 

de San Javier no los considera en sus planificaciones. Aunque pareciera irrelevante 

el problema de los caminos, en el período en que la CORFO buscaba la 

modernización de los sectores agrícolas el pueblo tenía su único camino en un 

deteriorado estado que dificultaba el comercio vitivinícola con zonas más lejanas.  

                                            
122 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
123 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
124 SOCIEDAD LINARENSE DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. Revista Linares Tomo 5. Linares, 1946. 
p.230 
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7.2 Fundos de Huerta de Maule. 

 

Durante gran parte del siglo XX Huerta de Maule dependía económicamente 

de la actividad agropecuaria en su mayoría ligada a la vitivinicultura, produciendo 

principalmente chicha y vino, aunque esta actividad económica generaba los 

dividendos necesarios para darle trabajo al poblado no eran los suficientes para 

hacer crecer económicamente el pueblo, pues había limitaciones que lo impedían.  

Los mismos pobladores recalcan la importancia de los fundos en ese período 

como lo plantea el presidente de la junta de vecinos, “antiguamente así era, pero 

antes los fundos eran patronales, grandes, aquí había familias de muy buen estatus 

económico y por decirte, el fundo Santa Roza tenía casas que albergaban alrededor 

de 40 trabajadores, con habitaciones, eso se fue perdiendo”125. 

El entrevistado recuerda la época de gloria de los fundos en Huerta de Maule, 

donde eran grandes latifundios patronales, tal como lo reafirma uno de los 

campesinos de la zona, “Los fundos, porque este fundo era grande, porque aquí 

este fundo tenía Laurel, San Vicente y la laguna del Maule, también era del rico de 

este campo”126, además contaban con casas para inquilinos en donde según el 

presidente de la junta de vecinos trabajan 40 personas, aunque en general estos 

fundos se terminaron por diferentes razones. 

Una de las principales limitaciones que afectó la producción de los fundos fue 

la escasa conectividad con otros pueblos, pues como se analizó anteriormente el 

único camino que había se encontraba en pésimas condiciones y muy alejado de 

las rutas principales, esta situación a la larga provoco que la producción abasteciera 

sólo a las zonas más próximas y no se comerciara a lugares más lejanos.  

    Según el presidente de la junta de vecinos los fundos “Fracasaron por lo 

mismo, la modernidad y el haber puesto centralizado en San Javier a orillas del 

Loncomilla la comuna dejó en el olvido acá y centralizo todo en esa área, todos los 

                                            
125 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
126 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
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grandes empresarios se fueron a orillas de carretera.”127, el entrevistado apunta al 

mismo elemento que en otros tópicos, la falta de desarrollo de Huerta de Maule que 

va ligada a su descentralización, causada por las gestiones de la comuna de San 

Javier.  

Otro de los entrevistados sostiene que el problema se extiende hasta el día 

de hoy, por tanto esos antiguos fundos han ido despareciendo, “Qué fundos, si aquí 

ya no quedan fundos, son pedacitos de terreno, ya no se cultiva nada, toda la gente 

sale a fuera a trabajar porque le recompensa mucho más, antes, sembraban trigo y 

ahora prefieren salir a trabajar”128, la entrevistada a diferencia del anterior no apunta 

tanto a la falta de conectividad sino que a las repercusiones propias del mercado en 

los productos agrícolas, haciéndolos  poco rentables, por lo mismo muchos de los 

habitantes han optado por ir a trabajar a lugares más lejanos. 

Por otro lado, la pobladora sostiene que los problemas de los fundos se 

originaron por la falta de capital, “claro que tenían falta de recursos, aquí ya no hay 

fundos, los ocupan dos a tres personas, ya no hay fundos.”129, esta falta de recurso 

de los propietarios repercutió en la carencia de modernización de sus fundos y por 

consiguiente su fracaso económico. En las últimas décadas la mala situación 

económica de los fundos de Huerta de Maule hizo que fueran vendidos a las 

empresas forestales para el cultivo de pino, esto último implico que muchos 

pobladores quedaran sin empleo,  

“al pueblo lo echaron a la ruina por el motivo de que trajeron esta cuestión 

de pino, antes aquí un cutre que daba trabajo todo el año para la gente, 

ahí donde el finado Horacio iba a buscar 20 sacos de chicoca para gente, 

se acabó todo eso, toda la gente sale a trabajar para afuera.”130 

Es evidente que los pobladores tienen una mala impresión de las forestales, 

esto lo comparte la pobladora de Huerta de Maule quien habla de las consecuencias 

que provocaron las forestales,  

                                            
127 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
128 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
129 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
130 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
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“las forestales tampoco es tan bueno el trabajo, porque traen gente de 

afuera especializada y aquí la gente no está especializada porque cómo, 

no tiene los medios y ellos donde hay campamentos grandes traen gente 

especializada para los trabajos.”131 

Las forestales evidentemente aumentaron el desempleo en el pueblo, pues 

con la compra de los fundos ya no hubo oferta laboral, ya que para la plantación de 

pino la empresa consideraba personal especializado, además todo esto repercutió 

en el suelo, aumentando la desertificación y de este modo dificultado el 

abastecimiento de agua.  

Otras de las limitaciones de los fundos de Huerta de Maule fue la falta de 

modernización en su proceso productivo, pese a que a mediados del siglo XX esto 

se trató de remediar bajo el alero de la CORFO que pretendía “la mecanización de 

labores agrícolas. Fabricación nacional de maquinaria estandarizada. Importación 

de maquinaria. Ensayo de nuevos tipos de maquinaria”132, aunque esto se pretendía 

en el papel sus resultados variaron por zona, en Huerta de Maule la opinión está 

dividida según el presidente de la junta de vecinos el pueblo logro adaptarse a los 

cambios y modernizarse, “es que antiguamente los fundos acá estaban bien hechos, 

acá había fundos que tenían esteros, tranques, tenían modernidad para esos años 

muy avanzada, pero como te digo, se centralizo el tema de la comuna en otro sector 

y la gento empezó a migrar.”133, pese a vislumbrarse una insipiente modernización 

en los fundos esta nos dio frutos por las carencias en conectividad y centralización 

en San Javier.  

A diferencia del anterior entrevistado el funcionario de bomberos sostiene 

que la modernización en los fundos fue muy escasa, nunca diversificaron su 

producción vitivinícola, ni siquiera se especializaron en nuevas sepas, “poco, 

solamente como hacer el cultivo de la viña”134, esto lo confirma uno de los 

                                            
131 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 

 
132 Corporación de fomento de la producción, Plan de acción inmediata para la agricultura y 
explotaciones afines. Imp. y Enc. Letelier. Santiago de Chile, 1940, p.3 
133 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
134 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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campesinos de la zona, “Uno que otro, ahora es más moderno.”135, para el 

entrevistado los planteamientos de la CORFO no dieron mucho resultado, pues en 

los fundos “solamente se trabajaba con caballo, se araba con caballos, cosas así 

por el estilo.”136. 

 Las entrevistas anteriores evidencian la escasa modernización del pueblo, 

pues estos métodos productivos continuaron por muchos años, haciendo que los 

fundos no fueran competitivos en la región, el entrevistado agrega “Mire como ellos 

trabajaban antiguamente, trabajaban así no más con bestia, nunca ellos tiraron de 

comprar como trabajan ahora, con tractor, cosas así, a la antigua.”137, en este último 

análisis se vislumbra algo más profundo, en cierto grado los propietarios no fueron 

muy abiertos a la modernización, principalmente por la falta de capital, “Nada, nada, 

nada, el que tenía trabaja en tractor, el que no, no, porque mucho no tenían para 

pagar aquello, con caballo, así no más.”138, aunque también se agrega el problema 

de aislamiento que tanto propone el presidente de la junta de vecinos, pero se abre 

la posibilidad de un tercer problema, un problema de  mentalidad de todo el pueblo 

en contra de la modernidad, por lo tanto es evidente este rechazo a las nuevas 

máquinas y a la conservación de las técnicas productivas del pasado, esto se 

evidencia en frases como  “a lo antiguo no más, no tractores ni moto cierra, nada de 

eso.”139, si a esto agregamos que para los campesinos estos nuevos métodos 

productivos podían implicar la perdida de trabajo, esto último es planteado por uno 

de los campesinos que trabajo en aquellos fundos, “La gente no las quería, para 

que, si nos cortó las manos a cuanta gente, no aquí no más, en todas partes.”140, 

este problema no ocurrió solamente a escala nacional, sino que trabajadores de 

todo el mundo debieron afrontarlo, como es explicado por el presidente de la junta 

de vecinos, 

 “La gente antiguamente, para ellos las maquinarias le quitaban las 

fuentes de ingresos, esa era la mentalidad que había, en la revolución 

                                            
135 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
136 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
137 Ídem. 
138 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
139 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
140 Ídem 
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industrial en el sector agrícola era siempre vista como perdida de fuente 

laboral, no era mirada como avance, era mirado como perdida de fuente 

laboral, perdida de mano de obra.”141,  

Esto en el tiempo ayudo a provocar una desaprobación en el pueblo a los 

nuevos métodos productivos que se extendió por muchos años.  

En conclusión, entre sus planes la CORFO tenía contemplado el fomento a 

la modernización de los fundos en las zonas rurales, pero dichos planes no dieron 

resultados en Huerta de Maule por diversas razones, entre ellas destaca la falta de 

conectividad, esencial para la comercialización de los productos, además se debe 

considerar la falta de capital de los propietarios para sustentar el proceso de 

modernización y por último se vislumbra una mentalidad en la población en contra 

de la modernización, que prefiere la conservación de los viejos y conocidos métodos 

productivos.  

7.3 Migración en Huerta de Maule. 

 

La migración campo ciudad fue una consecuencia inevitable de la implementación 

del modelo desarrollista en Chile, Huerta de Maule, un pueblo rural en la séptima 

región fue afectado muy drásticamente, como se analizó en capítulos anteriores la 

población disminuyo drásticamente de un promedio de 600 habitantes entre 1875 a 

1807 a 388 en 1820 y 259 en 1830. 

Aunque es estadísticamente considerable la disminución de habitantes en 

Huerta de Maule, no se tiene tanta claridad de la razón de este proceso en los 

pobladores entrevistados, pues apuntan a diferentes razones, la pobladora de 

pueblo señala que lo población emigra “buscando mejor estatus de vida, porque 

aquí no tiene ninguna posibilidad, entonces si logra estudiar algo, qué se va quedar 

haciendo acá, y si no estudia de toda manera en lo que caiga se va a trabajar, en lo 

que sea.”142, en otras palabras la población emigra por falta de oportunidades, por 

                                            
141 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 

 
142 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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tanto no se puede continuar estudiando en el pueblo, lo que obliga a los más jóvenes 

a irse a otros establecimientos y generalmente nunca vuelven, esto lo reafirma otros 

de los entrevistados refiriéndose a los jóvenes del pueblo que logran estudios 

superiores, “aquí mismo hay cabros que hacen el cuarto medio, estudian esto para 

los árboles, con trabajo se van, andan por ahí trabajando de temporeros, falta 

mucha fuente de trabajo.”143, el entrevistado alude a la falta de trabajo, tanto para 

los que logran estudios superiores como para los que no, esto provoca que la 

población más joven ineludiblemente migre a otras ciudades. 

