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Presentación

“Vivimos una época de aceleradas transformaciones 
en nuestros grandes paisajes y pequeños rincones, 

cambios que combinan el progreso con una mirada que se 
torna nuevamente hacia el origen; donde el anhelo de los 
habitantes es mantener viva la memoria de ese territorio 
que avanza hacia el futuro. 
Cuando los grandes paisajes y pequeños rincones son 
conocidos, entendidos y amados por sus habitantes, se 
constituyen en patrimonio, en factores de identidad local, 
adaptándose a los cambios.  Es entonces cuando las 
iniciativas de progreso material se adecúan y se hacen 
compatibles con los deseos de los pueblos por mantener 
vivo su patrimonio.  Y, a su vez, este patrimonio puede 
convertirse en  un recurso significativo para el desarrollo de 
programas educativos, culturales y turísticos, que amplíen 
los horizontes laborales de las comunidades locales.

Los bienes del patrimonio, ya sean naturales o culturales, 
materiales o inmateriales, no sólo son definidos desde 
la perspectiva de los especialistas de la historia, la 
antropología o la ecología, siempre necesarios para 
elaborar los expedientes técnicos que justifiquen su 
declaración oficial de protección; también son definidos 
desde las comunidades locales que están conectadas con 
sus valores y significados.  Son ellas quienes asumirán o no 
el compromiso de protegerlos efectivamente, de fomentar 
su puesta en valor y de mantenerlos vivos.

La guía de interpretación patrimonial que presentamos 
pretende ser una herramienta útil para quienes asuman 

desde la perspectiva de la educación, la conciencia pública 
y el turismo en Coya, la gran tarea de recuperar su 
memoria local, resignificarla como una colección de bienes 
patrimoniales y trasmitirla a las nuevas generaciones y a 
los visitantes al lugar, de manera de generar conocimiento, 
entendimiento y amor por su singular historia, geografía y 
paisaje.  Se trata de una propuesta de recorrido pedestre 
que no sólo sirva para orientar al visitante, sino también 
para conectarlo con el lugar, conmoverlo, crear en él 
una actitud favorable a su protección y para animarlo a 
recomendar su visita a sus amigos y familiares”.

Sebastián Infante de Tezanos Pinto
Director Ejecutivo
Fundación Sendero de Chile
     

Presentación
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Introducción

En el marco del fondo “Creciendo Juntos” de la empresa 
Pacific Hydro Chile en la Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins, y como un aporte a la comunidad local, la 
Fundación Sendero de Chile ha desarrollado el proyecto 
“Reconstruyendo la Historia de Coya y Chacayes: Un 
aporte a la interpretación Turística del Patrimonio Cultural”, 
cuyo objetivo es construir un relato de interpretación del 
patrimonio ambiental, histórico y cultural de las localidades 
de Coya y Chacayes para ser utilizado con fines turísticos.

La práctica de Fundación Sendero de Chile en senderismo, 
nos ha llevado a desarrollar la Interpretación del Patrimonio 
In Situ como una herramienta para acercar a la ciudadanía 
a la naturaleza y promover su valoración.

En este contexto, la presente Guía de Interpretación del 
Patrimonio ha sistematizado la información ambiental, 
histórica y cultural de las localidades de Coya y Chacayes 
para consolidarla en un documento que sirva como apoyo 
a habitantes de Coya y Chacayes que realicen tours 
guiados en dichas localidades, o para quienes deseen 
realizar actividades de sensibilización y educación sobre la 
conformación social y económica de este territorio. 

6 7
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¿Cómo Utilizar esta Guía?

El presente es un Guión de Interpretación del Patrimonio 
de Coya y Chacayes. No es un material historiográfico, 

sino que busca a través de referencias históricas basadas 
en antecedentes bibliográficos y en relatos orales, sintetizar 
contenidos de interés para quienes visiten estas localidades. 
Por otra parte, no se trata de un estudio exhaustivo, sino 
una referencia que identifica, en base a lo conversado en 
entrevistas con habitantes locales, puntos de interés que 
sirvan como hilo conductor de una narración a visitantes.

Este material está dirigido a quienes deseen guiar,  ya sea 
con fines turísticos o educativos a grupos de personas que 
tengan interés en conocer el valor del patrimonio natural, 
cultural e histórico de estas localidades.

La primera parte de esta guía es una referencia teórico-
práctica respecto a la interpretación del patrimonio y los 
elementos de una buena interpretación patrimonial.

La segunda parte se estructura en torno a zonas a visitar 
en las localidades de Coya y Chacayes, donde la narrativa 
gira en torno a “hitos”; detenciones que sirven como hilo 
conductor de la narración.

La tercera parte consta de antecedentes generales en 
torno a las consideraciones que se deben tener al realizar 
actividades recreativas en la naturaleza, con información 
sobre flora presente en la zona, además de un glosario de 
términos ambientales como contexto general.

Cabe señalar que un guión de interpretación es un 
documento en permanente construcción; cada guía aporta 
con nuevos conocimientos, anécdotas no conocidas y le da 
su toque particular a la interpretación. La presente guía 
busca ser una primera aproximación a la interpretación 
patrimonial, que inspire a los vecinos a seguir investigando 
e interiorizándose sobre su propia historia.  

Qué es Interpretación del Patrimonio 

La interpretación del patrimonio es una técnica de 
comunicación cuya aplicación tiene como objetivo 

divulgar ‘in situ’ el significado de dicho patrimonio1. Se 
define como “el ‘arte’ de revelar in situ el significado del 
legado natural o cultural al público que visita estos lugares 
en su tiempo libre”.2 

De esta forma se busca dar “sentido de lugar” a los 
visitantes, reforzando también la identidad y el “sentido de 
pertenencia” en los habitantes locales. 

¿Por qué conservar el Patrimonio?

Porque es el espejo donde nos podemos sentir 

identificados.

Es el vehículo directo con nuestras raíces.

Nos recuerda de dónde venimos.

Nos ayuda a entender el pasado, y por lo tanto el 

presente, para  construir el futuro.

Encierra valores particulares y universales.

 1Ver definición en Glosario
2Definición Utilizada por la Asociación Española para la Interpretación 
del Patrimonio.
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Qué es Interpretación del Patrimonio 

Al ser una técnica de comunicación, la interpretación del 
patrimonio debe cumplir con ser atractiva, de modo de 
mantener la atención del visitante. Se realiza en presencia 
del objeto a interpretar, por lo que debe ser concreta y 
breve.

El propósito de la interpretación busca revelar una verdad 
y un significado profundos, que va más allá de la mera 
entrega de datos. Se busca promover la aprehensión y el 
uso social del Patrimonio, explicar al público aquello que no 
se ve y no se entiende directamente.
 
Tan importante como el QUÉ se va a contar, es el CÓMO 
se va a contar. Para ello, el foco está puesto en aspectos 
como el estilo de lenguaje, la estética de los materiales 
e infraestructuras usadas para la interpretación y la 
experiencia de los propios guías en su relación con distintos 
tipos de públicos.

Principios para una interpretación 

efectiva del Patrimonio

La interpretación debe provocar atención, curiosidad e 
interés en la audiencia.
Si no atraemos la atención, difícilmente podremos 
transmitir un determinado mensaje o unos contenidos al 
público visitante.  

Debe relacionarse con la vida cotidiana del visitante.
El mensaje debe ser entregado aludiendo directamente 
al receptor de la información, a través de analogías o 
ejemplos relacionados con la vida cotidiana. Por ejemplo, 
para dar una dimensión de espacio, en lugar de señalar 
“este lugar tiene una superficie de 9000 mts.2 , decir: 
este lugar tiene una superficie aproximada de 2 canchas 
de fútbol”.

Debe revelar la esencia del significado del lugar u 
objeto. 
Es un “concentrado” de la información disponible. No 
siempre se puede transmitir al visitante todo lo que se 
sabe acerca de un determinado sitio o fenómeno, ya sea 
por tiempo o por las características del público visitante. 
Por ello, se debe privilegiar de revelar el espíritu del lugar, 
a través de un mensaje conciso y claro.

Debe unir las partes en un todo. 
Cada lugar puede presentar diferentes aspectos y contener 
muchos detalles, los que habrá que interrelacionar para 
transmitir una idea coherente. Si al público se le presentan 
relaciones, éste comprenderá mejor y podrá recordar con 
mayor facilidad. Por esto, toda la presentación debería 
girar en torno a una idea central. El guión debe constituir 
un todo coherente y estructurado. La interpretación no 
debe mostrar hechos aislados o informaciones inconexas.



13

Guía de interpretación patrimonial Guía de interpretación patrimonial

Principios para una interpretación 

efectiva del Patrimonio

 
            
Para cumplir estos principios es muy importante realizar la 
interpretación en base a un guión estructurado que tenga 
definidos los siguientes objetivos:

a) Para el conocimiento: ¿qué queremos que la gente 
sepa? 
En el caso de Coya, por ejemplo, la estrecha relación entre 
la actividad minera y el poblamiento de esta localidad. 

b) Para la afectividad: ¿qué queremos que la gente sienta? 
Por ejemplo, que aprecie los estrechos vínculos que las 
comunidades tienen en un entorno, el amor de los coyinos 
por su tierra y su historia.

c) Para las actitudes/comportamientos: ¿qué queremos 
que la gente haga (o no haga)? 
Ejemplo: “Que todos los visitantes se comporten de forma 
respetuosa con el entorno”.
        

Elementos para una buena 

interpretación del Patrimonio

Contexto

Se refiere tanto al contexto físico, como logístico. En lo 
físico, el espacio donde se desarrollará la actividad. Es 

fundamental que el guía conozca a cabalidad el lugar de 
la visita, la ruta y sus opciones. Por ejemplo, si contiguo 
a un punto de interés de la ruta están realizando obras 
(construcción o reparación) y los ruidos de dicha actividad 
impiden una buena narración de los antecedentes 
relacionados con ese lugar,saber cuánto tiempo durarán 
esas obras, en qué horarios podría realizarse la visita sin 
que el ruido afecte la narración, etc.

En lo logístico, deberá considerar los accesos, las 
autorizaciones, si corresponden y cómo manejará 
contingencias. Por ejemplo, si pese a las indicaciones 
respecto al equipamiento, una persona llega con tacos, 
o en último momento indica que tiene un problema a la 
cadera para caminar, poder determinar (con antelación) 
qué opciones tomar con ellos.

Asimismo, el tipo de público condiciona la logística y el 
rol del guía. Se deberá planificar de manera distinta una 
salida con niños de educación pre-básica que de enseñanza 
media, o de adultos mayores. Cada público es abordado de 
distinta forma, no sólo desde la entrega de contenidos, sino 
respecto del diseño del propio programa.

