
Estudio autopográfico de la ciudad 

de Temuco 

INTRODUCCION: 

Creemos de suma importancia referirse 
primeramente a la geogra.fía del hinterland 
d.e la ciudad de Temuco, objeto de nuestro 
estudio, ya qu.e, como más adelante deta
llaremos, esta ciudad es en la actualidad un 

. verdadero ein,porio, donde confluyen para. 
ser lanzados a la cir,culación todos los pro
ductos de la región. 
· Grandiosos y activos son los conos que

en la provincia de Cautín alzan los Andes:
Nevada,. Tolhuaca, Lonquimay, elevan sus
hwneantes crestas sobre los 2.500 m. Ya
brusca o suavemente descienden de la Cordi
llera hacia el ancho valle longitudinal, de
formación aluvial, clav,e de su .fertilidad.
Poco más de una centena de kilómetr05 se
par3tn los cordones arrdinos de. los de la
Cordillera de la Costa: de macizos redon
deados de su,eves pendientes y escasa al
tura, separados entre sí por los valles de
los numerosos•ríos que, desendiendo de los
Andes la cortan perpendicular.m,ente. El
valle Central, en esta ,provincia se ve reco
rrido por cortas y bajas serranías: Nielo!,
que domina en el paisaje de Temuco.

Después se extiende una estreoha zona 
en que el litoral semeja una línea recta 
Ubre de quebraduras, · imposi1bilitando de 
este modo la formación de buenos puer
tos. 

El agua caída, ya en forma de nieve 
e de lluvia da oríg,en y alimenta rios, que 
descienden rápidamente y en estrecho va
lle de los Andes, para fertilizar con sus 
.aguas y sedimentos las ve¡gas y bosques del 
valle longitudinal. Dos ríos con su red de 
a.fluentes drenan esta reg10n el Imperial 
y el Toltén, ambos navegables en su cur
so medio e inferior. 

Los gladares cordilleranos han ongma
do rhermosos lagos que reflejan las neva
das crestas andinas. Lamiendo el pie del 
vokán Villarrica, el lago del mismo nombre 
ocupa una extensión de 250 km2, con una 
fértil isla en su seno. 

Una variedad, si a'...í pudieramos decir, 
del clima mediterráneo e::; .21 que domina 
en la provincia de Cautin. Podemos distin
guir dos estaciones: una seca - aunque 
no propiamente - y otra lluviosa. Pero 
un ras¡go esencial domina en el clima de 
esta re,gión: la humedad. La cantidad de 
agua caída anualment,e. es de 2 000 mm.; 
los ,vientos dominantes son en el estro: S. y 
S. O., 'rf en la época de lluvias· muy varia
bles, prov,eniendo casi todos los temporales
de la zona Norte.

La abundancia de las lluvias, ha'Ce po
sible descender hasta la llanura, los umbro• 
sos bosques de hayas, cipreses y gigantes-

. cas araucarias, que alternan con cultivadas 
y prósperas praderas. La humedad que ha
ce prosperar los bosques, impide la madu
ración de las frutas, excepto el manzano. 
La viña tiende a desaparecer. Los produc• 
tos dominantes de la a:gricultura de la zo
na son los cereales, los frejoles, la cebada 
y las paipas . Las faldas de la Cordillera 
ofrecen a ,veces ricos pastajes que alimen
tan numerosos ganados. En resumen, es 
un paisaje poco humanizado, donde la ac
ción del. civilizado aún no se deja sentir 
en toda su plenitud, tan sólo hace cincuen
ta años que el hombre lo holló por primera 
vez en son de cultivarlo. 

Hemos trazado el marco de la región 
en que aparecerá y se desarro1lará Temu
co, cuya causa de existir está en los férti
les valles, en las ,boscosas serranías y las . 
amplias praderas que lo circundan. 

ARAUCANOS, ESPA1'1'0LES, 
CHILENOS, EXTRANJEROS: 

¿Qué tlementos raciales han forjado y 
actúan en la ciudad? Los eletn.entos huma
nos que le da.n vida han salido de cuatro 
diferentes cunas: los araucanos, sus antagó
nicos, los españoles y los descendientes de 
éstos últimos, los chilenos, y posterior
mente un cuarto, los extranjeros, que han 
formado en ·su seno colonias: alemanes, es-
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pano1es, israelitas, italianos y británicos. 
Nos concretaremos en el .estudio de estas 
colonias en un capítulo especial. 