Algo similar a lo que se planteó anteriormente viene por parte de dos 

entrevistados, que no apuntan directamente a la falta de oportunidades, sino que a 

la falta de trabajo directamente, el mismo presidente de la junta de vecinos dice que 

la razón principal es “el poco trabajo, poca opción laboral.”144, esto de apuntar 

directamente al trabajo, es compartido por los dos campesinos del sector 

entrevistado, afirmando uno de ellos que “la razón por la que la gente se va de acá 

es por la fuente de trabajo, no hay trabajo acá, no hay proyecto para trabajar en 

este sector de Huerta de Maule, No hay pega.”145 , y el otro sostiene que los gente 

“Se va porque la juventud sale a trabajar lejos para ganar buen billete, porque aquí 

no hay plata, esa es la realidad, usted ve a dos o tres personas por la calle acaso 

ve.”146 

Además de la falta de oportunidades educativas y la carencia de oferta 

laboral, el funcionario de bomberos apunta a un desastre natural que ha afectado a 

Huerta de Maule en múltiples ocasiones, hubo muchos terremotos también, a la 

gente les dieron casa en los pueblos y de por si la gente se tuvo que irse, está muy 

escasa la gente.”147, es evidente que los múltiples terremotos afecto en número de 

habitantes, asimismo se debe recordar que el pueblo en general mantiene una 

                                            
143 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
144 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
145 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
146 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
147 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
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mentalidad muy religiosa influida por la orden franciscana, esto hace que en años 

anteriores perciban estos desastres naturales como un castigo divino.  

Además de definir la razón del proceso de migración es necesario sondear si 

los entrevistados consideran que la migración a otras ciudades afectó el proceso de 

desarrollo de pueblo, ante este análisis las opiniones son unánimes, todos coinciden 

que en cierto grado si afecto, la pobladora plantea que “afecto a los mismos trabajos, 

por lo poco que había más se fue terminando y en la población, porque aquí la 

población es escasísima, yo creo que no son más de 500 habitantes.”148, la 

entrevistada relaciona la falta de desarrollo con la disminución de la población y 

oferta laboral, esto es compartido por el funcionario de bomberos de pueblo, 

“Sipo, afecto harto, afecto harto, porque se fueron toda la juventud, la 

mayoría de la juventud se fue, afecto harto acá porque quedaron, bueno 

quedamos mejor dicho los más antiguos, los más antiguos, la juventud se 

fue, afecto harto porque la juventud es la que más hace falta a veces en 

el sector, pero como le dije anteriormente por la falta de trabajo.”149 

 

El entrevistado saca a la luz otro problema que perjudica al pueblo, su 

población ha envejecido considerablemente debido a la migración de los más joven, 

que se ven obligador a emigrar por sus estudios o en búsqueda de trabajo, este 

problema no sólo lo vislumbra el entrevistado, pues uno de los campesinos afirma 

“Si, afecto mucho, porque aquí antes habíamos harta gente y ahora no hay, 

quedamos los más viejos y apenas andamos.”150.  

Finalmente, el presidente de la junta de vecinos siguiendo con lo planteado 

por el resto de habitantes considera que efectivamente la migración afecta al 

proceso de desarrollo, ya que “se van los grandes empresarios y la gente migra, 

emigra donde está el trabajo.”151, este último entrevistado sostiene que el proceso 

de migración no sólo afectó a los trabajadores, sino que también a los empresarios 

                                            
148 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
149 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
150 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
151 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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que frente a nuevas oportunidades de emprendimiento en otras zonas decidieron 

migrar, llevándose con ellos la escasa oferta laboral que aún persistía. 

Cuando a los habitantes se les pregunta si es necesario migrar a otros 

pueblos para prosperar individualmente, las respuestas son tajantes, un 68,9% 

considera que si lo es y tan sólo un 11,1% considera que se puede prosperar en el 

pueblo, esto último, evidencia la escasez de oferta laboral y educativa en el pueblo, 

ni siquiera se puede lograr un emprendimiento en la zona. 

(Elaboración propia)  

 

Muy similar a la anterior estadística, se sondeó la percepción de los 

pobladores con respecto a la migración de los jóvenes por motivos de estudios y 

trabajo, a partir de los datos registrados se puede vislumbrar una marcada 

tendencia.  
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(Elaboración propia)  

Un 88,9% de los habitantes consideran que para encontrar trabajo o seguir 

con los estudios deben emigrar del pueblo, en el caso de los estudios la emigración 

es inevitable, debido a que la única escuela de la zona llega a octavo básico, lo que 

inevitablemente hace que los estudiantes emigren, el problema es que muchos de 

ellos prácticamente vuelven al pueblo, “algunos han vuelto y otros no, porque ya 

han trabajado, han pasado sus cursos, sus becas, todas las cuestiones que ellos 

sacan de lo que ellos están estudiando y si le han salido trabajitos se quedan por a 

ya mismo ellos trabajando, no ve que hacen en las cuestiones de las ferreterías, 

soldadura, entonces quedan trabajando ahí mismo, entonces se van y no 

vuelven”152, como muchos de los habitantes más jóvenes debieron migrar por 

motivos de estudio, el pueblo ha vivido una paulatino envejecimiento de su 

población, que en cierto grado ha disminuido la posibilidad de desarrollo.  

Otras de las indagaciones necesarias en la investigación es la percepción de 

la dificultad para encontrar trabajo, a partir de las entrevistas anteriormente 

analizadas se puede decir que es evidente el problema de falta de empleo y así lo 

corroboran las estadísticas, pues un 84,4% de la muestra considera que hay 

dificultades para encontrar empleo y sólo un 2,2% opina lo contrario, estos números 

prueban que el pueblo tiene interiorizada la idea de que el trabajo sólo se puede 

encontrar si se emigra del hogar. Esto impide que la población trate de emprender 

                                            
152 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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en Huerta de Maule, pues perciben que existen faltas de oportunidad para el 

surgimiento local y turístico del sector. 

(Elaboración propia)  

 A partir del análisis realizado al gráfico anterior, se puede llegar a la 

conclusión de que el pueblo considera que la carencia de oportunidades laborales 

impide una actitud emprendedora para las personas que lo habitan, tal como lo 

demuestra el siguiente gráfico: 

 

(Elaboración propia)  

De acuerdo a los datos observados se puede determinar que esta actitud de 

rechazo al emprendimiento no es generalizada, pues sólo un 41% considera que no 

se puede emprender en el pueblo y un 37.8% opina lo contrario, aunque sólo un 
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consideran rotundamente que no se puede emprender, “No, no hay porque, es que 

este es uno de los pueblos pobres se puede decir, muchos pobres, los que están 

más cerca como Nirivilo, frente Melozal, por ejemplo, ahí dicen que hay riego, hay 

fundos, entonces hay fuente de trabajo más.”153, y por el otro lado están los que 

evalúan al emprendimiento local como algo posible, “Al llegar una persona que 

tenga su capital y formar un negocio acá, claro le puede ir bien, pero yo pienso que 

tendría que ser una persona de afuera, de aquí difícil, de fuera tiene que ser una 

persona que tenga money, para poder trabajar ese negocio, porque aquí quién, aquí 

no, es difícil.”154, a pesar de que el entrevistado considera que efectivamente se 

puede emprender en el pueblo, lo ve como algo lejano a él, considera que el capital 

para ello sólo puede venir de privados, rechazando la idea de un emprendimiento 

local.  

Bajo la lógica del emprendimiento surge otra inquietud, deben llegar 

empresas al pueblo para impulsar el desarrollo, los datos al respecto son analizados 

a continuación: 

 

(Elaboración propia) 

Los datos revelan que hay una notoria disposición a la llegada de empresas 

exteriores al pueblo, debido a que un 70% de la muestra está a favor de su llegada 

al pueblo, principalmente por las oportunidades laborales que generarán, por otro 

lado, un 8,9% está en contra influenciados en su mayoría por la mala experiencia 

                                            
153 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
154 Ídem.  
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que instauraron las forestales en la zona, al no considerar en sus labores mano de 

obra local.  

Uno de los entrevistados analiza las repercusiones que puede generar la 

llegada de una empresa criadora de cerdos que se instaló en una zona cercana, 

“Debería ser así, empresas, si aquí escuchaba, el asunto de la chanchera, 

mire por una parte a lo mejor dicen que pueden contaminar, pero cuanta 

gente hay con trabajo, no ve que esta estaba para el norte y la echaron 

de allá y cuanto la gente a llorado por la pega, entonces si ninguna 

empresa, no creo que contamine tanto el aire, porque para eso hay harta 

cosa para que fiscalicen, sanidad y todas las cosas , pasa igual que las 

plantas de aguas servidas, aquí mismo había mal olor y no hay nada, todo 

va en los tratamientos.”155 

El susodicho sostiene que la falta de empleo llega a niveles tan altos que, si 

incluso la empresa contamina el medio ambiente, consideraría aceptarla por los 

beneficios que traerían. Es curioso que los habitantes acepten el emprendimiento 

siempre y cuando este no surja de los mismos habitantes, sino que de empresas 

exteriores con el capital suficiente para hacerlo.  

Ante las graves consecuencias que provocaron la migración campo-ciudad 

en el pueblo de Huerta de Maule se deben determinar qué soluciones plantean los 

diferentes entrevistados para resolver el problema, la primera que se refiere al 

respecto es la pobladora del pueblo, 

“tendría que haber una muy buena fuente de trabajo, con una fuente 

buena de trabajo porque aquí somos todos viejos, porque mucha gente 

por ejemplo hay casitas nuevas que gente que después que ha estado 

toda su vida afuera, pero eran de acá, vuelven y construyen sus cositas, 

volver a su pueblito natal, pero en su vida laboral no se puede estar aquí, 

si hubiese una fuente de trabajo a lo mejor mucha gente se quedaría aquí, 

la juventud no abandonaría su hogar.”156 

Siguiendo la tónica anterior, la entrevistada apunta a la falta de oferta laboral 

y el envejecimiento de la población, este análisis también es compartido por el 

funcionario de bomberos que apunta a la diversificación de la oferta laboral, 

                                            
155 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
156 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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“Mire acá lo más que se necesita, son fuente de trabajo, principalmente 

para la juventud y para cualquiera persona, para las damas también, 

cualquier, trabajo que haya, bueno para que no se vaya la juventud, 

principalmente las damas que son jóvenes, a ellas también les gusta 

ganar su monedita, lo que hace falta acá es una fuente de trabajo, harta 

fuente de trabajo para cualquier persona en este sector, porque si no hay 

trabajo no tenemos nada, no somos nadas.”157 

Uno de los campesinos entrevistados siguiendo lo dicho anteriormente 

apunta de igual forma a la falta de oferta laboral y de las promesas que hicieron las 

forestales al respecto,  

“Fuentes de trabajo, las fuentes de trabajo eso es lo principal, se hablaba 

de cuando llegaron las forestales, se hablaba de la forestales, que pucha 

va haber trabajo, para que le cuento, ellos andan con su grupo de gente 

no agarran a nadie, más de 3 o 2 gallos no toman, andan con todo su 

campamento completo.”158 

El último entrevistado descarta la posibilidad de la llegada de empresas para 

aumentar la oferta laboral, por la mala experiencia a raíz de la llegada de las 

empresas forestales al pueblo. 