12
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Elementos para una buena 

interpretación del Patrimonio

Impacto en el Interés

Como se ha señalado, es fundamental mantener el interés 
del público en aquello que se está contando. Sin embargo, 
lograr esto requiere de un adecuado equilibrio. Si hay más 
impacto que interés, somos exagerados. Si se entrega el 
mensaje sin impactar, somos aburridos. Lo importante es 
conectar con las personas, que sean los protagonistas de la 
visita y así llegar  ellas. 

Emoción

Es lo que permite que el discurso tenga vida, que se 
transmita más allá del contenido. La emoción es el principal 
impacto que podemos dar como seres humanos.

Como guías, para lograr emocionar, es importante situarnos 
en aquel “estado óptimo” desde donde sintamos que la 
emoción puede fluir con equilibrio.  Es bueno preguntarse 
¿cuál es mi estado óptimo?, ¿Cómo puedo llegar a él?... 
puede ser a través de ejercicios de respiración, saludando 
al público, realizando alguna dinámica rompe-hielo con 
ellos, etc.

Naturalidad

La naturalidad es la prueba de que hay congruencia en 
el relato. El visitante a lo que más atento está es a la 
autenticidad de la experiencia. El guía debe ser “el mismo”, 
ésa es la clave para que haya un mayor impacto en su 
relato.
Naturalidad es también reconocer lo que no se sabe; aunque 
una persona haya habitado un territorio toda su vida, tenga 
experiencia y haya preparado concienzudamente su guión 
de interpretación, igualmente puede desconocer muchas 
de las preguntas que surgen en los recorridos por parte de 
los visitantes.

Relato de Interpretación

Como se indicó anteriormente, el guión de interpretación 
del patrimonio debe ser un todo coherente. Tiene una 

introducción, un nudo y un desenlace. En la introducción 
dar el contexto general de la salida. Es recomendable 
comenzar por los aspectos logísticos tiempo de la salida 
(acceso a baños, indicaciones en torno al expendio de 
alimentos e hidratación, etc), de modo de posteriormente 
centrarse en el relato.

A medida que se avanza en el recorrido, la narración 
acude a las llamadas “zonas de confianza”, es decir, acudir 
a la experiencia propia, añadiendo valor y autenticidad 
al relato. Cuando ponemos personas y emociones en el 
relato, podemos empatizar con el interlocutor, no es una 
mera entrega de datos.

De esta forma, se puede lograr un efecto concreto; que los 
visitantes puedan comprender y conectar aquello que ven 
con aquello que escuchan acerca de lo que ven.

Es importante recalcar que la información como tal, no es 
interpretación. Sin embargo, toda interpretación incluye 
información. 

Consideraciones Generales 

En la recepción y bienvenida se debe dar el contexto 
general de la salida. De qué se trata, ubicación geográfica.

Es recomendable comenzar por los aspectos logísticos 
tiempo de la salida, acceso a baños, indicaciones en 
torno al expendio de alimentos e hidratación, etc., de 
modo de posteriormente centrarse en el relato.

Es recomendable mantener un guía por cada 10 personas, 
tanto por motivos de seguridad (particularmente en 
espacios naturales) como de calidad del relato. En 
grupos más pequeños es más fácil captar la atención de 
los visitantes respecto de la narrativa.
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Relato de Interpretación

Administrar los tiempos de narración en las distintas 
detenciones. Como se verá más adelante, el guión de 
interpretación estructura la narración en torno a un hilo 
conductor basado en hitos, cada uno de ellos implica una 
detención donde se acude al relato de interpretación. 
Por tanto es importante calcular adecuadamente los 
tiempos de trayecto (ya sea en vehículo o caminata), 
más las detenciones interpretativas y otras actividades 
(alimentación, hidratación, servicios higiénicos, tiempo 
de compra de artesanías, etc.) para calcular la duración 
del programa completo. 

Adaptación a distintos públicos. El guía debe estar 
preparado para abordar a públicos de distintos grupos 
etarios, condiciones sociales, de modo de adaptar su 
narrativa (incluyendo lenguaje y corporalidad) a cada 
segmento. 

Experiencia. La gran ventaja de los guías locales es el 
conocimiento empírico del territorio, lo que humaniza y 
da credibilidad a su relato. La experiencia y vivencias 
de un guía local joven son tan importantes como las de 
personas mayores, ya que las percepciones de cada cual 
son distintas y eso enriquece los relatos.

Visiones y percepciones sobre el contexto social y su 
entorno. Así como la experiencia de vida condiciona la 
forma de ver, transmitir e interpretar el territorio, las 
percepciones y posiciones de cada individuo (religiosas 
y particularmente políticas) también lo hacen. No 
hay en esto posturas correctas y posturas erradas, 
es importante que el guía local sea honesto con su 
audiencia al manifestar sus posturas como opiniones 
personales, precisando que existen otros habitantes con 
una opinión distinta, sin denostar esas opiniones. De 
esta forma, lo importante es mostrar  que la realidad del 
territorio puede tener tantas interpretaciones como miradas 
existen, siendo respetuosos de esas miradas, ya que esa 
mixtura de distintas posiciones sociales y políticas son las 
que conformaron el territorio tal como lo es hoy.

Reseña Introductoria 

Contexto General Poblamiento Alto 
Cachapoal

La historia del poblamiento de la Cuenca del “Alto 
Cachapoal”, donde se encuentran actualmente las 

localidades de Coya y Chacayes, data del siglo III d.C. 
con vestigios de la Cultura Llolleo, proveniente de la costa 
de la zona central del país y posteriormente la Cultura 
Aconcagua.

Sin embargo el pueblo que se establece en esta parte de 
la cordillera, son los Chiquillanes, grupos de cazadores – 
recolectores, provenientes de la estribaciones de los Ríos 
Atuel y Diamante.3

Hacia el siglo XIV el Imperio Inca avanza hacia el sur, al 
cruzar el río Maipo se encuentran con grupos  indígenas 
que se resistieron fuertemente a su dominación; los incas 
le dieron el nombre de “promaucaes”, traducido como “los 
rebeldes”, “los indómitos”, “el enemigo”.4 

Con la llegada de los españoles, los conquistadores 
distribuyeron el territorio a través de Mercedes de Tierra. 

“Una Merced de Tierra otorgada en 1546 fue heredada en 
gran parte por Catalina de los Ríos y Lisperguer, quien en 1628 
dona una parte a la Compañía de Jesús, constituyéndose la 
Hacienda  de  la   Compañía  con  una  superficie  de  10.000   
3“Entre Guerreros, Campesinos y Mineros”. Vasquez, Tapia. Ediciones Avanti. 
2010.
4Idem.
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Reseña Introductoria 

cuadras que abarcaban los terrenos comprendidos entre lo 
que hoy es Angostura y el río Cachapoal, de mar a cordillera. 
Otras versiones también dan cuenta que la herencia a los 
jesuitas pudo haber sido hecha por el Capitán de la Conquista, 
Andrés de Torquemada. Como sea, una vez expulsada la 
orden del país, en 1767, la Hacienda es comprada cuatro 
años después por Mateo de Toro y Zambrano”5 , y que se 
divide luego entre sus descendientes.

En 1822, la aristócrata Nicolasa de Toro y Dumont, nieta 
de Mateo de Toro y Zambrano y en ese entonces la 
heredera más rica del país, aportó a los bienes comunes 
del matrimonio que adquirió con don Juan de Dios Correa 
de Saa y Martínez, el yacimiento “La Conquista”, ubicado 
en la Hacienda La Compañía, lo que hoy abarca desde 
Graneros al límite con Argentina. Correa asumió el dominio 
de la mina, y fue en ese período donde adquirió su nombre 
actual, debido a que su propietario había sido teniente del 
ejército patriota y estuvo bajo las órdenes de Bernardo 
O’Higgins en la Batalla de Maipú.

En 1897  la mina El Teniente fue comprada por Enrique 
Concha y Toro, quién vendería la mina, a través del 
ingeniero de minas Marcos Schiapponi, al norteamericano 
William Braden en 1903. Así se inició la industrialización del 
complejo minero.

5Del Río C y B. Tagle (2001) Region de O’Higgins, Breve Relación del Patrimonio 

En 1904 William 
Braden adquirió 
los derechos del 
mineral, fundando 
la compañía 
Rancagua Mines 
con sede en 
Portland, Maine, 
Estados Unidos. 
Braden se asoció  

       con Barton Sewell 
para dirigir la mina de cobre El  Teniente, sin embargo, 
Sewell nunca puso un pie en Chile, limitándose a participar 
del negocio como alto ejecutivo de la empresa. En 1905 la 
compañía cambió su nombre a Braden Cooper Company 
(Compañía Cuprífera Braden), con oficinas centrales en Nueva 
York, la que fue autorizada para operar en Chile el 29 de abril 
de 1905 por decreto del Presidente —de origen rancagüino— 
Germán Riesco.

Origen de los Nombres
Cachapoal: Lugar Reverdecido en Mapudungún.

Coya: Viene del vocablo quechua “colla” que significa princesa. 
No hay claridad de por qué se le puso ese nombre al poblado.

Chacayes: Lugar de Chacay. (Discaria serratifolia). Arbusto 
nativo, que se distribuye desde Coquimbo hasta la región 
del Biobio. Es una planta que crece en el agua o con sus 
raíces dentro de un curso de agua permanente, como vegas. 
Crece hasta 3 m, con flores blancas de cuatro pétalos. Tiene 
propiedades medicinales y es muy apreciada por su valor 
ornamental.

Reseña Introductoria 
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EEste asentamiento urbano surge alrededor del año 
1905, cuando la empresa norteamericana Braen Cooper 

Company, que explota el Mineral El Teniente en la cordillerana 
ciudad de Sewell, necesitó ampliar la capacidad eléctrica que 
le proveía el dínamo instalado en el centro de Sewell.   

Para ello ocuparon las aguas del río Cachapoal, las que 
desviaron a través de un acueducto de madera de sequoia 
importada desde Estados Unidos de más de 20 kilómetros 
de largo, que llega a metros del cruce de los ríos Coya y 
Cachapoal. Fue así que se inauguró la Casa de Fuerza de 
Coya. 

Como consecuencia de esta obra, se construyó un 
campamento que albergaría a los trabajadores y sus familias. 
Comenzó con instalaciones básicas, a las que con el tiempo 
se le sumó una posta, teatro, sedes de los sindicatos, una 
escuela, almacén, clubes sociales y deportivos. Surge así 
el “Campamento Americano” o “Población Central”, donde 
habitaban los gerentes y jefes norteamericanos.

Paralelamente, un grupo de inquilinos de la Hacienda Perales se 
asentó en lo que hoy es la Población Errázuriz, con la finalidad 
de prestar servicios y realizar trabajos en las construcciones 
de la Central Hidroeléctrica y del Campamento Americano. 
Nace así el llamado “Coya chileno”. 

Cabe señalar que en la zona hubo tres fundos o haciendas con 
la práctica del inquilinaje;  Perales, El Manzanal y Chacayes. 
“Estos primeros pobladores llegaron con la finalidad de 
prestar servicios y realizar trabajos en la construcción de la 
central hidroeléctrica y Campamento Americano, vinculados 
a la empresa Braden Cooper Company”6.