'.En tiempos del Imperio Incásico, al Sur 
del ancho Bío-Bío, se extendía la Arauca
nía, poblada por indómitos indígenas, que 
en número de 200.000 vivían en la región 
en calidad de pueblo conquistador. Los 
araucanos, de carácter belicoso, se detuvie
ron en su ,evolución social y política en la 
or,ganizac10n tribual, ,y en ,cuanto a su 
cultura, no p3,sarían. más allá de la barba
rie. Gozaron de la r,e,galada vida del do
minador hasta que Valdivia, con sus ague
rridos proselitos invadieron sus dominios. 
Cautín, que 9/barcaba la parte Sur de la 
Araucanía, presenció el choque de dos cul
turas ,por tres siglos: la civilizada y comple
ja raza e!;pañola, fr,ente al inculto arauca
no; ohoque que se prolongaría más allá de 
la independencia, pero ahora el indí,g.ena se 
enfrentaría con los herederos d.e los hispa
nos: los chilenos. 

FUNDACION DE TEMUCO 

CAUS'A.S DE FUNDACION: 

·La guerra ,con España a mediados del
sig-lo pasado, obligó al Gobierno a dirigir 
sus miradas hacia esta ,exte:n,sa región sure
ña .del país, abandonada ante cua1qui.era 
influencia extranJera. La intención prime
ra de los funcionarios capitalinos, fué la de 
sustraerla a posibles invasiones españolas, 
pero pronto se dieron cuenta de la im
'.portancia y d-el valor de aquel inmenso te
rritorio, que desde la Colonia habfa sido de
jado en el más completo olvido. 

Ciert()s criminales, en su fuga ante la 
sanción que la sociedad les imponía SB h<t
bían refugiado juntó a los araucanos, in
troduciéndoles en la práctica de su profe
sión; el bandolerísmo, e incitándoles a la 
guerra contra ese, tan odiado para ellos, 

· país del norte. El ,gobierno ante esto tomó
medidas. Los indigenas, siempre amantes
de la Hber,tad, se opusieron violentamente,
ante este ,poder que era extraño para ellos.

,El CongTeso colocó en manos del Minis
tro de Rela�iones Ex,teriores y Coloniza
ción, la dirección de la campaña de domi
-nación de la Araucanía. El ejército sería
comandado por el General Saavedra, quien
m,gtmizó un sistema de fortines, alineados
en tal forma que constituían una verdadera

frontera, de ahí el nombre que tomó la 
guerra misma. 

El primer paso fué la creación, en 1875, 
del Terri.torio de Col9nización de Angol; 
en seguida se .estrubleció la línea de Trai
guén. Los indígenas, en un comienzo no se 
opusieron abiertamente, ,pero' pronto, en 
Enero de 1881, la Araucanía se alzó "en ar
mas contra los invasores. 

El terreno, el clima, en general factor� 
geográficos det.erminaron una campaña de 
guerrillas. La Front.era avanza, se esta,ble
ce la línea del Cautín, fundándose varios 
fortines, pero bastante humildes. 

,El Ministro Recalbarr.en, que en persona 
dirigía el movimiento del ejército, escogió 
junto con los jefes militares el lugar en 
que debía levantar-se el último y ,el más 
a vainzado de los fortines de la líneia del 
Cautín: el 25 de Febrero de 1881, en un fá
cil vado del río Cautín, se cavaban los fo
sos que debían rodear al fuerte Temuco 
(proveniente esta voz éie dos vocablos arau
canos .temo y co, lo que significa agua de 
Temo, árbol de la región). El emplazamien
to del fortín era ma1gnifico, frente a él, 
mirando hacia el Sur dominaba una exten
sa y exuberante montaña, al Norte se exten
día una hermosa y fértil llanura, donde re
mata·ba la Cordillera de Nielol, a su diestra. 
,perezozamente se desliza el magestuoso 
Cautín y cercándolo por el S. O. corría un 
delgado riachuelo. 