Finalmente, el presidente de la junta de vecinos plantea que la solución a los 

problemas debe venir de su misma gente que debe sacar el provecho turístico del 

pueblo para lograr emprendimientos, además de solucionar el problema hídrico. 

 “Primero que nada Huerta de Maule tiene que empezar a progresar, tiene 

que empezar a modernizarse, tiene que empezar a tomar algún punto de 

referencia en lo que le queda turístico, como te digo ya no le queda mucho 

de lo arquitectónico, pero quedan vestigios, quedan vestigios, queda su 

gente y queda lo hermoso del pueblo, este es un pueblo muy hermoso, 

pero hay que empezar a tratar de invertir en el proceso hídrico, porque el 

pueblo está sin tema hídrico que es lo que más le aqueja, es secano, 

cuando llegaron los grandes empresarios de bosques y metieron muchas 

cosas secaron el pueblo, este es un valle y ya de valle no tiene nada, no 

hay estero, le sacas fotos y los esteros murieron, no hay estero y no hay 

agua.”159 

                                            
157 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
158 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16. 
159 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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Es evidente que existe un grave problema de oferta laboral en la zona, 

prácticamente todos los entrevistados lo vislumbran así, el problema es que no hay 

mucha iniciativa por las dificultades que pueda conllevar emprender en un pueblo 

tan aislado, aunque el pueblo si cuanta con potencial turístico, pues año a año reúne 

a muchas persona para la celebración de una fiesta religiosa, el mismo presidente 

de la junta de vecinos considera que esto se puede realizar perfectamente, siempre 

y cuando cuenten con la disposición de los pobladores y de las autoridades 

comunales.  
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8 Capítulo IV: Mentalidad del pueblo de Huerta de Maule y sus 

repercusiones. 

 

La mentalidad de cualquier pueblo es muy difícil de definir, debido a que 

implica el estudio de un conjunto de elementos subjetivos como sus valores, 

creencias, ideología, emociones, etc. Para iniciar el análisis de Huerta de Maule se 

debe entender el concepto de historia de las mentalidades como “lo que escapa da 

los sujetos individuales de la historia, porque es revelador del contenido impersonal 

de su pensamiento […] la Historia de las mentalidades es la Historia de las ideas”160, 

en otras palabras, implica entender al pueblo como un colectivo con características 

culturales diferenciadoras.  

En el caso de Huerta de Maule a partir del análisis de las entrevistas semi-

estructuradas y la reconstrucción histórica se puede afirmar la presencia de cuatros 

mentalidades bien definidas:  

8.1 Mentalidad religiosa. 

 

El origen de una mentalidad religiosa en el pueblo de Huerta de Maule se 

remonta a finales del siglo XVII como un hospicio, donde la orden franciscana se 

encargó de evangelizar y dar albergue a los viajeros que transitaran el antiguo 

camino real, esta influencia perdura hasta el día de hoy, ya que un alto porcentaje 

de la población profesa la religión católica y cada año se organiza en el pueblo una 

fiesta religiosa  tradicional  y campesina en honor del patrono del pueblo San 

Francisco de Asís, reuniendo a miles de personas de todo el país cada 4 de octubre. 

Estas circunstancias hacen que en el pueblo predomine una mentalidad ligada a 

principios valóricos e ideológicos de la religión católica.  

Es ineludible entender que Huerta de Maule fue y será un pueblo 

marcadamente católico por su origen histórico, pero esto acarreó repercusiones en 

                                            
160 SÁNCHEZ, Diego. Historia de la filosofía, historia de las ideas, historia de las mentalidades. 
Dialnet, 1996. p. 420  
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el período estudiado, afectando el proceso de desarrollismo, a principios del siglo 

XX Huerta de Maule es una pequeña comuna pujante con algunos adelantos 

significativos para la época, pero ocurren tres hechos claves que traerán graves 

consecuencias: 

- 1 de diciembre de 1928, un fuerte terremoto hace caer muchas de las 

casas del pueblo e inhabilita el recién implementado sistema de agua 

potable.  

- 9 de diciembre de 1934, un incendio destruye por completo la antigua 

iglesia colonial, sólo es rescata la casa parroquial por acción de los vecinos.  

- 24 de enero de 1839, un segundo terremoto termina por destruir todos 

los edificios que quedaron en mal estado con el sismo anterior.  

 

Ante el caótico panorama que azoto a Huerta de Maule, los pobladores 

buscaron una explicación, bajo la influencia de una mentalidad religiosa 

consideraron los terremotos como un “castigo divino” y más aún el incendio de la 

iglesia, un suceso que sin dudas tuvo graves repercusiones en un pueblo 

marcadamente católico. Los sucesos hicieron que mucha de la población a raíz de 

esta mentalidad se viera obligada a migrar a otras ciudades, ya sea por considerar 

a Huerta de Maule como un pueblo abandonado por Dios o sólo por el hecho de 

encontrar una nueva iglesia.  

  

8.2 Mentalidad de migrante.  

 

Huerta de Maule debió sobrellevar múltiples movimientos demográficos, 

provocando que sus habitantes desarrollaran una mentalidad que considera la 

migración como algo muy natural y casi inevitable, ya que a cierta edad los jóvenes 

obligadamente deben irse del pueblo, ya sea para completar estudios superiores o 

para encontrar mejores oportunidades laborales. 
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Pero esta mentalidad no es reciente, tiene su origen a principio del siglo XX, 

donde múltiples factores hicieron que la población de Huerta de Maule migrara en 

masa a otros pueblos y ciudades, como se refleja en el siguiente gráfico.  

 

(Elaboración propia en base a datos censales) 

El gráfico revela que en la década de 1920 Huerta de Maule sufrió una fuerte 

disminución demografía y años después el número de habitantes se estancó en un 

promedio de 300, evidenciando que la migración continuó interrumpidamente 

producto de la industrialización de las ciudades, que requerían mano de obra 

constante. El proceso de migración ininterrumpido hizo que la decisión de migrar a 

otro pueblo fuera algo cotidiano, el problema es que esta mentalidad perdura hasta 

el día de hoy en los habitantes.  

Las entrevistas realizadas en el pueblo demuestran la adquisición de dicha 

mentalidad, debido a que entienden la migración como algo necesario para lograr 

un “mejor estatus de vida, porque aquí no tiene ninguna posibilidad, entonces si 

logra estudiar algo, qué se va quedar haciendo acá, y si no estudia de toda manera 

en lo que caiga se va a trabajar, en lo que sea.”161, la entrevistada descarta 

tangentemente la posibilidad de que los habitantes se queden en el pueblo, es decir 

esta interiorizada la idea de buscar trabajo y crecimiento académico fuera del 

                                            
161 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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pueblo, esto es confirmado por otro entrevistado que se refiere al actual contexto 

que vive la juventud, “se va porque la juventud sale a trabajar lejos para ganar buen 

billete, porque aquí no hay plata, esa es la realidad, usted ve a dos o tres personas 

por la calle acaso ve.”162, otra de las ideas instalada en el pueblo es que el dinero 

solo puede adquirirse en otras ciudades.  

En conclusión, hay una mentalidad ya instalada en el pueblo que dispone a 

los habitantes más jóvenes a migrar, esto ha traído graves consecuencias en el 

pueblo, ya que la población que logra obtener capital para emprender o adquiere  

un título profesional, en su mayoría nunca regresa a retribuir a su pueblo,  en una  

entrevista que hace la Sociedad Linarense de Historia y Geografía a Don Crisóligo 

Espejo en 1946, se refiere a los jóvenes de esos años como “ingratos por su 

terruño”163, con esto último el pueblo está condenado a perder sus habitantes más 

talentosos. 

8.3 Mentalidad en contra de la modernización.  

 

A partir del análisis de las entrevistas en Huerta de Maule se puede inferir 

que surgió en los trabajadores una mentalidad en contra de la modernización de los 

procesos productivos en los fundos, esto se originó en años en que las 

planificaciones de la CORFO comenzaban a llegar lentamente al pueblo, los 

campesinos comprendieron que las nuevas técnicas y maquinarias estaban 

quintándole sus trabajos en los fundos, sumándole  que en el pueblo hay una fuerte 

valoración por lo tradicional, que influenció en a los propietarios a no remplazar su 

antiguos arados y caballos por los modernos tractores. 

La mentalidad en contra de la modernización fue evidenciada durante las 

entrevistas, al hablar de la opinión de los trabajadores en esos años con respectos 

a la modernización de los campos sus respuestas fueron tajantes, la gente prefería 

lo tradicional sobre lo moderno, “Mire como ellos trabajaban antiguamente, 

trabajaban así no más con bestia, nunca ellos tiraron de comprar como trabajan 

                                            
162 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
163 Sociedad Linarense de Historia y Geografía. (1946). Revista Linares Tomo 5. Linares. 
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ahora, con tractor, cosas así, a la antigua.”164, el entrevistado hace referencia a los 

propietarios de los fundos, ellos tampoco fueron mucho de la idea de modernizar y 

menos sus trabajadores, aunque debemos considerar que estaban influenciados 

por la falta de capital para llevarlo a cabo, “Nada, nada, nada, el que tenía trabaja 

en tractor, el que no no, porque mucho no tenían para pagar aquello, con caballo, 

así no más.”165 

Pero la falta de recursos es sólo una excusa para los pequeños propietarios, 

los trabajadores sin duda estaban en contra de la modernización porque los 

afectaba, “la gente no las quería, para que, si nos cortó las manos a cuanta gente, 

no aquí no más, en todas partes.”166, también  lo confirma otro entrevistado  al 

plantear que los trabajadores temían perdiendo sus trabajos por la modernización, 

“La gente antiguamente, para ellos las maquinarias le quitaban las fuentes de 

ingresos, esa era la mentalidad que había, en la revolución industrial en el sector 

agrícola era siempre vista como perdida de fuente laboral”167, Sin duda la presencia 

de una  mentalidad adversa a la modernización afecto en la crisis económica que 

vivieron los fundos, lo que finalmente desemboco en la venta de sus terrenos a las 

empresas forestales.  