Poblamiento de Coya 

6Documento Solicitud de declaratoria de Monumento Nacional en la 
categoría de zona típica. Ilustre Municipalidad de Machalí. Julio de 2000

Los primeros trabajadores que llegaron al Campamento 
Americano se fueron instalando en carpas. Durante el 
período de construcción de la Central y el campamento 
entre 1905 y 1910 existieron 5 carpas de trabajadores. 
Todos los entrevistados coinciden en que ese terreno 
era un ‘espinal’ y “empiezan a cortar los espinos para 
instalar las carpas y posteriormente, con el material que 
traen los gringos se construyen las primeras viviendas”7.

Con el tiempo el Campamento americano, fue 
creciendo y contando con diversos servicios, 
destacando el hospital de Coya, el que contó con la 
primera incubadora de neonatología que llegó al país.  
7Entrevista a don Andrés Letelier

Poblamiento de Coya 
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Contexto Social

Desde la formación del campamento, en 1905 se constituyó 
una sociedad conformada por 3 distintos actores sociales.

Por una parte los inquilinos de las haciendas de la zona, los 
trabajadores vinculados al Mineral El Teniente y el cuerpo 
gerencial del Braden Cooper Company (mayoritariamente 
norteamericanos), y quienes llegaron a trabajar en la zona 
pero no vivían en campamentos mineros8.

“Había que matar el ocio”, relatan los entrevistados, ya que 
desde los inicios del campamento hasta la década de los 70’ 
estaba prohibida la venta de alcohol con la ley seca. Surgen 
así las Quintas de Recreo en la población Errázuriz, con fiestas, 
juegos de cartas y apuestas. Otras fueron más familiares, 
algunas de ellas se mantuvieron hasta mediados de los 80’. 
“La Quinta Santa Rosa, la de las López y la Gata Negra, esas 
estaban mucho antes del 629”. Las más recordadas fueron 
“El bosque de la china” próxima a la estación de tren y “El 
Tajamar”, a la entrada de las Termas de Cauquenes.

La ley seca funcionó hasta el año 70’. Para verificar su 
cumplimiento, Braden Cooper Co. creó una “Comisión de 
Alcoholes” que fiscalizaba en el tren con inspectores de 
Ferrocarril y Carabineros para que no se ingresara alcohol a 
ninguno de los campamentos mineros.  Antes de continuar 
desde Coya hacia arriba revisaban mucho los trenes, carro 
por carro para verificar que no tuviesen licor.
8“Entre Guerreros, Campesinos y Mineros”. Vásquez, Tapia. Ediciones Avanti. 
2010
9Entrevista a don Manuel García

Poblamiento de Coya 

De esta forma nace un personaje que ha quedado en la memoria 
de los habitantes de la zona; el “huachuchero” contrabandista 
de alcohol que transitaba por rutas de montañas entre Sewell 
y Caletones donde se concentraba la mayor población. 
“Ellos venían de Machalí o de Doñihue. Subían por los cerros 
detrás y llegaban a Sewell y Caletones en mulas. Sabíamos 
de donde venían cuando los tomaban presos”10  cuenta un 
vecino. Según cuentan “era una profesión para ellos, siendo 
huachucheros mantenían a su familia, lo que más se llevaba 
a Sewell era aguardiente”11.

Braden Cooper mandó a construir unas “casuchas” para que 
la gente vendiera (al igual que los kioskos de hoy). “Hubo 8 
puestos donde vendían. Había señoras que vendían sándwich, 
empanadas, dulces y bebidas, pero había viejos que en vez de 
vender coca cola te metían vino tinto en las botellas, y a las 
de ginger les metían vino blanco, entonces cuando los viejos 
venían con la caña mala a Rancagua, se compraban coca cola 
o ginger, y los carabineros creían que eran bebidas12”, cuenta 
uno de los entrevistados. 

También se comenta la anécdota de una señora muy gorda, 
con muchos ropajes, que siempre subía a Sewell haciendo 
como que iba a visitar un familiar… no dejaba que nadie la 
tocara… hasta que descubrieron que bajaba siempre menos 
gorda de lo que subía, ya que entre los ropajes hechos con 
sacos llevaba botellas de licor.

Poblamiento de Coya 

10Ídem
11Entrevista a doña Iris García
12Entrevista a don Manuel García
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Celebraciones y Vida Social

La vida social del Campamento Americano giraba en torno 
a las celebraciones norteamericanas, como la independencia 
de los Estados Unidos; se hacían bailes en el club de 
campo y en los campamentos de Caletones y Sewell. 

Para los 18 de septiembre de las décadas del 50’ y 60’ se 
celebraban fiestas en los sindicatos de trabajadores. “Se 
contrataba orquestas y los gringos pagaban. Las fiestas 
duraban no tan tarde, a las dos ya estaba cerrando, pero 
al otro lado en las quitas de recreo era hasta que el sol 
aparecía y se perdía”, comentan los vecinos. El trago 
en esas ocasiones “era el vasito, sólo para las fiestas13”. 

Fue una tradición también la celebración de la Fiesta de la 
Primavera a mediados de los 50’ con carros alegóricos y elección 
de reina. “En ese tiempo la reina que salía era la que reunía más 
plata, andaban con unos talonarios y salían a pedir dinero”14, 
recuerdan.  Esta se extendió con la “semana coyina”, celebrada 
también con carros alegóricos, fiesta y la elección de una reina.

El acceso al Campamento Americano estaba restringido. 
En el puente existía una garita con un “sereno” o guardia 
que controlaba que quienes ingresaban estuviesen 
autorizados. Para el período del toque de queda no se 
podía cruzar el puente después de una determinada hora, 
de lo contrario quedaban detenidos… fue el caso del padre 
de una de las vecinas entrevistadas, quien fue detenido 
luego de ir a dejar a su esposa embarazada al hospital de

Poblamiento de Coya 

13Entrevista a doña Iris García
14Ídem

Poblamiento de Coya 

Coya para que diera luz a su hijo, tras llevarle el bolso con las 
cosas del bebé. Fue detenido por cruzar después del horario 
permitido y debió pasar la noche en la comisaría15.

El “tiempo de los gringos” es la frase habitual en muchos 
coyinos, y es recordado positivamente por muchos coyinos, 
“si los gringos te veían bueno para trabajar, te consideraban, 
si eras flojo, te contrataban una vez y ‘que se vaya’… uno 
trabajaba sin horario”16, cuenta un trabajador que lleva más 
de 45 años en la empresa. “Cuando veían que una persona 
le gustaba trabajar, ellos la premiaban, le subían el sueldo, 
tenían esa visión”17. 

Desde comienzos de la actividad minera existieron marcadas 
diferencias sociales entre los trabajadores, lo que se 
manifestaba no sólo en los sueldos, sino también en dónde 
vivían y dónde podían 
o no ingresar (como 
el caso de Teniente 
Club en Sewell y el 
Country Club en Coya), 
clubes sociales dirigidos 
a gerentes y jefes. Fue 
así como a partir de los 
años 30 existieron los 
llamados “Rol Oro”, para 
aquellos que recibían su 
sueldo en dólares.

Nace también una clasificación laboral que se mantiene hasta 
hoy; los roles, a jefes y profesionales les correspondía el Rol 
A, a los empleados el Rol B y antes de los 90 y el rol C era 
para los obreros. Hacia fines de los años 70’ comienzan a 
aparecer los primeros trabajadores contratistas, que prestan 

15Entrevista a doña Bernardita Tapia B.
16Entrevista a don Manuel García
17Entrevista a don Andrés Letelier
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es recordado por las hermosas vistas del río y del valle.

Con la llegada del Plan de expansión 280 (llamado así porque 
se iban a producir 280 mil toneladas de cobre mensual), 
hacia fines de los 60’, se construye la Carretera del Cobre. Se 
recuerda que en aquel entonces llegó mucha gente nueva, 
razón por la cual se creó el campamento de Supervisores, 
dónde vivían altos ejecutivos y jefaturas (principalmente 
extranjeros que venían de Canadá y de Utah (EEUU)). El 
campamento fue levantado rápidamente, antes del año 70.

En el año 1972 comenzaron a bajar el cobre por la carretera, 
se elimina el tren y con él, el rico intercambio comercial 
asociado. Comienza también la “Operación Valle”, consistente 
en trasladar a los habitantes de Sewell,  Pangal, Población 
Baja (el Chancho) y Población Alta (el Jote) a Rancagua. Sin 
embargo ya a partir de la década de los ’50 hubo microbuses 
que bajaban de Pangal a Rancagua, vía termas de Cauquenes.

Cambios Políticos

El Estado de Chile, a través de la Corporación del Cobre 
adquirió en 1967 el 51% de las acciones de la Braden Copper 
Co., en el marco de la «Chilenización del Cobre» iniciada por 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al mismo tiempo, el 
mineral pasó a manos de la Sociedad Minera El Teniente S.A.

El proceso concluyó en 1971, con la «Nacionalización del 
Cobre», en el gobierno de Salvador Allende, donde el Estado 
expropió la totalidad de las acciones de la Sociedad Minera. 
Ese mismo año se inició la “Operación Valle”, consistente 
en el traslado de los habitantes del campamento Sewell 
a Rancagua, ya que el Estado no podía asumir los gastos 
del poblado cordillerano, y la posterior construcción de la 
Carretera del Cobre. En 1976, el mineral pasó a manos de la 
Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO).

servicios para Codelco, pero no son contratados por ellos, 
sino por otras empresas intermediarias. 

En cuanto a la educación, Coya llegó a tener 3 colegios: El 
colegio Coya, el colegio Bellavista y la Escuela San Lorenzo, 
llamada inicialmente Escuela Coeducacional N° 46 de los 
Estados Unidos de América.  Entre los años 70 y 80 llegó a 
tener 1.500 matriculados, contra los aproximadamente 150 
en la actualidad. 

El Tren

En paralelo a la construcción de la central Coya 
comienza a construirse el tren, que funcionó hasta el año 
1972. Los vecinos aún recuerdan el sonido del pitido 
que emitía cuando entraba al túnel al llegar a Coya. 

El tren salía a las 08:00 AM de Rancagua y llegaba a 
Coya  a las 12.45 aproximadamente. También estaba el 
autocarril que sólo era usado por los “gringos”, quienes 
nunca subían a los trenes. Eventualmente jefaturas y 
personas autorizadas podían también usar el autocarril, 
que según recuerdan no tenía horarios. “Como ellos (los 
gringos) estaban a cargo de la vía férrea sabían dónde 
estaban las faenas, desvíos y horarios que debían realizar”18.