"Se había cr.eado un recinto de 100 m2, 
,con un foso de 5 · varas de ancho por 3 de 
fondo. En el interior se cerró todo el lado 
Oriente, junto llll foso, con planchas de ca
lamina. Los otros costados con palizada 
redonda. No se hizo puente como en otros 
fuertes, sino que se dejó en el centro dei 
costado Norte, una faja de tierra sin cavar, 
para el trajín de entrada y salida. En el 
interior del recinto se construyó primera
mente un rancho de quinchas de colihues. 
para la banda y se levantaron rucas para 
los jefes, al amparo de aLgunos robles que 
habían deja<lo los hacheros". Una semana 
después gracias a ingenieros militares, e.i 
fuerte queda!ba comunicado telegráfica .� 
postalmente con el res.to de la República. 
El fortín protegía a una población de más 
o menos 500 militares, además de las mu
jeres y parientes de éstos. Las circunstan
cias y .los asaltos, exigieron que las coru,:
trucciones se hici.esen a base de madera.

Este es el origen de la ciudad de Temuco:.. 
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tm mísero fuerte. Veamos cómo fué pro
gresando bajo éste primitivo carácter de 
ciudad militar. El ejército de la Araucanfo 
avanzaiba a grandes pasos en su obra de 
Pacificación, mientras tanto Temuco, de
bido a su céntrica posi'Ción era la verdad-era 
s,ede .. d,e todos los a'Ctos oficiales de la re
,gión: ÍJ.arlamentos y cuartel general de la� 
acciones militares. 

Va tomando importancia, la paz se acer
ca :nuy prometedora, y Temuco va a'Van
zando. Alrededor d,el fuerte fué formándo
se un caserío, gracias a los terrenos qut
provi.soriamen te las autoridades donaban a 
los parientes y familias de sus subalternos. 
Es.ta aldea, que delineó la, primera plant� 
urbana de T.emuco, constaba de 8 manza
nas. 

Desde el momento en que existió una 
a;glomeración humana necesitó comunicar
se con otras, qu,e le proveerían de lo nece
sario pam su subsistencia, necesitó de ca
minos. La humilde aJidea de Temuco- los 
tuvo, pero pésimos y peligro.sos, lo que hi
zo necesario la or·ganización de "convoys", 
formados por carretas del Estado, que trans
portaban los víver.es para las tropas, un pi
quete de soldados resguardaban estos carrua
jes, lo que era aprovechado por particulares 
emigrantes y comerciantes, que aportaban a 
la carávana un buen número de vehículos. 
Mediante e.stos convoy.es, llegaron a la na
ciente Temuco los primeros artesanos: car
pinteros, 2iapateros, herreros, etc., y sobre 
todo comerciantes. 

TEMUCO, CIUDAD MILITAR 

Los hombr,es antes de explotar una re
gión, se dedican a ocUJparla desinteresada
men.t,e ,es decir, antes de trabajar se cons
truyen los elementos de traibajo y de de
fensa del medio natural: construyen pri
mero las casas y caminos y una vez hecho 
esto, tienen las ba.ses de sustentación, las 
primeras, y medios de extender su rucción, 
los caminos. 

Las casas halbitaciones, eran verdaderas 
choZM con las sigui,entes características: 
material, ligero, casi siempre madera, (la 
construcción de ladrillos y adobes es im
posible, por la falta en la región .de tierras 
arcillosas, aquí la tierra es casi enteramen
te vegetal, de modo que al pretender ela
borar el ladrillo se quema); de techo, �ne-

ralmente de paja o de madera, desprovisto 
de la 1nclinación suficiente para dejar es .. 
currir;:,e el agua, hecho que debía corregir
•se con el tiempo y que no se debía sino al 
hecho de que la construcción d,e la ciudad 
fué t:na verdadera 1mprovisación; en rel\. · 
ción con el suelo estaiban por debajo del 
nivel de éstos. 

Las rnlles, nombre que reciben los cami

nos urbanos, extensión de .terreno despeja

do entre dos filas de casas eran de muy

mala calidad: llenes de baches, desnivela

das, y por consi-guiente, ·verdaderos panta

nos en la estación lluviosa. En cuanto a.

los caminos exteriores, que la unían con

otros centros de población, eran escasos y 
de la misma naturaleza, el principal era.

el que lo unían con Angol, punto hasta.

donde alcanza,ba por aquel entonces � fe
rrocarril lcngitudinal. 