Por otro lado, tenemos la dicotomía que se provocó entre identidad y 

modernidad, ya que un pueblo con una identidad tradicional colonial-religiosa 

obviamente generará rechazo a la modernidad, tal como lo sostiene J, Larraín 

“aquellos que se oponen a la modernidad ilustrada en el siglo XX lo hacen en función 

de nuestra supuesta identidad de sustrato religioso, indígena o hispánico”168, para 

el autor el inicio del proceso de modernización bajo la industrialización sustitutiva 

debió enfrentar a las identidades nacional, más aún en lugares con identidad 

marcadamente religiosa como Huerta de Maule, que preferían conservar sus 

procesos productivas tradicionales en vez de modernizarlos.  

                                            
164 Bombero de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
165 Campesino de Huerta de Maule 1, entrevista, 27/11/16 
166 Campesino de Huerta de Maule 2, entrevista, 27/11/16. 
167 Ídem. 
168 LARRAÍN, Jorge. Modernidad e Identidad en América Latina. Revista Universum, Talca, 1997. 
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Incluso el autor plantea que “Desde principios del siglo XIX la modernidad se 

ha presentado en América latina como una opción alternativa a la identidad tanto 

por aquellos que sospechan de la modernidad ilustrada como por aquellos que la 

quieren a toda costa”169, en otras palabras, la modernización de un pueblo implicaba 

el abandono de su identidad, algo que se le hizo muy difícil a Huerta de Maule, 

provocando que siguiera la producción agrícola tradicional, que a largo plazo no fue 

competitiva en los mercados regionales, causando la ruina de los fundos. 

 

8.4 Mentalidad en contra del emprendimiento.  

 

Por último, se vislumbra en los entrevistados ciertos temores al 

emprendimiento, esto es un problema muy grave, ya que tenemos un pueblo pasivo 

que sólo busca trabajo en el exterior o espera que lleguen empresas a la zona, 

descartando la posibilidad que ellos mimos pueden generar la oferta laboral que 

tanto necesita el pueblo, en palabras de la entrevistada, 

 “Al llegar una persona que tenga su capital y formar un negocio 

acá, claro le puede ir bien, pero yo pienso que tendría que ser una 

persona de afuera, de aquí difícil, de fuera tiene que ser una 

persona que tenga money, para poder trabajar ese negocio, 

porque aquí quién, aquí no, es difícil.”170 

 

Según la visión del entrevistado los habitantes no pretenden emprender, 

esperan que alguien lo haga por ellos o depender de una empresa, esto se puede 

explicar con algunos factores que impiden el emprendimiento en la zona, como el 

escaso número de habitantes, el mal estado del camino al pueblo y el poco apoyo 

del municipio, pese a ello, la encuesta arrojo resultados contrarios a las entrevistas, 

pues existe un porcentaje de la población que si cree que se puede emprender en 

el pueblo, potenciando el sector turístico.  

                                            
169 LARRAÍN, Jorge. Modernidad e Identidad en América Latina. Revista Universum, Talca, 1997. 
170 Mujer pobladora de Huerta de Maule, entrevista, 27/11/16. 
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(Elaboración propia)  

Si bien la opinión del entrevistado es compartida por el 41% de la población, 

esta no es rotunda pues un 34,4% considera que es moderadamente posible 

emprender, en general son las personas que han ganado proyectos de 

emprendimiento o tienen negocios pequeños que se ven limitados por el contexto y 

sólo un 4,4% considera rotundamente posible emprender, estos indicadores 

demuestran que la mentalidad antes mencionada no es colectiva, aunque si 

mayoritaria.  

Si entendemos que en la actualidad hay un concepto denominado desarrollo 

rural, para referirse al desarrollo no solo desde la perspectiva económica, sino que 

también social y cultural en pueblos como Huerta de Maule, se debe tratar de 

fomentar las habilidades de emprendimiento, hacer que el pueblo entienda que esta 

mentalidad es solo una barrera autoimpuesta. En la actualidad en muchas zonas 

rurales sacan provecho de su potencial turístico, es irrisorio que en Huerta de Maule 

no se haga, un pueblo tan antiguo y que conserva una fiesta religiosa campesina 

que reúne año a año miles de personas en una fecha, es posible cambiar la 

mentalidad e impulsar el emprendimiento siempre y cuando exista el apoyo de la 

Municipalidad de San Javier y la disposición de los mismos habitantes a hacerlo. 
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9 Conclusión  

 

El modelo desarrollista fue una ideología económica que se concibió para 

Latinoamérica luego del desastre ocasionado por la crisis económica de 1929 y las 

dos guerras mundiales, debido a que la mayoría de los países de la región se 

dedicaban a la exportación de sus materias primas, dependiendo directamente de 

los mercados exteriores, por lo mismo los sucesos anteriores repercutieron 

negativamente.  

Para resolver el problema de dependencia a los mercados exteriores el 

desarrollismo buscaba incentivar la sustitución de importaciones a través de la 

industrialización acelerada de las ciudades principales del país con el objetivo de 

disminuir la pobreza y lograr el tan ansiado desarrollo. Aunque eran las ciudades el 

escenario donde se desarrolló el proceso mencionado, de igual forma los sectores 

rurales debieron cumplir un rol secundario, siendo responsable de suministrar 

alimentos a las nuevas urbes, consumir los nuevos productos industrializados y 

aportar un suministro constante de mano de obra, proceso que se conoce como 

migración campo-ciudad.  

En nuestro país el desarrollismo llegó de la mano de la Corporación de 

Fomento a la Producción, que luego del terremoto del 1939 de Chillán inició un 

proceso de industrialización desde el Estado, que se tradujo en la creación de 

empresas estatales como la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (1944), la 

Compañía de Acero de Pacífico S.A. (1946) y la Empresa Nacional de Petróleos 

S.A. (1950), a ello se le conoce como industrialización por sustitución de 

importaciones, que buscaba diversificar la producción chilena en áreas claves para 

reducir considerablemente la importación de aquellos productos.  

Aunque la CORFO pretendía industrializar las ciudades también se preocupó 

por el sector agrícola, por lo mismo confeccionó una planificación que pretendía que 

los sectores agrícolas cumplieran un rol secundario, siendo los encargados de 

producir los alimentos que el nuevo sector industrial requería, para ello era 

necesario la modernización de los métodos productivos y la especialización de 
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agrónomos, además de ser lo consumidores de los productos industrializados y 

prestar suministro constante de mano de obra.  

Para comprender los cambios que debieron sobrellevar los sectores rurales 

se seleccionó como caso el pueblo de Huerta de Maule, un pueblo de origen antiguo 

que previo al proceso que llevo a cabo la CORFO se encontraba encaminado al 

desarrollo, pero años después se encuentra abandonado y prácticamente aislado.  

Huerta de Maule tienes sus orígenes en la segunda mitad del siglo XVII, de 

mano de la orden franciscana que se encargó de la construcción de un hospicio que 

daba albergue a los viajeros del camino Real entre Santiago y Concepción, con los 

años en la zona de fundo la Villa de San Antonio de la Florida Huerta de Maule y el 

hospicio se transformó en un pequeño convento. Aunque a finales del siglo XVIII los 

franciscanos abandonan la zona, el pueblo sigue creciendo considerablemente, 

incluso llega a ser la cabecera del curato y luego la comuna del mismo nombre.  A 

principios del siglo XX tenemos un pueblo con una población de 600 habitantes 

aproximadamente y una comuna con más 7.000 habitantes, con escuelas, reten de 

carabineros, agua potable, iluminación, servicio de correo y telégrafo. En materia 

económica en el pueblo y sectores aledaños destacan múltiples latifundios que se 

dedican al cultivo de maíz, trigo, garbanzos y dedican tierras de regadío para las 

viñas tanto de sepa chilena como extranjera, además existe un número pequeño de 

establecimientos comerciales e industriales. 

Aunque Huerta de Maule se encontraba encaminado a ser un pueblo 

desarrollado, ocurrieron múltiples sucesos que lo impidieron entre los que destacan 

dos terremotos, el incendio de la iglesia, la perdida de la categoría de comuna, la 

destrucción de la red de distribución de agua y el efecto psicológico de todo ello en 

un pueblo con mentalidad religiosa, lo dejaron en un desventajoso estado frente al 

proceso que iniciaba la CORFO en todo el país.  

Los efectos de la industrialización por sustitución de las importaciones 

llegaron de golpe a Huerta de Maule, reflejándose principalmente en el número de 

habitantes, anqué en los primeros años la disminución prácticamente de un 30% en 

dos ocasiones en parte fue reflejo de los múltiples sucesos mencionados 
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anteriormente, la migración continua ininterrumpidamente ya que en las décadas 

siguientes se mantiene en el pueblo un promedio de 300 habitantes, existiendo un 

nulo crecimiento al irse los miembros más jóvenes del pueblo como también los 

trabajadores y los propietarios de los fundos, que en consecuencia provoca 

disminución de la natalidad, esto último hizo que surgiera una mentalidad de 

migrante en el pueblo que se ha extendido hasta nuestros días, ya que gran parte 

de los jóvenes consideran que migrar a otro pueblo es algo normal y necesario para 

su crecimiento personal y profesional.  

En cuanto a la modernización de los métodos productivos en los fundos, esto 

se dio en un comienzo, “es que antiguamente los fundos acá estaban bien hechos, 

acá había fundos que tenían esteros, tranques, tenían modernidad para esos años 

muy avanzada, pero como te digo, se centralizo el tema de la comuna en otro sector 

y la gento empezó a migrar.”171, pero con el paso de los años en parte por el 

aislamiento, la falta de población, la perdida de la denominación de comuna, la 

presencia de una mentalidad en contra de la modernización y el predominio de la 

identidad sobre la modernidad, los fundos siguieron utilizando el caballo y el arado 

como principal herramienta, lo que consecutivamente provoco que quebraran al no 

ser rentables económicamente, por ello fueron vendidos a las empresas forestales 

y con ello aumento la cesantía drásticamente en el pueblo.  

En cuanto a la visión que arrojó las encuestas y entrevistas respecto al 

proceso de desarrollo del pueblo, en general la población considera que no habitan 

un pueblo desarrollado, principalmente por la falta de trabajo en la zona, que los 

obliga a migrar a otros lugares y por el continuo abandono de pueblo por parte de 

la Municipalidad de San Javier. Con respecto al proceso de migración que inició a 

mediados del siglo XX, es visto como perjudicial para el desarrollo del pueblo, sin 

embargo, coinciden en que es necesario para encontrar mejores oportunidades 

laborales y educativas. 