Según recuerdan vecinos, en Coya se juntaban ambos 
trenes, mientras uno bajaba, el otro subía. La estación 
se ubicaba donde comienza la conexión al Camino del 
Ácido (hacia ruta Colinas Verdes). Pasaba por donde hoy 
se encuentra la Población B, donde hoy hay un bosque de 
eucalipto. Era un tren de trocha angosta, cuyo recorrido 

Poblamiento de Coya 

18Entrevista a don Manuel García
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Campamento Coya

Ficha General

NOMBRE DEL SENDERO Caminatas con Historia

LONGITUD DEL TRAMO 3 kilómetros

MODALIDAD DE RECORRIDO Caminata

TIEMPO MÍNIMO RECOMEN-
DADO DE RECORRIDO

2 horas

¿CUÁNDO RECORRERLO?

Todos los días del año. No 
incorporar recorrido por 
sendero del cerro en días de 
lluvia.

VÍAS DE ACCESO Carretera del Cobre

QUÉ LLEVAR
Ropa cómoda, zapatillas que 
no sean de suela lisa.

PERMISOS Y ENTRADAS
No requiere permisos. Acceso 
Gratuito

SERVICIOS LOCALES

Oferta de Artesanías 
en Escuela de Orfebres. 
Transporte público. 
(Microbuses), bajar en “Tome 
su derecha” y caminar por el 
puente hasta Campamento.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

HITO 1 Museo Eléctrico

UBICACIÓN
Campamento Coya en 
explanada a un costado del 
Parque

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

 PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Óptimas Condiciones

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO
Inmueble. Patrimonio 
museográfico

USO ORIGINAL Almacén

USO ACTUAL Museo eléctrico

BREVE DESCRIPCIÓN

Durante décadas fue el almacén 
del campamento americano. Hoy 
convertido en un museo eléctrico, 
presenta piezas históricas de 
la construcción de la Casa de 
Fuerza y la Central Hidroeléctrica 
Coya. Cuenta con maquinarias, 
fotografías y una maqueta a 
escala de la cuenca de los ríos 
Coya y Cachapoal.  
Es importante destacar que 
el acceso a este museo NO es 
público. Para poder incorporarlo 
en visitas guiadas se debe solicitar 
el permiso correspondiente con 
CODELCO.
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Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Recomendación 

Al ingresar con delegaciones se recomienda a los guías dividir 
a los visitantes en grupos de alrededor de 10 personas para 
ir ingresando progresivamente con ellos al Museo. El tiempo 
de interpretación es de alrededor de 20 minutos al interior del 
recinto. 

Museo que rescata la memoria de la formación el campamento, 
con la construcción y operación de su Central Hidroeléctrica. 
Desde 1956 fue el almacén privado que abastecía el 
campamento americano. 

En cuanto al comercio en el ‘Coya Americano’; en las 
poblaciones Alta y Baja (llamadas también el Jote y el 
Chancho) existieron Economatos, comercios pertenecientes 
a asociaciones de trabajadores, como cooperativas, 
funcionaban con descuento por planilla. 

Los primeros trabajadores que llegaron a las obras de 
c o n s t r u c c i ó n 
de la Central 
H id roe léc t r i ca 
llegaban sólo con 
su maleta. Braden 
C o o p e r  l e s 
tenía camarote, 
el t r a b a j a d o r 
c o m p r a b a 
colchones de lana 
o yute que le eran 
descontados por 
planilla. 

HITO 2 Parque

UBICACIÓN Campamento Coya

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO División El Teniente

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buenas condiciones

ACCESO PÚBLICO Sí

USO TURÍSTICO Sí

TIPO DE OBJETO O RECURSO
Conjunto arquitectónico y 
paisajístico

USO ORIGINAL
Viviendas para trabajadores 
de Braden Cooper Company y 
posteriormente de CODELCO

USO ACTUAL
Mayoritariamente Oficinas 
de nuevo nivel mina de 
CODELCO

BREVE DESCRIPCIÓN

La zona del parque es la que 
mejor refleja las características 
arquitectónicas del 
campamento Americano que 
responden al modelo de Factory 
Town.
Especial atención merece 
la creación paisajística del 
campamento. Fueron los 
propios americanos quienes 
trajeron especies vegetacionales 
introducidas como la Sequoia, el 
árbol más grande contiguo a la 
Gerencia General de CODELCO 
División El Teniente.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Guía de interpretación patrimonial Guía de interpretación patrimonial
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HITO 3 Casa 5

UBICACIÓN
Campamento Coya, costado 
gerencia general

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónico

USO ORIGINAL
Vivienda altos Directivos 
Braden

USO ACTUAL
Oficinas Codelco. 
Administración de 
Campamento Coya.

BREVE DESCRIPCIÓN

En esta vivienda habitaron 
Gerentes de Braden Cooper 
Co. y posteriormente de 
CODELCO. Se caracteriza por 
sus amplios jardines. 

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

La sequoia es el ser vivo más alto del planeta, es una 
especie extremadamente longeva (la sequoia roja más vieja 
tiene alrededor de 3.200 años, muchas otras exceden los 

600 años.  Su hábitat 
natural se encuentra en 
sistemas montañosos 
y húmedos. Crecen en 
grupos resguardándose de 
fuertes vientos y heladas. 
Crecen en la franja oeste 
de Estados Unidos, desde 
Oregon hasta California.

Fue traída por los 
americanos a Coya y 
dispuesta junto a otras 
especies introducidas y 
nativas para el diseño 
paisajístico de los 
espacios naturales del 
Campamento, tiene 
alrededor de 100 años.



36 37

Guía de interpretación patrimonial Guía de interpretación patrimonial

HITO 4 Cancha de Tenis

UBICACIÓN
Frente a antiguo puente 
relaves. Campamento Coya

PROPIETARIO/DEPENDENCIA
CODELCO Oficinas 
Codelco. Administración de 
Campamento Coya.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular Estado de 
Conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Infraestructura deportiva

USO ORIGINAL
Vivienda altos directivos 
Braden y posteriormente 
Codelco

USO ACTUAL Sin uso

BREVE DESCRIPCIÓN
Uso recreativo de funcionarios 
de Braden Cooper Co.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

HITO 5 Puente /Canal de Relaves

UBICACIÓN
Campamento Coya, frente 
cancha tenis

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Mal estado de conservación.

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Infraestructura deportiva

USO ORIGINAL
Canal de Relaves, 
posteriormente puente 
vehículos livianos

USO ACTUAL
Sin uso. Cerrado por motivos 
de seguridad

BREVE DESCRIPCIÓN

El puente conecta el Coya 
americano con el Coya Chileno 
a la altura del retén de 
Carabineros. 

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya
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Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

El “Puente Largo”. Tras el desmantelamiento del canal 
de relaves, a inicios de la década de 1980 el segmento que 
pasaba por Coya fue utilizado como paso peatonal, uniendo 
el sector del campamento con el pueblo.

En 1986, tras un temporal que llevó el puente que conectaba 
el Campamento Americano con la Población Errázuriz, se hizo 
una “ampliación” del puente peatonal, conectándose el puente 
peatonal de madera con los vestigios del canal de relave, 
de modo de dejar un puente apto para vehículos livianos, 
cuyos accesos estaban controlados en una garita al costado 
de la Comisaría de Carabineros, con un sereno que regulaba 
el ingreso de vehículos mediante un semáforo, ya que sólo 
podía ingresar un automóvil a la vez por este angosto puente.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

HITO 6 Cancha de Fútbol

UBICACIÓN
Campamento Coya, costado 
Bowling

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Infraestructura Deportiva

USO ORIGINAL Deportivo y Social

USO ACTUAL Deportivo Club Unión Coya

BREVE DESCRIPCIÓN
Eventos de la escuela también 
se realizaban allí.
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Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

La selección inglesa, concentrada en Coya para 
el Mundial de 1962, revolucionó el ambiente del 
pueblo. Se cuenta que las jovencitas de la época 
se agrupaban en las gradas a observar a los 
jugadores practicar. 

Uno de los vecinos reveló una anécdota poco 
conocida relativa a dos jugadores ingleses 
quienes, sin autorización de su director técnico, 
decidieron salir a caminar por los cerros, siguiendo 
precisamente el sendero contiguo a la Casa de 
Huéspedes. Al internarse en el cerro, había un 
quisco (cactus) en medio del camino, uno de 
jugadores, que se desempeñaba como arquero, 
se enterró una espina en el talón. Debió regresar 
a Inglaterra y desde allá enviaron un arquero 
suplente pues quedó inhabilitado para participar 
del mundial.

Otras selecciones extranjeras concentradas en 
la región, fueron las de Bulgaria en el Parque 
Municipal de Machalí, de Argentina en la Hostería 
“El Sauzal” de Rancagua y de Hungría que 
se hospedó en el hotel de Rengo, construido 
especialmente para el mundial.

El Club deportivo “Unión Coya” creado el 9 
de febrero de 1957 utiliza y administra este 
espacio deportivo hasta la fecha. Este lugar 
albergó muchas de las actividades sociales del 
campamento hasta inicios de la década de los 80, 
como desfiles de fiestas patrias, día del carabinero 
y otras celebraciones de la escuela ubicada a un 
costado de los tubos.

HITO 7 Casa de Huéspedes

UBICACIÓN Casa N° 20

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular estado de 
conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónico

USO ORIGINAL
Staff House Braden Copper 
Company

USO ACTUAL Sin uso

BREVE DESCRIPCIÓN

Para el mundial de 1962 la 
selección de Inglaterra se 
hospedó en el Staff House 
Braden Cooper Company, 
donde estaban concentrados 
para entrenar en la cancha de 
fútbol de Coya.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya
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HITO 8 Bowling

UBICACIÓN
Campamento Coya, costado 
cancha de Fútbol

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular estado de 
conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónico y recreacional

USO ORIGINAL
Recreacional para los 
trabajadores

USO ACTUAL Sin Uso

BREVE DESCRIPCIÓN

El bowling es un deporte 
introducido por los “gringos”, 
muy presente en todos los 
campamentos vinculados a la 
minería.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

En Coya se conformó 
una selección femenina 
y una masculina 
de este deporte, 
quienes representaron 
al Campamento 
Coya en diversos 
torneos nacionales e 
internacionales durante 
la década de los 50 y 60.

El primer bowling  de 
la población central 
estaba detrás del 
sindicato de empleados, 
y después hicieron el 
bowling actual para el 
Campeonato Nacional de Bowling de Coya en el año 1972. Fue 
un gran acontecimiento,  un encuentro de mineros; venían de 

Potrerillos, Salvador, Chuquicamata,  
Antofagasta y Santiago (Audax 
Italiano). 