Junto a las casas y separándolas d.el ca

mino se extendía la vereda, faja de terre
no libre destinado· al tránsito de peatones. 
Las veredas tomaban en esta aldea las for
mas más caprichosas y eran de lo más in
cómodas: de variap.o grosor, tenían una 
superficie ondula<la en extremo y estaban 
consti tuídas de tierra, por lo cual, lo mismo

que los caminos dejaban formarse en su

superficie, verdad>eros pantanos y lagunas. 
.En este rudimento de ciudad, de una po

blación de no más de 3. 500 hruhitantes, se
gún el censo de 1885, vemos . aparecer un

comercio, cuyo fin es el de satisfacer las 
necesidades no muy complicadas de una po
blación militar. Se instalan tiendas, alma
cenes o emporios y una botica. La indus
tria es pobr.e, podemos observar entonces 
los primeros pa.sos de un aserradero, de un

molino, y sdbre todo de una destilería de

alcohol de grano, hecho este último .muy 
significativo, ya que m.ediante él, podemos

caracterizar mejor la primitiva población de 
Temuco: un pueblo ocioso en cuanto a pro

ducción, que a toda costa deseaba · gomr,

durante la paz, por la inseguridad que le 
reportaba la guerra. 

El comercio de la aldea, y ante todo el 
del licor, introdujeron al araucano en el 
marco de la ciudad y de la civilización. 

No fué descuidado el aspecto educacional, 
de esta época datan las primeras escuelas, 
de rango primario, que se estalblecieron en

la Araucanía. Peda1gogos, como Alberto 
Núñez, compr.endieron · que la mejor ma.-
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nera de civilizar al . araucano en una forma 
permanente, era educándolos. 

Administrativamente Temuco, dependía 
en calidad de distrito de la Subdelegación' 
del mismo nombre, que a sú vez estaba 
.subordinada al Territorio de Coloniza;ción 
(Ley dei 12 de Junio de 1882) . Duraría és-
ta división administrativa hasta la funda
ción de la Provincia de Cautín. 

El gobierno de la. ciudad-fortín y sus al
rededores, estaba en manos del comandan
te de las: fuerzas militares de la región: 
él entregaba los terrenos a la.5 nuevas po
blaciones, que iban congregándose en tor
no de la fortaleza; también dependía de 
ellos el permiso de e�lotar terrenos ba:.. • 
dios, que aun no habían sido llevados a 
remite. Este período de transición, si así 
pudiéremos decir, ep el que la ciudad había 
sido fundada respondiendo a cierta causa, 
que ya iba desapareciendo - los indígenas 
haJbían sido sometidos, pero aun eran te
mibles - se caracteriza por el aumento de 
la población, aunque lento en un comien
zo, incremento experimentado gracias a 
emigraciones provenientes del país o ex
tranjeras, com0 la alemana de 1885. La in
tensidad del desarrollo de la población de 
Temuco en el .período 1885-95, es de un 72 
por ciente. 

En resumen, los primeros pasos de Temu
co, fueron los de un fortín creado en vado 
fácil del río Cautín y en una posición de 
las tropas que defendían el fortín se insta
lan dentro y en los alrededores de él apa
rece. una aldea de menos de 4.000 habitan
les, con un comercio detallista, rudimentos 
de industria y agricultura� 

Pero la ciudad está creada, ha apareci
do el núclr inicial: unas cuantas casas po
bladas y unos pobres caminos. Este núcleo 
se irá engrosando, gracias a una emigra
ción de chilenos del centro del país y 
extranjeros. 

FORMACION DE LA SOCIEDAD TEMU

QUENSE Y LA PROPIEDAD 

TERRITORIAL 

Ya nos hemos referido directamente al 
factor hombre, pero desct.e un punto de vis
ta racial, en este C8J)ítulo lo haremos dete
niéndonos en el estudio del factor humano 

.en cuanto a función desempeñada, la. que
nos explicara en gran parte el progreso de -
la ciudad. 