Al evocar los fundos de la zona, todos los entrevistados recuerdan con 

melancolía la época en donde estos eran grandes latifundios patronales que daban 

                                            
171 Presidente de la junta de vecinos, entrevista, 27/11/16. 
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trabajo a todo el pueblo y albergue a muchos inquilinos, se podría decir que todos 

ellos conformaron el motor que impulsaba el progreso en la zona, aunque también 

todos coinciden en que hubo cierto rechazo a impulsar la modernización de sus 

métodos productivos, pues tanto trabajadores como empleadores preferían seguir 

utilizando el caballo y herramientas de antaño, esto sumado al aislamiento del 

pueblo provocaron su ruina económica que desencadeno a su posterior venta a las 

empresas forestales.  

En conclusión, el modelo desarrollista instaurado en Latinoamérica se tradujo 

en el programa estatal de industrialización por sustitución de las importaciones en 

Chile, este programa provoco dos importantes consecuencias en los sectores 

rurales, la primera de ella fue disminuir la población al incentivar la migración a las 

nuevas zonas industriales y la segunda pretendía la modernización de la agricultura 

a través de nuevas tecnologías y nuevas producciones.  

Huerta de Maule fue afectada por las dos consecuencias anteriores, la 

migración campo-ciudad hizo que la población descendiera 34% en el censo de 

1920 y un 33% en el de 1930, aunque en parte fue provocado por los terremotos e 

incendios de años anteriores, sin embargo, el número de habitantes se mantuvo en 

un promedio de 300 habitantes, lo que evidencia el continuo proceso de migración 

que impedía el crecimiento demográfico. Por el otro lado el intento de modernizar el 

sector agrícola llegó a la zona de Huerta de Maule, dando resultado en los primeros 

años, pero la falta de conectividad del pueblo y de capital en los dueños no dio 

frutos, además se debe considerar que en el pueblo existe una mentalidad en contra 

de la modernización que ante ella prefiere la conservación de su identidad.   
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10.3 Censos de población.  

 

Censo de población 1813 

Censo de población 1865 

Censo de población 1875 

Censo de población 1885 

Censo de población 1907 

Censo de población 1920 

Censo de población 1930 

Censo de población y vivienda 1952  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



111 
 

11 Anexos  

 

11.1 Encuestas. 

 

Escala de Likert de la percepción del desarrollo en Huerta de Maule 
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Huerta de Maule es un pueblo 

desarrollado. 6 24 3 54 3 90 

Es necesario migrar a otro pueblo 

para prosperar. 24 38 18 10 0 90 

Los Jóvenes deben irse del 

pueblo por estudio o trabajo. 43 37 8 2 0 90 

El pueblo está abandonado. 35 22 28 5 0 90 

Hay dificultades para encontrar 

empleo. 48 28 12 2 0 90 

Hay empleo en diferentes áreas. 0 4 10 42 34 90 

Se puede emprender en el 

pueblo. 4 31 18 20 17 90 

El municipio se preocupa del 

pueblo. 0 18 24 10 38 90 

Perder el status de comuna 

afectó el desarrollo del pueblo. 24 46 17 2 1 90 

El pueblo es bien representado 

por sus autoridades locales. 27 38 23 2 0 90 

El pueblo se encuentra aislado. 35 17 14 24 0 90 

Deben llegar empresas al pueblo. 

 25 38 19 5 3 90 
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11.2 Censos de población  
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Censo de población 1875 
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Censo de población 1920 
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11.3 Entrevista. 

 

11.3.1 Mujer pobladora de Huerta de Maule. 

 

Actividad actual: Dueña de Casa 

Actividad en el periodo de investigación: Dueña de Casa 

Fecha Entrevista: 27 de noviembre 2016; 13:09 min. 

Entrevistador: E 

Entrevistado: M1 

Preguntas/Respuestas:  

E: ¿Huerta de Maule es un pueblo desarrollado? 

M1: yo considero que no, porque no hay fuente de trabajo, no si la gente tiene 

que salir a trabajar a fuera.  

E: ¿Por qué cree que Huerta de Maule no es un pueblo tan desarrollado como 

Talca o San Javier?, porque Talca es tan antiguo como Huerta de Maule y en San 

Javier por mucho tiempo tuvieron la misma población, eran pueblos parecidos. 

M1: Acá las fuentes de trabajo, el terreno es secano, no hay riego acá en 

Huerta de Maule y eso influye mucho.  

E: ¿Por qué razón cree usted que los esfuerzos del estado de impulsar el 

desarrollo en varios pueblos como acá en Huerta de Maule fracasaron?, ese 

esfuerzo del estado por hacer crecer pueblos como Huerta de Maule no dieron 

frutos. 

M1: Por la distancia, el pueblo más cercano es San Javier, imagínese 45 

kilómetros. 

E: ¿Y el camino igual influiría? 
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M1: También po’, si ahora usted ve camino, antes era lleno de grietas, ahora 

está un poco… 

E: por lo que yo he estudiado aquí había correo, había telégrafos para 

comunicarse, municipalidad también. 

M1: Si po´, la municipalidad se fue a San Javier 

E: ¿y eso también pudo afectar? 

M1: Si, por supuesto. 

E: ¿Por qué cree usted que afecto? 

M1: Porque de aquí no existen los recursos y la locomoción es tan escasa, si 

usted entra tiene que salir por el mismo camino. 

E: ¿Qué pudo genera que ya no era una municipalidad?, ¿qué se perdió con 

la categoría de municipalidad? 

M1: Qué se perdió, bueno los adelantos que pudieron haber aquí, y además 

de eso que fue según lo que tengo entendido por un accidente que hubo para una 

fiesta que se celebra aquí, no había el puente Loncomilla y ahí se ahogó una banda 

completa y eso, y para que no estuviera tan alejado se cambiaron, eso fue el 

principal motivo he escuchado yo. 

E: ¿Y qué generó en ustedes ya no tener municipalidades, en el pueblo? 

M1: el hecho que podrían haber aumentado, haber tenido mejor locomoción, 

haber tenido más población, pero según mi parecer todo se debe a la falta, los 

escases de trabajo, que acá no hay, entonces no se puede desarrollar, la gente 

tiene que salir a fuera. 

E: ¿qué otros elementos también pudieron influir en que Huerta de Maule ya 

no sea desarrollado?, ¿qué otras cosas usted considera aparte de lo que ya 

menciono? 

M1: Los caminos, la municipalidad, la falta de trabajo, hay una escuela básica 

y no es más, esas cosas impiden que, yo creo que no hay una fuente de trabajo 
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estable, la juventud va migrando porque no puede estar acá, no hay fuente de 

trabajo.  

E: ¿Usted tuvo la oportunidad de trabajar en algún fundo? 

M1: No. 

E: ¿Considera que acá solo los fundos sostienen la economía del pueblo? 

M1: Qué fundos, si aquí ya no quedan fundos, son pedacitos de terreno, ya 

no se cultiva nada, toda la gente sale a fuera a trabajar porque le recompensa 

mucho más, antes sembraban trigo y ahora prefieren salir a trabajar. 

E: ¿y la llegada de las forestales también habrá influido? 

M1: las forestales tampoco es tan bueno el trabajo, porque traen gente de 

afuera especializada y aquí la gente no está especializada porque cómo, no tiene 

los medios y ellos donde hay campamentos grandes traen gente especializada para 

los trabajos. 

E: ¿Cree que estos fundos que habían antes cometieron un error al no 

modernizarse, al no traer tractores o empezar a traer otros productos que les fueran 

más rentables? 

M1: No creo que haya sido un error, porque aquí lo más que hay son viñas y 

eso se mantiene, pero poquito.  

E: ¿Pero aquí no hay una producción más especializada de vinos? 

M1: Nada, nada, nada. 

E: ¿cree que eso es un error?  

M1: No porque no están los recursos, ese es el problema más grave, y todo 

sale demasiado caro, si usted trata de traer una misma construcción, el más cercano 

es San Javier, entonces los costos suben mucho. 

E: ¿Traer empras acá lo ve como posibilidad? 
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M1: no creo que haya posibilidad de traer empresas porque tantos años han 

venido, han investigado, pero lo otro es el agua, si aquí no hay agua, ahora en el 

verano los martes los viernes quedamos sin agua, porque la copa no abastece a 

todos, se han hecho poblaciones y la copa es la misma, y el agua es de una vertiente 

del cerro, no hay otra posibilidad de agua es eso solamente, hicieron un pozo 

profundo en un sitio que daba no sé cuántos litros por segundo y no resultaba. 

E: ¿y eso igual influye en las producciones de viña? 

M1: En todo po´, que puede tener usted sino tiene agua, nada. 

E: Entonces podríamos decir que considera que los fundos no ayudaron 

mucho al progreso por esta falta de agua, falta de recursos. 

M1: claro que tenían falta de recursos, aquí ya no hay fundos, los ocupan dos 

a tres personas, ya no hay fundos. 

E: ¿Por qué cree que la gente se va de Huerta de Maule? 

Buscando mejor estatus de vida, porque aquí no tiene ninguna posibilidad, 

entonces si logra estudiar algo, qué se va quedar haciendo acá, y si no estudia de 

toda manera en lo que caiga se va a trabajar, en lo que sea.  

E: ¿No hay posibilidades de crear un negocio, de emprender en el pueblo? 

M1: No, no hay porque, es que este es uno de los pueblos pobres se puede 

decir, muchos pobres, los que están más cerca como Nirivilo, frente Melozal, por 

ejemplo, ahí dicen que hay riego, hay fundos, entonces hay fuente de trabajo más.  

E: ¿Considera que la constante migración afectó al pueblo, me refiero a años 

atrás como cuando usted era joven?, ¿Cómo afectaría esto, cuando la gente más 

joven de esos años se iba del pueblo? 

M1: Afecta los mismos trabajos, por lo poco que había más se fue terminando 

y en la población, porque aquí la población es escasísima, yo creo que no son más 

de 500 habitantes.   
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E: los censos dicen que son como 300, pero hubo un tiempo donde fueron 

600 personas y ahí fue cuando se fue esa cantidad de gente. 

M1: Es que se fue la gente es que no había que hacer, no se puede vivir sin 

tener una entrada, imagínese usted. 

E: ¿Qué debe haber en Huerta de Maule para disminuir la migración, para 

que se queden los jóvenes? 

M1: tendría que haber una muy buena fuente de trabajo, con una fuente 

buena de trabajo porque aquí somos todos viejos, porque mucha gente por ejemplo 

hay casitas nuevas que gente que después que ha estado toda su vida afuera, pero 

eran de acá, vuelven y construyen sus cositas, volver a su pueblito natal, pero en 

su vida laboral no se puede estar aquí, si hubiese una fuente de trabajo a lo mejor 

mucha gente se quedaría aquí, la juventud no abandonaría su hogar.  