Las selecciones coyinas también 
viajaban por Chile participando en 
campeonatos nacionales de bowling, 
como el campeonato de Punta 
Arenas en 1970. La empresa cubría 
los gastos de viaje y estadía de los 
miembros de la selección, aún cuando 
no trabajasen ni fuesen familiares de 
trabajadores de CODELCO.
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HITO 9 Escuela de Orfebres

UBICACIÓN Población Central Casa 25

PROPIETARIO/DEPENDENCIA
CODELCO/ Corporación Pro 
O’Higgins

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónico – artesanía

USO ORIGINAL
Hotel y posteriormente casino 
de trabajadores

USO ACTUAL Escuela de Orfebres de Coya

BREVE DESCRIPCIÓN

Para visitas guiadas se puede 
pedir autorización a la Escuela 
de Orfebres en determinados 
días. Se puede adquirir 
artesanía en el lugar.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

La Escuela de Orfebres nace a partir de un programa creado 
el año 2001 por Corporación Pro- Ohiggins en respuesta a las 
necesidades socio-económicas de los residentes de la localidad 
de Coya. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo 
regional, vinculando a los habitantes de Machalí y Rancagua 
con los proyectos turísticos y productivos de la comuna y 
la región, entregándoles las herramientas necesarias para 
progresar.

Su formación se enfoca en el desarrollo de habilidades y 
destrezas para el trabajo en esmaltado al fuego, cincelado, 
forjado y grabado al ácido, entre otros módulos, que les 
permiten a los alumnos crear productos finos, basados en la 
identidad de Coya.
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El teatro o cine de Coya, junto con el de Sewell, era uno de los 

más recordados de la época. Un empresario que operaba en 

Sewell tenía la concesión de los cines de los 3 campamentos 

(Sewell, Caletones y Coya).

Tanto en Coya como en Sewell se traían películas de estreno; 

todos los días una película de estreno en rotativo en los 

horarios vermouth a las 6 de la tarde y noche a las 08.30. 

Todos los trabajadores terminadas sus faenas concurrían al 

cine con sus familias. 

HITO 10 Teatro

UBICACIÓN
Campamento Coya frente 
Escuela de Orfebres

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Mal estado de conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónico – Cultural

USO ORIGINAL Cine – Teatro

USO ACTUAL Sin uso

BREVE DESCRIPCIÓN

Producto de un incendio en 
la década de los noventa el 
teatro fue completamente 
destruido.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

Películas de moda en la época como Ben Hur, Los 10 

Mandamientos, “Lo que el viento se llevó”, además de las 

mexicanas de Cantinflas y las de vaqueros, completaban la 

cartelera de la época.

El punto de encuentro para ir al cine era el árbol de castaño 

ubicado en el acceso al mismo. Las instalaciones del Cine 

de Coya eran de excelente calidad, butacas tapizadas y 

acolchadas en tela en palco y butacas de madera en galería, 

salas calefaccionadas y con baños.
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Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

HITO 11 “Tubos”

UBICACIÓN
Campamento Coya, costado 
gerencia general

PROPIETARIO/DEPENDENCIA Pacific Hydro Chile

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Patrimonio Industrial

USO ORIGINAL
Generación Hidroeléctrica 
Codelco

USO ACTUAL
Generación Hidroeléctrica 
Pacific Hydro Chile

BREVE DESCRIPCIÓN
Continuación Tubo Pangal, 
desciende a la Casa de Fuerza 
de Coya.

Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

4948

HITO 12 Central Coya

UBICACIÓN

Campamento Coya, frente 
Generación Hidroeléctrica 
Pacific Hydro Escuela San 
Lorenzo

PROPIETARIO/DEPENDENCIA Pacific Hydro Chile

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen Estado de Conservación

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Industrial

USO ORIGINAL Hidroelectricidad CODELCO

USO ACTUAL
Hidroelectricidad Pacific 
Hydro Chile

BREVE DESCRIPCIÓN
Sólo vista panorámica desde 
el camino que conduce a las 
Poblaciones Alta y Baja.
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Hitos con Características del 

Recorrido Campamento Coya

La Central Hidroeléctrica Coya fue fundada en 1909, dando 
vida al Campamento Americano, a las poblaciones obreras 
El Jote y El Chancho, y de manera espontánea al pueblo de 
Coya.

En 2004 la empresa Pacific Hydro Chile adquirió ambas 
centrales de pasada junto con sus instalaciones para la 
transmisión de energía y los derechos de agua río arriba de la 
cuenca del Cachapoal.

En conjunto, las centrales de Coya y Pangal tienen una 
capacidad instalada de 76MW, energía suficiente para 
abastecer a más de 220 mil  hogares chilenos.
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Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

HITO 1 Inicio Sendero

UBICACIÓN
Campamento Coya, detrás de 
Casa de Huéspedes

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular estado de 
conservación

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Natural

USO ORIGINAL Tránsito de arrieros

USO ACTUAL Senderismo

BREVE DESCRIPCIÓN

Indicar el punto de acceso. No 
cuenta con señalética asociada 
ni infraestructura (pasarelas, 
barandas, miradores)

Precauciones al Visitante: No fumar durante todo el trayecto, 
y muy particularmente al inicio donde hay gran acopio de 
hojas secas y restos de poda. El paisaje –particularmente en 
verano- es bastante seco.

Todo el sendero transita por la ladera de exposición noroeste 
de solana, por lo que antes de iniciar el recorrido se debe 
recalcar al grupo la importancia de una adecuada hidratación 
y protección solar (filtro solar, gorro y lentes de sol). La 
vegetación es abundante en cactus de tipo Quisco que siempre 
pueblan la ladera de mayor exposición a la luz solar.

Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

HITO 2 Monolito Puerta 5

UBICACIÓN
Huella que comunicaba con 
Termas de Cauquenes

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular estado de 
conservación

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Natural

USO ORIGINAL Tránsito de arrieros

USO ACTUAL Senderismo

BREVE DESCRIPCIÓN
Confluencia ríos Coya y 
Cachapoal – Puerta 5
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Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

HITO 3
Antiguo Horno Carbón de 
Espino

UBICACIÓN
Huella que comunicaba con 
Termas de Cauquenes.

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Sólo vestigios

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Natural

USO ORIGINAL Tránsito de arrieros

USO ACTUAL Senderismo

BREVE DESCRIPCIÓN
Usos del bosque para leña y 
carbón

Es importante en este punto 
referirse a la influencia antrópica 
a la que ha estado sometido 
este territorio por más de un 
siglo. Es la Influencia que tiene 
su origen o es consecuencia de 
las actividades del ser humano.  
En zonas naturales de Coya y 
Chacayes es particularmente 
visible a través de los vestigios 
de la explotación intensiva del 
carbón de Espino, Peumo y Litre 
y del llamado “carbón blanco” 
hecho a base de Litre y Quillay.

Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

El sector del Monolito, llamado también “La Puerta 5” es el 
límite suroeste del Campamento Coya. Sobre este punto se 
extendía una reja que cerraba el campamento desde el lecho 
del río cerro arriba. Hoy no quedan vestigios de dicho cierre 
perimetral. Contaba con un portón cuyo acceso permanecía 
controlado.

Cuentan entrevistados que una curiosa anécdota se suscitó 
en Coya en la época posterior al ataque de la Armada Imperial 
Japonesa a la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en 
Hawai, en 1941. Después de aquél hecho los “gringos” en 
Coya, llegada determinada hora, apagaban por completo las 
luces del campamento y vigilaban atentamente este cierre 
perimetral. 
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Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

Vecinos de Chacayes comentan que una jornada de quema 
de leña para hacer carbón podía llegar a durar 5 días, 
dependiendo del tamaño del horno. Las cuevas se hacías sólo 
de tierra,  y allí la quema de leña podía durar hasta 8 días 
y sus noches. Cuando el humo comenzaba a salir azul, era 
indicación de que el carbón ya estaba casi listo. Tras 3 o 4 días 
se apagaba por completo el fuego, se podía extraer el carbón 
y acarrearlo en mulas a los pueblos”19. 

HITO 4 Explanada

UBICACIÓN
Ladera noroeste del río 
Cachapoal

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN No aplica

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Natural

USO ORIGINAL Tránsito de arrieros

USO ACTUAL Senderismo

BREVE DESCRIPCIÓN

Panorámicas Bellavista y 
Errázuriz. Zona apta para 
descanso. Avistamiento 
avifauna.

19Entrevista a don Emilio López Lara

Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

Espacio natural apto para un descanso en el recorrido a 

la sombra de espinos. Pausa adecuada para hidratación 

y alimentación. También para avistamiento de avifauna. 

Entre las especies que se suelen observar están el Tricahue, 

Cometocino, Chicol, Turca,Tenca y eventualmente el Cóndor. 

Posee una panorámica de las poblaciones Errázuriz y Bellavista 

y de la confluencia de los ríos Coya y Cachapoal. Vista parcial 

a Supervisores y Población A.
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Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

HITO 5 Retorno ex canal de relaves

UBICACIÓN
Campamento Coya, detrás de 
Casa de Huéspedes

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Sólo vestigios

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Natural/Industrial

USO ORIGINAL Canal de Relaves

USO ACTUAL Senderismo

BREVE DESCRIPCIÓN

Huella bien demarcada por 
canal que fue levantado. 
Quedan restos de sus 
cimientos.

Hitos Sendero con Características

 del Recorrido

Tras el desastre en el Tranque Barahona en 1928, entró en 
funcionamiento el canal de relaves y el Tranque Cauquenes 
en 1934. El canal fue construido completamente de madera y 
conectaba los 70 kilómetros que separaban Sewell del Tranque 
Cauquenes, pasando por Coya y cruzando la confluencia de 
los ríos Coya y Cachapoal.

Junto al Tranque Cauquenes se constituyó el centro de 
operaciones del transporte de relaves, para lo cual se edificó 
un pequeño asentamiento para los trabajadores y sus familias. 
Nace así el Campamento Parrón.

Actualmente los relaves son enviados por medio de un nuevo 
canal (construido en hormigón) hasta el Tranque Carén, en la 
provincia de Melipilla, donde se depositan hidráulicamente y 
se recuperan las aguas claras.
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Reseña Bellavista, Errázuriz y 

El Álamo; “El Coya Chileno”

De acuerdo a las versiones de los vecinos y al relato 
de historiadores locales, Coya fue un prestador de 

servicio del mineral. Coya 
y las Haciendas Chacayes y 
Perales aportaban insumos a 
Sewell y otros campamentos 
mineros. De hecho, en Coya 
llegó a haber 2 mataderos, 
uno de ellos (ubicado en 
la subida a Supervisores) 
cargaba productos cárneos 
directamente al tren que iba 
a Sewell.

Se produce una migración 
casi obligada –por las 
condiciones económicas- del 
campesino a Coya, que era 
la localidad más cercana.

Las primeras viviendas 
del asentamiento obrero 
o Población Errázuriz, se 
caracterizaron por seguir un 
patrón constructivo o módulo de crecimiento que permitió ir 
adaptándose al cerro. La población Errázuriz corresponde al 
casco antiguo compuesto por las calles Pedro Aguirre Cerda, 
Bernardo O’Higgins, San Martín, Benjamín Errázuriz, Manuel 
Rodríguez y Las Heras.