La propiedad territorial, es otro de lo.. 
factores de importancia, pues la economja, 
es la que explica por completo el desai:rollo -
de al ciudad. Junto con instalars.e el chl
leno en al Araucanía instituyó la propiedaci 
raíz. En este pequeño examen delinearem� 
en general cómo adquirieron los partícula-· 
res la propiedad tanto uribana como rural. 

En la base de la sociedad temuquense en- -
contramC\S dos elementos: los militares 'S' 
los emigrantes, que venan a establecerse er.. 
forma permanente. Los primeros eran u .. 
elemento defensor, no constructor, por 
tanto, no determinan el progreso de la ciu- -
dad, aunque en un pequeño grado lo hacen. 
como agrupación consumidora. 

Los emigrantes, que explotarán la tierra. 
comercio serán el factor social determinan., 
te del crecimiento urbano y de la región. 
Se enfrentarán a la naturaleza y humani
zarán el paisaje. 

Los militares limitaron su labor, .com.] 
esta.bLecerán in;dustrias, y fomentarán e ... 
factores en la formadón de la ciudad, a la . 
construcción de las primeras casas y el .. 
fuerte, el trazado de los caminos y el esta
blecimiento de las comunicaciones telegrá
ficas· con la ca1pital. 

Los emigrantes se adaptaron, y en cierto, 
modo, adaptaron el medio a ellos (creo ha
ber dicho esto al hablar en. líneas anterio
res de la humanización del paisaje); tarea . 
en al que aún está empeñado. 

El fortín y los militares fueron lo ini
cial, pero, como más adelante lo veremos,. 
la verdadera acción, la determinación efec
tiva de la urbanización y el verdadero pro
greso de Temuco y traspaís se cJ.ebe a los . 
emigrantes. 

El medio· hostil en que estos elementos 
primordiales se encontraron en un comien
zo, imprimió en su carácter valios.as cuali
dades: pers�verancia, una justa a.preciación 
del trabajo los hizo suiridos. El clima, el

bosque y la agresividad del indígena, hi
cieron al hombre que fué a esas regiones 
a establecerse. un hombre de carácter y vo
luntad. Claro es que cier.tas cualidades• 
psquicas traían consigo, y el medio los in

fluenció en el sentido de afirmar, lo que · 
de voluntad había en su personalidad. 
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-vin,cia, que también lo está pero en un me- los productos más característicos de la re
nor grado. Hemos consignado los datos de gión:

.... -· 

DEP AR T AMENTO DE TE M U C O

ANO PRODUCTO 

1902-3 

1903-4 

1904-5 

1905-6 

Trtgo . . 

Cebada 

Maíz .. 

. .

. . 

Frejoles · .. 

Ar.vejas . .

Trigo . . . .

Cebada . .

Maíz . .  

Frejoles . .

Arvejas . .

Trigo . . . .

Cebada . .

Maí¡z . .  . .

Frejo1es . .

Arvejas 

Trigo . . . .

. .  

. .

. .

. .

Cebada . .  . . . .

Maíz . .  . .

Frejoles, .. 

Arvejas . .

· 1925-26 Trigo . . . .

Cebada . .

Maíz . .  

F.rejoles 

Arvejas 

1930-31 Trigo 

. .

. .

. .  

. .

. . 

. . 

. .

. .

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(Hectáreas) 

. . 17.270 

2.551 

113 

502 

3.925 

23.236 

2.669 

169 

478 

2.763 

34.601 

6.382 

1.570 

832 

7 .175 

SEMILLA 

SEMBRADA 

(qq. métricos) 

18.029 

2.316 

32 

490 

4.650 

19. 710

2.448 

1.485 

225 

3.247 

26.528 

3.526 

219 

222 

3.752 

C A U T I N 

. .  34.398 35.675 

6.308 6.600 

552 112 

579 368 

5.974 7 .112 

52.069 77.400 

2.844 4.623 

85 41 

263 308 

. . 141.290 

SEMILLA 

COSECHADA 

-(qq. métricos) 

236.992 

29.268 

1.472 

4.232 

46.883 

240.700 

30.800 

11.163 

3.220 

29.744 

300.601 

42.770 

13.019 

3.905 

37.522 

393.762 

67 .124 

4.307 

6.073 

73.716 

609.775 

38.696 

656 

2.110 

l. 765.528




