E: Claro, ¿el tema del estudio afecta a los jóvenes? 

M1: También, porque tienen que irse internos. 

E: ¿la escuela llega hasta octavo? 

M1: ahora llega hasta octavo, pero según dicen va llegar hasta sexto y se 

termina séptimo y octavo porque no hay niños, creo que hay un octavo con tres 

niños.  

E: ¿Cómo ve al municipio de San Javier acá?, ¿Cree que es responsable en 

parte de esta falta de desarrollo o cree que se ha estado preocupando del pueblo? 

M1: Pienso que es responsable, porque ahora usted ve (Remodelación de la 

plaza), esto por ejemplo uno de los grandes adelantos, fueron fondos regionales, 

pero con fondo regionales, pero la municipalidad no…  

E: el tema del camino es como la deuda histórica  

M1: el camino eso también que se prometió pavimentación, lo otro que aquí 

se entra y se sale por el mismo, lo otro que aquí han hecho por aquí para allá (este 

del pueblo) para salir a Villavicencio, es muy poca la población que favorecería, a 
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nosotros no más, entonces no, la municipalidad no le interese, cada vez más vamos 

perdiendo creo yo, más que nada por la poca población creo yo, porque por ejemplo 

el registro civil antes estaba permanente acá, ahora atienden una vez en el mes y 

nada más, una vez en el mes, pero yo creo que si atiende a una persona no atiende 

más y eso la vez que viene en el mes, y todo es así.  

E: si a usted le preguntara, ¿cuál es la forma de solucionar todos estos 

problemas, que sería? 

M1: cuál sería la solución, pienso yo que habría que partir por tener fuentes 

de trabajo, a lo mejor… ¿pero de qué?, eso es lo difícil, al tener fuentes de trabajo, 

pienso yo que sería una de las principales soluciones, porque aquí usted ve la gente 

sale toda, los llevan a trabajar a fundos afuera a los alrededores, porque aquí más 

de tres o cuatro personas no tienen trabajo.  
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11.3.2 Bomberos de Huerta de Maule. 

 

Actividad actual: Bombero. 

Actividad en el periodo de investigación: Trabajador de fundo.  

Fecha Entrevista: 27 de noviembre 2016; 14:30 min. 

Entrevistador: E 

Entrevistado: B 

Preguntas/Respuestas:  

E: ¿Huerta de Maule es un pueblo desarrollado? 

B: No tanto, no tanto, porque acá es muy poco lo que hacen caso de él, 

principalmente del municipio, porque el municipio viene muy re-poco, la autoridad 

acá, es un pueblo muy… es un pueblo típico, pero harto abandonado, mejor dicho, 

vienen muy poco a hacer algo por la comunidad.  

E: El tema de ser un pueblo típico, igual se le puede sacar el provecho 

turístico. 

B: Se le puede sacar, pero si no hay apoyo de autoridad no se puede, no se 

puede sacar nada.  

E: ¿Por qué cree que Huerta de Maule no es un pueblo tan desarrollado como 

Talca o San Javier, si es tan antiguo como esas dos ciudades? 

B:  Por lo mismo, por lo mismo que lo que le estoy diciendo, que acá se le da 

muy poco por este pueblo, por esta comunidad, no le hacen empeño de cambiarlo 

un poco o de apoyar acá para poder arreglar el pueblo un poquito más de lo que 

esta, por eso por lo mismo que le digo yo porque en otra parte cambia, porque a ya 

hacen más cosas, más proyectos, como para arreglar la comunidad, arreglar alguna 

cosa, todas las cuestiones, bueno como es campo se le da poco.  
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E: Años atrás el estado inicio varios proyectos de modernizar los campos, 

impulsar el crecimiento acá en los campos, ¿por qué cree que eso no dio resultado 

acá? 

B: No tengo idea de eso porque años atrás… yo estaba chico 

E: Cuando usted era niño, ¿Por qué cree que no dieron resultado esos 

adelantos en el campo? 

B: No sé por qué seria, porque la gente no apoyaría, no se para que le vaya 

a decir, no puedo decir.  

E: Aparte de lo que usted ya menciono, ¿Qué otro elemento influye en que 

Huerta de Maule no sea un pueblo desarrollado, un pueblo pujante? 

B: Es que aquí el pueblo… en este pueblo principalmente… es poco el 

empeño, no se será por el presidente de la junta que no pide cuestiones así, 

proyecto para mejorarlo más.  

E: ¿Usted trabajo en algún fundo del sector de acá? 

B: Trabaje en una acá yo, 27 años trabaje en un fundo.  

E: ¿Cree que los fundos eran los que le daba la plata a Huerta de Maule? 

B: Miré, por mi lado sí, yo estuve trabajando 27 años en un fundo acá en unas 

viñas, estuve 27 años trabajando acá y el caballero era muy bueno con su gente, 

ahora en estos momentos el falleció, así que no sé cómo estarán los trabajos aquí, 

pero en el momento que yo estaba el caballero se portaba excelente, conmigo fue 

muy buena persona mi patrón. 

E: En estos fundos, en el fundo que usted trabajó cuando era más joven, 

¿Cree que estos fundos iniciaron modernización de maquinaria o se dedicaron a 

cultivos más especializados? 

B: No aquí solamente se trabajaba con caballo, se araba con caballos, cosas 

así por el estilo.  
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E: ¿Considera que eso es un error, que no se hayan abierto a la 

modernización, para hacer crecer el pueblo? 

B: Bueno, ellos trabajaban, ellos se mortificaban por ellos, claro que si le 

pidieran alguna cooperación para la comunidad ellos le darían apoyo, pero como le 

digo nunca le pidieron una cooperación para la comunidad. 

E: en conclusión, los fundos fueron como usted los considera poco 

modernizados. 

B: poco, solamente como hacer el cultivo de la viña. 

E: Lo otro es que se quedaron solo en esos cultivos, no se diversificaron a 

otros cultivos u otras cosas. 

B: ¿Cree que la gente que trabajaba en estos fundos estaba a favor de esos 

cambios de modernización, o los veía con malos ojos? 

E: Mire como ellos trabajaban antiguamente, trabajaban así no más con 

bestia, nunca ellos tiraron de comprar como trabajan ahora, con tractor, cosas así, 

a la antigua.  

B: ¿Fue algo menta de que ellos rechazaran esas cosas nuevas? 

B: No, nunca rechazaron eso porque nunca trabajaron con tractor, con 

caballo, con arado de estos de fierro, ellos nunca trabajaron más modernos.  

E: ¿Cuál es la razón de que la gente se vaya de pueblo? 

B: la razón por la que la gente se va de acá es por la fuente de trabajo, no 

hay trabajo acá, no hay proyecto para trabajar en este sector de Huerta de Maule, 

No hay pega. 

E: ¿Tampoco llegan empresas? 

No llegan empresas, y las empresas que llegan acá, como sea cosechera de 

pinos, esas cosas la trabajan con gente de ellos, los empresarios traen gente de 

fuera, de aquí no reciben, no reciben gente de Huerta de Maule, entiende, 

solamente llevan su madera a la parte donde la van a trabajar, hacerla tabla, y no 
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reciben gente de acá, y por eso la gente la mayoría de se va, por la escasez de 

trabajo. 

E: y el tema de los niños 

B: acá los niños tienen su escuela, y tienen su colegio aquí, pero hasta cierto 

curso, después tienen que irse a fuera 

E: ¿y esos niños vuelven al pueblo cuando ya se van? 

B: algunos han vuelto y otros no, porque ya han trabajado, han pasado sus 

cursos, sus becas, todas las cuestiones que ellos sacan de lo que ellos están 

estudiando y si le han salido trabajitos se quedan por a ya mismo ellos trabajando, 

no ve que hacen en las cuestiones de las ferreterías, soldadura, entonces quedan 

trabajando ahí mismo, entonces se van y no vuelven.  

E: Años atrás, digamos cuando usted era más joven hubo un gran proceso 

de migración, la gente se fue en masa, antes eran 600 y ahora son 300 habitantes, 

¿cree que esta explosión de gente joven que se fue afecto en el crecimiento del 

pueblo? 

B: Sipo, afecto harto, afecto harto, porque se fueron toda la juventud, la 

mayoría de la juventud se fue, afecto harto acá porque quedaron, bueno quedamos 

mejor dicho los más antiguos, los más antiguos, la juventud se fue, afecto harto 

porque la juventud es la que más hace falta a veces en el sector, pero como le dije 

anteriormente por la falta de trabajo. 

E: En torno al trabajo, ¿acá se puede emprender, sacar un negocio, 

aprovechar el turismo por iniciativa propia? 

B: Al llegar una persona que tenga su capital y formar un negocio acá, claro 

le puede ir bien, pero yo pienso que tendría que ser una persona de afuera, de aquí 

difícil, de fuera tiene que ser una persona que tenga money, para poder trabajar ese 

negocio, porque aquí quién, aquí no, es difícil.  

E: ¿Qué debe pasar acá en Huerta de Maule para que no se vaya, para 

disminuir la migración? 
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B: Mire acá lo más que se necesita, son fuente de trabajo, principalmente 

para la juventud y para cualquiera persona, para las damas también, cualquier 

trabajo que haya, bueno para que no se vaya la juventud, principalmente las damas 

que son jóvenes, a ellas también les gusta ganar su moneita, lo que hace falta acá 

es una fuente de trabajo, harta fuente de trabajo para cualquier persona en este 

sector, porque si no hay trabajo no tenemos nada, no somos nadas. 

E: Respecto a la Municipalidad de San Javier, ¿Cree que es responsable de 

parte de esta falta de desarrollo o la ha visto preocupada del pueblo? 

B: Mire la municipalidad es harto poco lo que se preocupa de acá de la 

comunidad, es muy repoco, ellos solamente en los momentos de sus campañas, los 

votos vienen acá, pucha excelente, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, 

vamos a cambiar el pueblo, vamos a cambiar acá… ¡Mentira!, salió, la persona que 

salió fue alcalde, fue concejal, no lo vimos más acá en la comunidad de Huerta de 

Maule, se ve solamente para eso, yo se lo digo a ellos mismos.  

E: La deuda acá es el camino, que no está pavimentado y solamente hay 

uno, ¿Cree que hay responsabilidad? 

B: Ahí mismo, ahí mismo hay una responsabilidad por el tema de la 

municipalidad, ese mismo camino de a ya del cruce de fuera hasta aquí a la entrada 

del santito no está pavimentado, ¿Por qué?, porque no hay apoyo, al haber apoyo 

del municipio, pucha saben que les parecen a ustedes aquí a la comunidad, que le 

pregunte todo el personal, le pavimentamos el camino, ya está, una cosa así, eso 

sería un apoyo para el sector de Huerta, excelente.  