Reseña Bellavista, Errázuriz y 

El Álamo; “El Coya Chileno”

60

20  Entrevista a don Andrés Letelier

La Población Errázuriz se llama así por don Benjamín Errázuriz 
Ortúzar, antiguo propietario del sector, quien fue vendiendo 
pequeños paños de terreno a quienes fueron ocupando 
espontáneamente la zona. Su avenida principal es Pedro 
Aguirre Cerda que va desde el ex Matadero hasta la entrada 
del puente.

Aquí llegó la mayoría de las personas de Manzanal, Chacayes 
y Hacienda Perales. De acuerdo al relato de los entrevistados, 
“a la gente se le dio muchas facilidades para comprar el 
terreno. Las personas que eran socias iban abonando como 
un dividendo. Pagaban por decir en esos años, cuando era 
la década del 60, 400 escudos creo que costaba un terreno, 
entonces aportaban con 2, 3 escudos e iban ahorrando y 

colocando ahí, hasta pagar y posterior a eso se les hacía 
las escrituras”20. El entonces dueño de la Hacienda 

Perales vendió un paño de 52 hectáreas a 
los inquilinos que fueron llegando a 

esta zona.



Guía de interpretación patrimonialMapa Bellavista - Errázuriz - El Álamo

85
0

800

90
0

950

1000

10
50

800

800

800

80
0

Río Coya

Rí
o 

Ca
ch

ap
oa

l
C

oy
a

C
am

pa
m

en
to

 C
oy

a

AB
el

la
vi

st
a

L
os

 P
er

al
es

P
ob

la
ci

ón

35
85

00

35
85

00

35
90

00

35
90

00

35
95

00

35
95

00

36
00

00

36
00

00

36
05

00

36
05

00

36
10

00

36
10

00

6213500

6213500

6214000

6214000

6214500

6214500

70
°3

1'
0"

W

70
°3

1'
0"

W

70
°3

1'
30

"W

70
°3

1'
30

"W

70
°3

2'
0"

W

70
°3

2'
0"

W

34°12'0"S

34°12'0"S

34°12'30"S

34°12'30"S

0
20

0
40

0
60

0
10

0
M

ts

N

NOMBRE DEL SENDERO “El Coya Chileno”

MODALIDAD DE RECORRIDO Caminata y /o Vehículo.

TIEMPO MÍNIMO RECOMEN-
DADO DE RECORRIDO

1 hora.

¿CUÁNDO RECORRERLO? Todos los días del año.

VÍAS DE ACCESO Carretera del Cobre

QUÉ LLEVAR
Ropa cómoda, no utilizar calz-
ado de taco alto.

PERMISOS Y ENTRADAS
No requiere permisos. Acceso 
Gratuito

SERVICIOS LOCALES
Transporte público. Micros. 
Oferta gastronómica. Tienda 
de artesanías.

RECOMENDACIONES

Precaución al caminar, 
veredas estrechas, camino con 
pendiente de alto tránsito 
vehicular. No recomendable 
llevar caminando delegaciones 
superiores a 10 personas, optar 
por traslados en vehículos 
y detenciones en puntos de 
interés.

Reseña Bellavista, Errázuriz y 

El Álamo; “El Coya Chileno”

Ficha General
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En este punto se distribuye el tráfico ya sea hacia Campamento 
Coya o comunicando en dirección a El Álamo y posteriormente 
a la Cordillera.

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

HITO 1 Tome su derecha

UBICACIÓN
Bifurcación de las calles Pedro 
Aguirre Cerda y José San 
Martín

PROPIETARIO/DEPENDENCIA Municipal

PROTECCIÓN PATRIMONIAL Sí. Declarado Zona Típica

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO Si

TIPO DE OBJETO O RECURSO Urbanístico

USO ORIGINAL Área comercial y residencial

USO ACTUAL Área comercial y residencial

BREVE DESCRIPCIÓN

El Área fue declarada en 
2010 Zona Típica y Pintoresca 
por parte de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, 
DIBAM

HITO 2 Iglesia

UBICACIÓN
Zona Alta de Población 
Errázuriz

PROPIETARIO/DEPENDENCIA Obispado de Rancagua

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Religioso

USO ORIGINAL Parte de la Hacienda Perales

USO ACTUAL Religioso

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

64 65



66 67

Guía de interpretación patrimonial Guía de interpretación patrimonial

HITO 3
Plaza Guillermo Flores 
Letelier

UBICACIÓN
En la bifurcación de las 
calles Pedro Aguirre Cerda y 
Bernardo O´Higgins

PROPIETARIO/DEPENDENCIA Comunitaria

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Plaza Pública

USO ORIGINAL Propiedad Privada

USO ACTUAL Plaza

BREVE DESCRIPCIÓN

La plaza lleva el nombre 
del propietario que cedió 
esta porción de terreno a la 
comunidad para crear una 
plaza pública. También se 
le conoce con el nombre de 
“Plaza de los Aburridos”, 
pues allí se juntan los adultos 
mayores a conversar.

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

HITO 4 Ex – Matadero

UBICACIÓN
Donde hoy se ubica el estadio 
municipal

PROPIETARIO/DEPENDENCIA
Administración Junta de 
Vecinos Errázuriz

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO

USO ORIGINAL Matadero

USO ACTUAL
Oficina de la Junta de Vecinos 
de Errázuriz

BREVE DESCRIPCIÓN
Edificación está en comodato 
de la Junta de Vecinos.

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”
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Frente al ex matadero aún existe la 
Casa 1, la primera vivienda inscrita del 
Coya particular que aún se conserva y 
es habitada.

El otro matadero que existió, era 
directamente administrado por los 
‘gringos’, desde la Casa 50. Se ubica 
en el inicio de la cuesta a Supervisores, 
funcionó hasta el año 67 entré cuando 
nació Socoagra en Rancagua, desde 
donde comenzó a salir toda la carne que 
proveía a los campamentos. También 
desaparecieron todos los mataderos 
clandestinos.
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HITO 5 “El Chalet”

UBICACIÓN Sector Los Perales

PROPIETARIO/DEPENDENCIA

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Malo. Sólo ruinas de la casa 
patronal

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónico – Histórico

USO ORIGINAL Casa Patronal

USO ACTUAL Sin Uso

BREVE DESCRIPCIÓN

Casa Patronal de la Hacienda 
Perales. Desde allí se 
administraba la actividad 
agrícola de la Hacienda. 
Lugareños le denominaban 
así por porque es la única casa 
más grande que existía en el 
sector.

El Fundo o Hacienda Perales se ubicaba entre los ríos Cachapoal, 
Coya y Pangal, enfocado al cultivo de frutales (peras, manzanas, 
higos, uvas) y productos lácteos. La Hacienda Perales fue una 
de las principales productoras de Braden Cooper Co.  

Vecinos de Bellavista comentan que la Hacienda Perales debe 
su nombre a que producía frutos de exportación, precisamente 
peras de agua, las que posteriormente fueron arrancadas y 
reemplazadas por nogales.

Hasta hoy los vecinos no tienen claridad respecto de su real 
dueño, señalando que el dueño es un banco (muchos creen 
que el Banco Estado).

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

Fenómenos paranormales

La llamada “Quebrada de los duendes”, está próxima a la antigua 
casa Patronal de Perales, donde según cuentan lugareños se 
solían ver duendes, experiencias narradas especialmente por 
los niños… decían que algunos eran malos “porque son plomos”. 
También habían unos blancos que invitaban a jugar a los niños.

Los adultos, para alejar los duendes de los niños, ponían 
excremento de persona para ahuyentarlos (“porque es un 
‘contra’, una protección”) y cerraban las ventanas de la casa 
donde vivían. Cuentan que al día siguiente estaban las uñas 
marcadas en la ventana de madera y durante la noche se podía 
sentir el llanto del duende tratando de entrar.

Narraciones como estas se remontan a 40 años atrás, en la 
niñez de varios de los entrevistados “antes existían mucho más 
que ahora, es raro ahora quien los ve, antes eran verídicos”21, 
cuentan.

Narraciones como estas se remontan a 40 años atrás, en la 
niñez de varios de los entrevistados. “Antes existían mucho más 
que ahora, es raro ahora quien los ve, antes eran verídicos”21. 
Algunos “contras” famosos en aquellas épocas era tirar sal al 
fuego, ya que con eso “se caen los brujos… los botan para 
saber quiénes son”22, afirman.

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

21Entrevista a doña Olga Lara
22Entrevista a Bernardita Tapia
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HITO 6 Puente Río Coya

UBICACIÓN Acceso Población Errázuriz

PROPIETARIO/DEPENDENCIA

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Buen estado de conservación

ACCESO PÚBLICO Si

USO TURÍSTICO No

TIPO DE OBJETO O RECURSO

USO ORIGINAL

BREVE DESCRIPCIÓN

Data del año 1929. Fue 
construido tras el alud del 
Tranque Barahona, provocado 
por el terremoto de 1928.

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

Desde el inicio de las actividades de Braden Cooper Co. En la 
ribera del río Coya se instalaron arrieros que tenían animales 
(particularmente mulas) con las que prestaban servicios 
de transporte de material hacia Sewell. Posteriormente 8 
kilómetros más arriba se creó el Campamento Barahona y el 
tranque del mismo nombre.

En 1928 se produjo un fuerte sismo con epicentro en Talca, 
que causó el derrumbe del tranque Barahona, cuyo muro, que 
actuaba como contención de los relaves del mineral cedió, 
arrastrando 314 mil metros cúbicos de agua y 4 millones de 
toneladas de material sólido, arrastrando la pequeña estación 
Barahona.

En cuanto a las víctimas fatales hay divergencia, algunos 
documentos hablan de 55 personas arrastradas por el 
derrame, otras versiones señalan que fueron más de 100 los 
fallecidos, en tanto que algunos vecinos dicen que fueron 17 
personas, principalmente arrieros emplazados en la ladera 
del río Coya.
    

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”
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HITO 7 Casa 100

UBICACIÓN

Frente gasolinera, 
descendiendo por carretera del 
cobre a mano derecha después 
de la barrera de control 

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CODELCO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL No

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno

ACCESO PÚBLICO No

USO TURÍSTICO Si

TIPO DE OBJETO O RECURSO Arquitectónica

USO ORIGINAL
Casa del gerente general de 
Braden Cooper Co.

USO ACTUAL Actividades de CODELCO

BREVE DESCRIPCIÓN

El acceso a público (turístico) 
de la Casa 100 se produce 
únicamente para la 
conmemoración del Día del 
Patrimonio

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

Construida para el Gerente de Braden Cooper Company. 
Siempre fue de acceso limitado, excepto a comienzos de la 
década del 70, donde se llamó “La Casa del Pueblo” durante 
la Unidad Popular.

En este período la Casa 100 se abrió al público, podía ser 
conocida por los habitantes y venían a hospedarse en ellas 
obreros y trabajadores de otras partes del país, de Lota, del 
campo, de la Compañía de Aceros del Pacífico CAP, quienes 
pasaban una semana con sus familias. 

Existe entre los vecinos entrevistados versiones encontradas 
en torno a este período. Por una parte quienes valoraron 
el trato igualitario que se dio a quienes la visitaban, sin 
importar su condición social, y por otra quienes señalan que 
los visitantes causaron un gran deterioro en las instalaciones, 
llevándose su equipamiento. 

La Casa 100 fue construida en la década de 1920 por la 
Braden Copper Company, en terrenos de la antigua Hacienda 
Perales, como lugar de residencia del gerente general de la 
empresa y su familia. 

Levantada en medio de un extenso jardín de árboles y plantas 
nativas de la zona, esta construcción de 630 mts. cuadrados 
es una típica casa del centro sur norteamericano, donde la 
madera de pino oregón americano, el estuco liviano y el gusto 
por la sobriedad y la sencillez, son los principales elementos 
de construcción. 

Desde la Nacionalización del Cobre, en 1973, la “Casa 100” 
se transformó en residencia de huéspedes de connotados 

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”
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líderes de todo el mundo y casa de descanso de las máximas 
autoridades del país. Allí se recibió a Fidel Castro en la reunión 
que sostuvo con dirigentes sindicales. Asimismo, el presidente 
Salvador Allende realizó una ceremonia de despedida al 
Presidente de México Luis Echeverría.

Hoy está a cargo de la Presidencia Ejecutiva de Codelco en 
coordinación con la gerencia general de la División El Teniente.

La Casa 50, en tanto se ubica dentro del perímetro del predio de 
la Casa 100. Desde allí se administraban todos los campamentos 
de la división y se coordinaba el abastecimiento. Recuerdan 
que a comienzos de la década del ’50 el administrador era un 
tejano de apellido James, quien es recordado pues vestía igual 
que en las películas de vaqueros. Los vecinos chilenos de Coya 
le llamaban “el flaco”. Al finalizar el período de administración 
de los Campos de Braden Cooper, ‘mister Fisher’ era el 
encargado, hasta que surgió “Socoagra” en Rancagua.

Posteriormente llegaron a habitar esta vivienda los gerentes 
del Plan de Expansión 280. Durante la Unidad Popular la Casa 
50 fue la “Casa de la Cultura” se dictaron allí talleres artísticos,  
funcionando como la Casa de la Cultura. “Venían profesores 
de la Universidad de Chile a hacer clases en Coya, se abre la 
escuela de teatro, de tejido a telar, tallado en madera, fierro, 
el arte aflora con profesionales nacionales y extranjeros”23.

Frente al Acceso a la Casa 100, a un costado de la gasolinera 
Terpel se encuentra la Oficina de Información Turística de 
Coya, administrada por la “Agrupación Tierra que Encanta”, 
donde se pueden encontrar artesanías, souvenirs, guías y 
rutas locales.

       

Hitos con Características del Recorrido Bellavista, 

Errázuriz y El Álamo “El Coya Chileno”

23Entrevista a don Andrés Letelier

24Entrevista a don Luis Lara González, Chacayes
25Entrevista a donJuan Arenas, Coya
26Ídem

Reseña Chacayes 
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Este sector se encuentra ubicado en la confluencia de los 
ríos Cachapoal y Pangal. Surge del Fundo Los Chacayes 

emplazado al sur del río Cachapoal, siendo productor de 
papas, porotos y maíz, además de la crianza de ganado.

La vida de muchos chacayinos fue una vida de trabajo y 
sacrificio. Los mayores cuentan que ya de grandes conocieron 
los zapatos, crecieron descalzos o usando ojotas hechas 
con cuero de animal, “cuando llovía mucho, nos hacíamos 
polainas con la tolva que le llaman, de la pierna de atrás. 
Nos metíamos en el agua y en la nieve; en el agua se hacen 
tripas, pero si andábamos al sol en los riscales apretaban, 
porque se secaban”24, cuenta un chacayino.

Las sábanas las hacían con sacos de harina cosidos a mano, los 
colchones con lana de oveja25. Quienes tenían la posibilidad, 
viajaban a Rancagua a caballo a comprar ponchos de castilla.

Los habitantes de la zona fueron inquilinos del Fundo 
Chacayes. Los entrevistados comentan que tenían muchas 
garantías en el Fundo, podían criar animales sin pagar talaje, 
les daban podían criar animales sin pagar talaje, les daban 
casa y podían plantar papas, porotos y maíz para pasar el 
invierno. Algunos comentan que se producía una suerte de 
“elite” dentro de los inquilinos, ya que algunos tenían una 
producción familiar mayor y, al tener hijos varones, los dueños 
del fundo les permitían abarcar más todavía26.

El aislamiento de Chacayes era lo más complejo, podían 
viajar a caballo hasta Coya por la orilla del canal de riego. Allí 



Guía de interpretación patrimonial Guía de interpretación patrimonial

Reseña Chacayes 

27Entrevista a don Daniel Moreno, Chacayes
28Ídem
29Entrevista a don Juan Arenas, Coya

Reseña Chacayes 

podían tomar el tren. En la estación de Coya “había una parte 
especial para dejar las bestias, y ahí se cargaban los machos 
con lo que se compraba y venirse pa’arriba” 27. La gente salía 
una vez al mes, ir a Rancagua era lejos. Cuando llegó la micro 
el trayecto demoraba como 3 horas.

Cuando ocurrían emergencias, el aislamiento hacía las 
situaciones aún más difíciles. Cuentan los lugreños que “había 
un teléfono en el kilómetro 3,5, otro más abajo y otro en la 
casa del patrón. El teléfono tenía una manilla y había saber 
cuántas vueltas darles según donde se llamara. También 
había una operadora… para el hospital o cualquier urgencia 
había que llamar así, había que llamar a Braden para pedir 
línea”28.
El último dueño del Fundo Chacayes fue la familia Bustamante, 
quienes son recordados por los chacayinos como “buenos 
patrones”. Según cuentan vecinos que crecieron en el lugar, 
son recordados por los chacayinos como “buenos patrones”. 
Según cuentan vecinos que crecieron en el lugar, fue en este 
período en que Chacayes se hizo ovejero, porque la señora 
de Bustamante venía de Punta Arenas29. Su familia tenía 
estancia allá y ellos incorporaron la oveja en este sector.

Con las ovejas bajaban muchos pumas (leones, como le 
dicen los lugareños). Comentan que los inquilinos 

cazaban muchos pumas; 
la piel se la dejaban al 

dueño del fundo y ellos comían la carne. En aquel entonces 
no existía una categoría de protección legal para los pumas 
y otros animales silvestres. El puma está catalogado por 
el Servicio Agrícola y Ganadero SAG como una especie en 
peligro de extinción, por lo que hoy  su caza está prohibida.

En el año 70’ el fundo fue expropiado por la Corporación de la 
Reforma Agraria, CORA, quedando el predio en manos de una 
sociedad en la que se sucedieron diversos administradores.

Tras el golpe militar, el Fundo pasa a manos del Estado, 
quienes designan nuevos administradores. En el año 83’ 
producto de la crisis económica y los malos resultados de la 
producción agrícola, parte del predio sale a remate público, 
en tanto 35 mil hectáreas son entrega das a CONAF para la 
creación de la Reserva Nacional Río de los Cipreses.

Las 14.700 hectáreas restantes fueron adquiridas por 
la “Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Verde Valle”, 
conformada por Campesinos Chacayinos, quienes tuvieron 
que acudir a créditos del Banco del Desarrollo para concretar 
la transacción. Hasta la década de los 90’ se sucedieron 

diversas ventas de terrenos de la 
Sociedad Agrícola, de 

modo de finiquitar la 
deuda.
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27Entrevista a don Daniel Moreno, Chacayes
28Ídem
29Entrevista a don Juan Arenas, Coya
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Al igual que en Coya, Chacayes 
no está exento de este tipo de 
experiencias. Numerosos son los 
recuerdos familiares en torno a la 
aparición del diablo en esta zona, o 
más hacia la cordillera. 

Aseguran que el Tue Tue siempre 
pasa por allí,  y que dicen que es un 
hombre pájaro. Uno de los vecinos 
señala que cada vez que sentía que 
pasaba, le decía: “siga su camino 
amigo, que yo sigo el mío”30.

Uno de los dueños del Fundo Chacayes 
de comienzos del siglo XX fue Otto 
Franzen, quien generó muchas 
riquezas, al punto que sus inquilinos 
comentaban que tenía pacto con el 
demonio. Entrevistados en Chacayes 
recordaban el relato de boca de sus 
padres “yo escuché eso, que tenía 
pacto con el diablo. Y pa’ que no se 
lo llevara el diablo había que velarlo 
en vida, ¡vivo!. Pero había que estar 
toda la santa noche sin moverse de 
ahí, al lado de la casa, pa’ que no 
se lo llevara el diablo. No tenían que 
dejar de rezar, a la hora que paraban 
de rezar, se lo llevaba”31.

Reseña Chacayes 

Fenómenos Paranormales

30Entrevista a don Daniel Moreno, Chacayes
31Ídem.
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NOMBRE DEL SENDERO Chacayes

MODALIDAD DE RECORRIDO Caminata// Vehículo

TIEMPO MÍNIMO RECOMEN-
DADO DE RECORRIDO

1 hora             .

¿CUÁNDO RECORRERLO? Todos los días del año.

VÍAS DE ACCESO

Carretera del Cobre. 
Continuar en dirección 
Pangal por camino de tierra 
en buen estado. Cruzar el 
río Cachapoal por puente 
Chacayes y continuar hacia la 
Reserva (16 km).

QUÉ LLEVAR
Ropa cómoda, zapatillas que 
no sean de suela lisa

PERMISOS Y ENTRADAS
Sólo en acceso a la Reserva 
Nacional

SERVICIOS LOCALES

Microbuses Rancagua – 
Machalí – Chacayes  que 
se toman en el Rodoviario. 
Dos servicios diarios. 
Alojamiento en Cabañas. 
Servicios de alimentación. 
Cabalgatas. Ángel Lara 
Muñoz 8/3451199. Chacayes. 
turismoruralmachali@gmail.
com

Ficha General

Reseña Chacayes 
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Reseña Chacayes 

Chacayes es un territorio que concentra la historia del Alto 
Cachapoal, de ser exclusivamente agrícola – ganadero, hoy 
coexiste con una Reserva Nacional.  Al interior del Fundo 
Chacayes aún se mantienen los vestigios de lo que los 
lugareños le llaman “La Casa del Patriota”, un agujero en el 
que se dice se ocultaba Manuel Rodríguez.  “Se metía en un 
hoyo y no sabían por donde salía, dicen que salía por una 
quebrada y se iba a Argentina”. 