E: Pensando que el pueblo es más antiguo que el propio San Javier, esto de 

que no esté pavimentado es extraño,  

B: Claro, antiguamente lo que hay en San Javier era todo acá, era oficina, 

municipio, era todas las cuestiones, civil, todo era acá, después empezó a crecer 

San Javier y allí retiraron todo lo que hay aquí y se lo llevaron.  

E: Aquí era municipalidad, y ahí tenían todos estos recursos, ¿Cómo afecto 

que Huerta de Maule perdiera esa categoría de municipalidad? 
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B: Afectó harto porque todo lo que hay que hacer, hay que hacer a ya, 

cualquiera cosa, cualquier cosa que uno tiene que hacer, sacer un documento, 

algunas cosas, hay que ir a San Javier y queda retirado y acá lo teníamos a la mano.  

E: por lo que había leído, había un correo. 

B: También, había un correo, si había de todo acá, correo, como le digo yo, 

estaba todo acá, todo lo que está en San Javier esta acá, las oficinas y ahora se 

fueron todos y queda retirado, que es lo que pasa, si uno necesita, si hay que sacar 

un documento hay que ir de aquí a ya, pucha es un gasto que hay que pasar, y 

queda retirado, entonces son cosas que de por sí acá, mire ahí mismo puede hacer 

una cosa, un municipio, de venir acá comprar un terreno y hacer un tipo de sede, 

oficina cosas así, entonces que les costaría de venir las señoritas o señores de allá 

a aquí por un documento, lo tendríamos acá mismo, me entiende, son cosas que 

van debilitando el  pueblo.  

E: Para terminar, si yo le preguntara, ¿Cómo solucionaría todos estos 

problemas que tiene el pueblo? 

B: Todos estos problemas se pueden solucionar, hay solución conversando 

con las autoridades, alcaldes, concejales, ¿cómo se puede hacer algo aquí en el 

sector de Huerta de Maule?, para poder tener un adelanto aquí en Huerta de Maule, 

como ser, le reitero una parte donde haya oficinas para que la gente de aquí no 

vaya tan retirado a San Javier, una cosa así o tiene que ir a Talca o a Linares a 

hacer cosas, tramites, los tendríamos aquí mismo en el sector.  
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11.3.3 Campesino de Huerta de Maule 1. 

 

Actividad actual: Jubilado. 

Actividad en el periodo de investigación: Trabajador de fundo.  

Fecha Entrevista: 27 de noviembre 2016; 7:28 min. 

Entrevistador: E 

Entrevistado: C 

Preguntas/Respuestas:  

E: ¿Cree que el pueblo es desarrollado? 

C: si, tuvo una buena salida, pero ahora se está estancando por el tema del 

agua, no quieren dar agua, entonces ahí podría haber más, como ser crecer más 

en asunto de casa, pero si no hay agua nadie hace casa, mi mismo hijo ahí tiene un 

galpón, pero lo tiene sin agua.  

E: ¿Por qué cree que Huerta de Maule no es tan grande como Talca o San 

Javier si son igual de antiguos? 

C: Porque se llevaron lo principal de aquí que era la tesorería, entes era aquí, 

y el camino aquí que no entra gente, si gente entrara más por el estado del camino, 

pucha la genta llega allí anda 50 metros, 500 metros, pura calamina, se devuelve, 

entonces estuviera bueno este camino, pucha vamos a ver a Huerta de Maule, 

vamos, para atrás, no hay negocio por eso mismo porque usted viene aquí a la 

Huerta de Maule, no hay donde tomarse una taza de té.  

E: ¿El estado trató de modernizar los campos, eso cree que dio resultado?, 

traer maquinarias, traer tractores  

C: No eso no paso, no he visto yo.  

E: ¿Los agricultores estaban como a la antigua aquí? 
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C: Claro, trabajaban a puro caballo, ahora está más modernizado, ahora yo 

mismo estoy enfardando, lo que nunca se había hecho acá, esto es ahora antes no. 

E: Antes Huerta de Maule era una comuna, ¿perder eso influyó en el 

desarrollo? 

C: Mucho, Mucho, este sector es grande, grande, esa fue una de las partes 

que se fue abajo, se llevaron el registro civil, y así muchas cosas, entonces eso 

baja, baja. 

E: ¿Qué otra cosa cree que influyó en que Huerta de Maule no crezca? 

C: Mire, también que está muy aislado para acá, las autoridades se 

preocupan poco de ver estas cosas, cuando hay elecciones olvídese y después no 

es nada, entonces de por si va para atrás.  

E: ¿Usted trabajó en algún fundo del sector cuando joven? 

C: si. 

E: ¿Usted me decía que los fundos no fueron de traer muchos tractores?  

C: Uno que otro, ahora es más moderno. 

E: ¿Los trabajadores estaban a favor o en contra de la modernización del 

campo? 

C: Nada, nada, nada, el que tenía trabaja en tractor, el que no no, porque 

mucho no tenían para pagar aquello, con caballo, así no más. 

E: ¿Por qué se fueron la gente de acá de Huerta de Maule? 

C: Escases de trabajo, aquí mismo hay cabros que hacen el cuarto medio, 

estudian esto para los árboles, con trabajo se van, andan por ahí trabajando de 

temporeros, falta mucha fuente de trabajo. 

E: ¿Antiguamente la gente se fue mucho de acá del pueblo porque eran 600 

habitantes y ahora son 300? 
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C: Hubo muchos terremotos también, a la gente les dieron casa en los 

pueblos y de por si la gente se tuvo que irse, está muy escasa la gente. 

E: que tanta gente se fuera del pueblo, ¿impidió también que el pueblo 

creciera? 

De todas maneras.  

C: ¿Qué debe hacer Huerta de Maule para que la gente se quede? 

E: Fuentes de trabajo, las fuentes de trabajo eso es lo principal, se hablaba 

de cuando llegaron las forestales, se hablaba de la forestales, que pucha va haber 

trabajo, para que le cuento, ellos andan con su grupo de gente no agarran a nadie, 

más de 3 o 2 gallos no toma, andan con todo su campamento completo.  

C: ¿Qué debe llegar acá, empresas o que la gente empresas? 

E: Debería ser así, empresas, si aquí, ahí mismo yo escuchaba, el asunto de 

la chanchera, mire por una parte a lo mejor dicen que pueden contaminar, pero 

cuanta gente hay con trabajo, no ve que esta estaba para el norte y la echaron de 

allá y cuanto la gente a llorado por la pega, entonces si ninguna empresa, no creo 

que contamine tanto el aire, porque para eso hay harta cosa para que fiscalicen, 

sanidad y todas las cosas , pasa igual que las plantas de aguas servidas, aquí 

mismo había mal olor y no hay nada, todo va en los tratamientos.  

E: ¿Cuál es la relación del pueblo con la municipalidad?, los tienen 

abandonados o se preocupan por ustedes. 

Claro, porque de pos si uno tiene que llegar donde ellos, si hubiera aquí 

necesidad y estuviera municipalidad no tendríamos esta clase de camino y no 

tendríamos escases de gente porque sería otra cosa aquí, sería más.  

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



130 
 

11.3.4 Campesino de Huerta de Maule 2. 

 

Actividad actual: Jubilado. 

Actividad en el periodo de investigación: Trabajador de fundo.  

Fecha Entrevista: 27 de noviembre 2016; 12:23 min. 

Entrevistador: E 

Entrevistado: C2 

Preguntas/Respuestas:  

E: ¿Huerta de Maule es un pueblo desarrollado, es un pueblo que crece? 

C2: No, en vez, creció un poquito, pero quedaron todas las casas, las casas 

principales del pueblo están todas en el suelo y si no fuera por esa población que 

hicieron ahí no habría pueblo. 

E: ¿Por qué Huerta de Maule no es pueblo tan desarrollado como Talca o 

San Javier si son tan antiguos los tres pueblos? 

C2: Es que este pueblo está muy abandonado, muy abandonado y fue el 

primer pueblo que hubo, todas las oficinas estaban aquí, para inscribir propiedad, 

para inscribir personas, todo. 

E: Claro, ¿era una municipalidad? 

C2: Claro, si, era como una mini esto antes, pero como hubo más cambios 

se fueron todos. 

E: ¿Perder esto afectó en el crecimiento de pueblo, perder la municipalidad? 

C2: Claro afecto mucho amigo, usted quisiera ver cuando estaban esas casas 

de adobe y ahora no hay, así que por eso está abandonado esto, si aquí para arriba 

hay bien poca gente, si esta toda en la población.  

E: ¿Qué otros elementos provocaron que el pueblo no creciera? 
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C2: Mire aquí al pueblo lo echaron a la ruina por el motivo de que trajeron 

esta cuestión de pino, antes aquí un cutre que daba trabajo todo el año para gente 

ahí donde el finado Horacio iba a buscar 20 sacos de chicoca para gente, se acabó 

todo eso, toda la gente sale a trabajar para afuera. 

E: ¿Usted trabajo acá en fundos me dice? 

C2: Yo aquí en este fundo me críe, aquí en la quinta trabaje un tiempo, pero 

trabaje como dos años y después me vine para acá, el cutre era muy bueno.  

 E: ¿Cuando usted era más joven los fundos le daban la plata al pueblo, lo 

hacían crecer? 

C2: Los fundos, porque este fundo era grande, porque aquí este fundo tenía 

Laurel, San Vicente y la laguna del Maule, también era del rico de este campo.  

E: ¿Entonces aquí las forestales perjudicaron a los fundos? 

C2: Si, todos, todos. 

E: Cunado usted era joven, ¿Los fundos comenzaron a modernizarse, traían 

maquinarias, tractores o eran chapados a la antigua? 

C2: a lo antiguo no más, no tractores ni moto cierra, nada de eso. 

E: ¿Esta falta de modernización afectó también en que no se desarrollara el 

pueblo? 

C2: Claro, afecto mucho. 

E: ¿Los fundos trajeron técnicas nuevas, otros cultivos? 

C2: Ninguno hacia eso, solo viñas.  

E: ¿Los trabajadores estaban a favor o en contra de estos cambios? 

C2: a favor, trabajábamos todos juntos, aquí en este fundo trabajábamos 30 

todo el tiempo invierno y verano.  

E: Me refiero a las maquinarias.  
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C2: La gente no las quería, para que, si nos cortó las manos a cuanta gente, 

no aquí no más, en todas partes. 

E: Entonces usted cree que los fundos fueron los que en ese tiempo 

impulsaron a Huerta de Maule y como ya no están afecto un poco al crecimiento del 

pueblo.  

C2: Mire aquí ese fundo de este señor Solar, el agua no era vendida, el agua 

la dio para el pueblo.  

E: ¿Por qué cree usted que la gente se va del pueblo? 

C2: Se va porque la juventud sale a trabajar lejos para ganar buen billete, 

porque aquí no hay plata, esa es la realidad, usted ve a dos o tres personas por la 

calle acaso ve.  

E: Antiguamente, tanta gente que se fue del pueblo, ¿afectó al crecimiento 

del pueblo? 

C2: Si, afecto mucho, porque aquí antes habíamos harta gente y ahora no 

hay, quedamos los más viejos y apenas andamos.  

E: ¿Qué debe hacer Huerta de Maule para que la gente no se vuelva a ir? 

C2: No, aquí la gente nunca se va a sosegar, la gente de 12 a 13 años ya los 

niños comienzan ya al cigarro y una cuestión y otra, y el otro que está en el pueblo 

le dice vamos que estay hueveando aquí hueón, para a ya está la plata y se van, 

por eso el pueblo queda abandonado.  

E: ¿Cómo ve la relación de la municipalidad de San Javier con el pueblo?, 

¿es responsable del poco crecimiento? 

C2: Es responsable, pero cuando andan a la siga del voto, después no hay 

nada, el mismo camino que van a pavimentar, paso el Don Pedro y no se va a 

pavimentar, este otro caballero Silva dice que lo va a pavimentar, quizás.  

E: ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? 
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C2: De qué manera, ¿cómo piensa usted que se puede solucionar?, de 

ninguna manera, sino no hay gente para trabajar y no hay tuna fuete de trabajo 

bueno en este pueblo, si hubiera una fuente de trabajo buena la gente no se iría. 

E: ¿Usted estaría de acuerdo con que llegaran empresas al pueblo? 

C2: para que trabajara la juventud que queda, lo único, porque si uno le va a 

pedir trabajo, no le dan, las forestales no ve que andan con todas sus maquinarias 

y su gente.  

E: ¿Se puede emprender acá en el pueblo? 

C2: No, aquí los fundos que quedan son bien poco y se están terminando, no 

da la uva para sostener trabajadores.  

E: ¿Qué le faltó a la uva para que fuera más rentable? 

C2: Lo que paso fue que la uva estuvo muy barata por años y entonces no 

se compuso más, hay dos o tres años buenos, después vienen cinco malos, qué va 

a ganar la persona, la agricultura, pucha antes se sembraría chichoca, trigo, 

cosechaba y ahora qué va a cosechar, para perder tiempo.  
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11.3.5 Presidente de la junta de vecinos.  

 

Actividad actual: Presidente de la junta de vecinos. 

Actividad en el periodo de investigación: Estudiante.  

Fecha Entrevista: 27 de noviembre 2016; 08:32 min. 

Entrevistador: E 

Entrevistado:  

Preguntas/Respuestas:  

E: ¿Usted cree que Huerta de Maule es un pueblo desarrollado?  

P: No, porque es un pueblo que ha quedado al olvido durante muchos años, 

por tema de autoridades y se ha dejado de mantener por el tema de lo típico, por 

eso el pueblo no ha tenido crecimiento, ha primado más el dejar… el tema rural que 

el progreso, siendo que ya hay villorrios, hay villas nuevas, pero por eso se ha 

dejado de lado el progreso en Huerta de Maule, y ya de típico no queda nada, con 

el terremoto cayó todo.   

E: ¿Por qué cree que Huerta de Maule no es un pueblo tan desarrollado como 

Talca o San Javier, si es tan antiguo como estas dos ciudades? 

P: Por mala gestión, mala gestión de las autoridades y mala gestión de la 

directiva vecinal. 

E: ¿Por qué los esfuerzos del estado de impulsar el progreso, las 

modernizaciones de los campos han fracasado acá? 

P: Han fracasados porque no llegan proyectos, los únicos proyectos que 

llegan acá son de INDAP, que se llama… PRODESAL, el único que llega acá y nos 

es para todos, es para algunos. 

E: ¿Cree que haber perdido el estatus de comuna influyó en la falta de 

progreso del sector? 
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P: Claro que sí, en que esto haya sido la comuna de San Javier en su 

momento, esta era la comuna, era el punto obligado de tránsito desde el sur hacia 

Santiago, por eso se llamaba la Huerta del Maule, al quedar postergado y darle 

prioridad a todo lo que está cerca de carretera, esto quedó postergado quedo en el 

olvido, o sea el progreso está a orillas de carretera, todo lo que está a orillas de 

carretera le dan prioridad, si este es un pueblo que está encerrado a 13 kilómetros 

de las carreteras más cercanas, tanto de la cercanía de la ruta constitución y la otra 

cercanía de Cauquenes. 

E: Me decían que se trató de pavimentar un camino a la ruta de los 

conquistadores 

P: Eso está en un proyecto, este proyecto, según el alcalde Pedro Fernández 

está aprobado y firmado por la presidenta de la república, de ahí a que sea cierto, 

pero es un tema que no está, no está penando en estos momentos porque es la 

guinda de la torta, lo que estaríamos esperando, al tener pavimento empezaría a 

haber progreso nuevamente,  

E: ¿Qué otro elemento también influye en esta falta de progreso del pueblo? 

P: El poco interés de las autoridades en impulsar el crecimiento en esta zona 

rural, que para ellos no significan un ingreso per capital para la comuna.  

E: ¿ni siquiera por el lado del turismo? 

P: Nada, para ellos, claro siendo que nosotros en Huerta de Maule tenemos 

la fiesta más grande del ser de Chile, pero referente a ese impulso turístico que es 

un esfuerzo del pueblo de Huerta de Maule, no es un esfuerzo del municipio, esa 

fiesta la realizamos nosotros, pero se lucran personas que son las autoridades de 

esas megas fiestas. 

E: ¿Cree que antiguamente los fundos eran los que sustentaban a la gente? 

P: antiguamente así era, pero antes los fundos eran patronales, grandes, aquí 

había familias de muy buen estatus económico y por decirte, el fundo Santa Roza 
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tenía casas que albergaban alrededor de 40 trabajadores, con habitaciones, eso se 

fue perdiendo- 

E: ¿Qué paso con esos fundos que fracasaron? 

P: Fracasaron por lo mismo, la modernidad y el haber puesto centralizado en 

San Javier a orillas del Loncomilla la comuna dejó en el olvido acá y centralizo todo 

en esa área, todos los grandes empresarios se fueron a orillas de carretera. 

E: ¿Acá los fundos trataron de modernizarse antiguamente o eran más de ir 

a la antigua? 

P: es que antiguamente los fundos acá estaban bien hechos, acá había 

fundos que tenían esteros, tranques, tenían modernidad para esos años muy 

avanzada, pero como te digo, se centralizo el tema de la comuna en otro sector y la 

gente empezó a migrar. 

E: ¿Cree que esta gente que trabajaba en estos fundos estaría de acuerdo 

con estas máquinas o relazaban estas modernizaciones? 

P: La gente antiguamente, para ellos las maquinarias le quitaban las fuentes 

de ingresos, esa era la mentalidad que había, en la revolución industrial en el sector 

agrícola era siempre vista como perdida de fuente laboral, no era mirada como 

avance, era mirado como perdida de fuente laboral, perdida de mano de obra.  

E: ¿por qué cree que la gente se va del pueblo?  

P: Por el poco trabajo, poca opción laboral. 

E: Antiguamente fue más grande el proceso de migración, ¿Influyó en la falta 

de progreso? 

P: Se van los grandes empresarios y la gente migra, emigra donde está el 

trabajo 

E: ¿Qué debe hacer Huerta de Maule para disminuir esa migración? 

P: Primero que nada Huerta de Maule tiene que empezar a progresar, tiene 

que empezar a modernizarse, tiene que empezar a tomar algún punto de referencia 
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en lo que le queda turístico, como te digo ya no le queda mucho de lo arquitectónico, 

pero quedan vestigios, quedan vestigios, queda su gente y queda lo hermoso del 

pueblo, este es un pueblo muy hermoso, pero hay que empezar a tratar de invertir 

en el proceso hídrico, porque el pueblo está sin tema hídrico que es lo que más le 

aqueja, es secano, cuando llegaron los grandes empresarios de bosques y metieron 

muchas cosas secaron el pueblo, este es un valle y ya de valle no tiene nada, no 

hay estero, le sacas fotos y los esteros murieron, no hay estero y no hay agua.  

E: ¿Qué debe hacerse para disminuirse este tema? 

P: Primero que nada, para darle vida a este pueblo por darte un ejemplo sería 

empezar a generar la posibilidad de tener captaciones de agua para darle 

posibilidades de que la gente puede sembrar, pueda cosechar y con agua hay vida, 

yo creo que por ahí, si pudieras hacerse un tanque en el estero, en el pequeño 

estero que tenemos al orilla del cementerio en la zona más cordillerana del cerro 

Gupo, hay una posibilidad de hacer un acopio grande de miles de litros de agua 

para mantenerlas en el periodo secano, cambiaria este pueblo, espesaría a 

habitarse este pueblo.  

E: ¿Cómo ve el rol de la municipalidad?  

P: El municipio está en deuda con el pueblo con este pueblo, porque este es 

uno de los pueblos más antiguos que hay, estamos hablando de 1680, que fue 

habitado por los curas franciscanos y tiene vestigios de grandes explotaciones de 

oro y bueno por ahí empezó a llegar el tema de la población de este pueblo y la 

gente está olvidando este pueblo, olvidando lo maravilloso, el municipio se olvide 

de que aquí están sus raíces, ahí está el punto que ellos deberían acordarse de las 

raíces de San Javier.  

E: ¿Y en la plaza no hay nada que recuerde eso? 

P: No, de hecho, tenemos dos héroes que participaron en la guerra del 

pacífico y tampoco no están reconocidos, hay un monolito en la plaza de armas de 

San Javier, en la que se habla de no recuerdo sus nombres, eran huertanos, ese 

monolito debería estar acá en el pueblo.  
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E: ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? 

Modernización, pavimentación, esta es una vía de bypass y hay un gran flujo 

de transito porque es un bypass y si se pavimentara empezaría a un gran flujo, 

conectividad.  
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11.4 Fotografías. 

 

 

 

Iglesia de Huerta de Maule antes del 
incendio que la destruyera, 1954. 

Iglesia de Huerta de Maule, 2016. 

 

 

  
Cara oeste de la plaza de Huerta de 
Maule, 1954. 

Estampilla Correos y telégrafos, 
Huerta de Maule. 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



140 
 

 
 

Cara Norte de la plaza de Huerta de 
Maule, 1954. 

Cara Norte de la plaza de Huerta de 
Maule, 2013. 

 

 

 

 
 

Cara Sur de la plaza de Huerta de Maule, 
1954. 

Cara Sur de la plaza de Huerta 
de Maule, 2016. 
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Plaza de Huerta de Maule, 2015. 
San Francisco de Huerta 
de Maule, 2016. 
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