80
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Hitos con Características del 

Recorrido  Chacayes 

HITO 1 Administración R.N. Cipreses

UBICACIÓN Sector Chacayes

PROPIETARIO/DEPENDENCIA CONAF

PROTECCIÓN PATRIMONIAL Sí

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Perteneciente al SNASPE. 
Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del 
Estado

ACCESO PÚBLICO Sí. Pagando acceso

USO TURÍSTICO Sí

TIPO DE OBJETO O RECURSO Natural

USO ORIGINAL Agrícola

USO ACTUAL Reserva Nacional

BREVE DESCRIPCIÓN

Administrado por la 
Corporación Nacional Forestal 
CONAF. Abierto todos los 
días del año, de 08:30 a 18:00 
hrs. El teléfono de la Reserva 
Nacional Río de los Cipreses es: 
(72) 297505. 
Su correo electrónico es: 
reserva.cipreses@conaf.cl
Adulto: $2.200, $1.000 niños y 
tercera edad, y $5.000.- por 
noche en camping, por grupo 
de 7 personas.

Hitos con Características del 

Recorrido  Chacayes 

La Reserva Nacional Río de los Cipreses fue creada en 1985. 
Cuenta con una superficie de 36.882,5 hectáreas. Se ubica 
en la comuna de Machalí, provincia de Cachapoal, Región 
del Libertador Bernardo O´Higgins. La Administración de 
la unidad se ubica al final del camino asfaltado del sector 
Chacayes, con Oficinas y un completo Centro de Educación 
Ambiental.

La hoy Reserva Nacional Río de los Cipreses fue el antiguo 
Fundo Chacayes, expropiado en tiempos de la reforma agraria 

Al interior de la reserva destacan afloramientos de agua 
subterráneas con gran contenido de fierro y azufre, tales como 
el “agua de la Vida” y el “agua de la Muerte”. A la primera, se 
le atribuyen beneficios a la salud, a la segunda que enferma 
y mata a los animales que la beben.  “Ahí tenemos La Buena 
Vida. Y al frente está la Buena Muerte. Pájaros que cae ahí se 
muere, algo tiene que se muere, metales, alguna cosa, En la 
Buena Vida, usted saca agua y le echa un poco de azúcar y 
se la toma, es igual que estar tomando una limonada. No la 
puede traer pa’ abajo porque se le va todo el sabor, tiene que 
tomársela ahí, donde cae el chorrito. Pa’ que no se le pierda 
el sabor tiene que sacar una piedrecita del fondo y echársela 
a la botella, ahí no se le pierde el sabor”32. 

32Entrevista a don Daniel Moreno, Chacayes
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Consejos para conocer y disfrutar la 

naturaleza sin dañarla

Los siguientes consejos y técnicas buscan impulsar a las 
personas a realizar un senderismo con mínimo impacto 

ambiental.

Prepare su viaje con Anticipación: Con el fin de 
evitar llevar cosas demás o de menos y evitar riesgos 
potenciales:

Conocer las normas el lugar a visitar, en especial si se 
trata de un Área Silvestre Protegida i de una zona de 
alto valor natural y/o cultural. 

Viajar en grupos pequeños o subdividiré en cordadas 
de 4 a 6 personas.

Siempre llevar un mapa de la zona a visitar y usarlo 
con una brújula.

Reenvasar alimentos en recipientes reutilizables 
(frascos, bolsas) para reducir la basura a cargar al 
regreso.

Informarse previamente sobre las condiciones 
climáticas del lugar a visitar para preparar equipaje 
para condiciones climáticas adversas (frío, viento, 
calor, lluvia).

Recorre y acampe sin dañar la naturaleza: Para 
evitar hacer daño en zonas que aun no han sido impactadas y 
concentrar el impacto en las que ya están deterioradas (área 
de sacrificio).

Usar caminos y senderos habilitados. Si el sendero es 
angosto, transitar en fila india por la mitad, así se evita 
dañar la vegetación que crece al costado de la senda.

Consejos para conocer y disfrutar la 

naturaleza sin dañarla

Cuando se viaje a campo abierto, escoger superficies 
resistentes (piedra, grava, pasto seco o nieve).

Descansar en superficies resistentes y fuera del sendero.

Al acampar: Utilizar lugares autorizados y habilitados 
para ello.

Mantener elementos contaminantes (como aceite y 
detergente) lejos de los cursos de agua.

Concentrar las actividades en áreas sin vegetación.

Deje lo que encuentres en su lugar: Para que 
quienes vengan después, puedan disfrutar al igual manera 
ese espacio natural.

Preserva el pasado. Observar pero no rayar objetos o sitios 
de valor arqueológico, histórico y/o cultural.

No construir estructuras, muebles ni cavar trincheras para 
evitar el ingreso de agua a la carpa.

Recuerda: “Deja sólo las pisadas, llévate sólo las fotografías 
y mata sólo el tiempo”.

Respete la vida silvestre: Solo a distancia podremos 
disfrutar realmente de los sonidos y movimientos que 
los animales nos quieran regalar por permitirles su paz y 
alimentarse como a ellos les gusta.

Observa a los animales silvestres a distancia, no perseguirlos 
ni aproximarse a ellos.
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No alimentar animales silvestres (daña su salud y los expone 
a predadores y otros peligros).

Evitar viajar con mascotas. De hacerlo, mantenerlas bajo 
control todo el tiempo.

Almacenar alimentos y basura lejos del alcance de animales 
silvestres.

Evitar contacto con animales silvestres en períodos sensibles 
como reproducción, anidación y crianza.

Respete a otros visitantes: Ellos también desean 
disfrutar al aire libre.

Ser cordial con otras personas que también esperan disfrutar 
de la naturaleza.

Ubicarse en la parte superior del camino al encontrarse con 
grupos de visitantes o ganado cargado.

No generar ruidos molestos, disfrutar del sonido de la 
naturaleza.

Minimizar y manejar adecuadamente fogatas: 
Las fogatas pueden causar impactos negativos permanentes 
en la naturaleza.

No usar fuego para cocinar, usar cocinilla para eso.
Sólo realizar fogatas en lugares permitidos con sitios 
habilitados para ello.

Mantener el fuego pequeño utilizando madera muerta 
encontrada en el suelo. No arrancar madera desde árboles 
o arbustos.

Asegurarse de apagar completamente la fogata antes de 
continuar viaje.

Consejos para conocer y disfrutar la 

naturaleza sin dañarla

Consejos para conocer y disfrutar la 

naturaleza sin dañarla

Disponer adecuadamente de los residuos: Todos 
los desechos deben llevarse de regreso. 

Antes de retirarse del sitio donde se acampó, revisar que no 
queden huellas visibles de la estadía.

Técnica del “hoyo de gato”: Para hacer las necesidades, 
excavar un agujero de no menos de 20 cms de profundidad, 
depositar en él la materia fecal y luego cubrirla con tierra. 

Debe estar a más de 60 mts de cursos de agua y senderos. 
El papel higiénico utilizado se guarda en una bolsa plástica 
y se trae de regreso; no se entierra, pues los animales 
silvestres pueden desenterrarlos, provocando problemas 
en su salud.

Para el aseo personal y de utensilios transportar el agua a 
60 mts de cursos de agua, utilizando jabón biodegradable. 
Dispersar las aguas depuradas del lavado de utensilios.
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Protección de la Radiación Solar

Utilizar ropa que impida la exposición del cuerpo al sol 
(poleras de manga largas y pantalones largos).

Utilizar lentes con protección UV.

Usar gorro de ala ancha.

Utilizar protección de factor alto y aplicarlo al menos media 
hora antes de exponerse al sol. Volver a aplicar cada 3 
horas.

Evitar deshidratación y golpes de calor

La deshidratación es la pérdida de líquidos corporales que 
contienen electrolitos esenciales para el cuerpo como el 
sodio-potasio. Sus síntomas son: piel seca enrojecida, lengua 
blanquecina, irritabilidad y confusión. Algunos de sus efectos 
severos son: fiebre prolongada, diarrea, vómito continuo y 
transpiración abundante.

Otra grave consecuencia de la exposición prolongada a la 
radiación solar sin tomar las medidas de protección adecuadas 
es el golpe de calor. Sus síntomas son la reducción o cese 
del sudor, taquicardia, piel caliente, cefalea, convulsiones y 
temperatura corporal que puede alcanzar los 40.5 grados o 
más.

Por ello es fundamental mantenerse siempre hidratado, 
regresando al cuerpo los líquidos perdidos por la sudoración. 
El cuerpo es capaz de asimilar entre 250 a 300 cc. De agua 
cada 20 minutos de ejercicios, dependiendo de la persona, 
las condiciones del clima y la actividad que se realice.

Frente a una persona con síntomas de deshidratación se debe 
tratar que se enfríe, suministrándole líquido y colocándola bajo 
la sombra. Si se sospecha de golpe de calor, se debe evacuar 
a la persona para asegurar que reciba atención especializada.

Otras consideraciones en espacios 

naturales

En lugares con altas temperaturas se recomienda concentrar 
caminatas y cualquier otra actividad física en la mañana y en 

la noche, evitando las horas de mayores temperaturas.

 
Protección del frío

El frío, dependiendo de su duración e intensidad, puede causar 
desde un simple resfrío hasta congelar una extremidad. 
Para evitar estas complicaciones y saber qué hacer en una 
emergencia de esta naturaleza es importante:

Llevar equipo para lluvia y estar atento al pronóstico del 
tiempo del lugar a visitar.

Evitar permanecer con la ropa mojada por tiempo 
prolongado.

Al dormir, cambiar los calcetines por unos secos.

En climas fríos, consumir alimentos que aporten calorías, 
evitar la cafeína, el alcohol y consumir líquidos tibios.

Cubrir la cabeza, ya que se puede perder hasta un 50% de 
calor con la cabeza descubierta.

Otras consideraciones en espacios 

naturales
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Espino: (Acacia Caven) Árbol 
caducifolio, puede alcanzar hasta 6m 
de altura. Se encuentra presente entre 
la Región de Atacama y del Bío Bío. 
Habita por lo general, en climas secos y 
terrenos pobres, considerándole como 
especie pionera e indicadora de terrenos 
degradados. Las hojas son compuestas 
y opuestas de 2 a 4.5 cms de largo, 
posee espinas en la base de las hojas. 
Florece de agosto a octubre.

Maqui: (Aristotelia Chilensis) Especie 
de hábito comúnmente arbustivo, en 
Chile se distribuye desde la IV a la XI 
región, hasta los 2.500 m.s.n.m. Habita 
en suelos húmedos de alto contenido en 
materia orgánica, siendo una especie 
colonizadora de lugares abiertos. Su 
fruto comestible es de color negro 
brillante y de sabor. Su consumo se 
refleja por teñir la cavidad bucal de 
color violáceo en forma notoria. Florece 
en primavera y su fruto está maduro en 
verano.

Patrimonio Natural

Quillay: (Quillaja Saponaria) Es un árbol 
presente desde Coquimbo a Malleco (IV 
a IX región). Hay poblaciones que llegan 
hasta los 2000 m de altitud. Habita en 
ambientes secos y suelos pobres. La 
especie es considerada resistente a la 
sequía y tolera temperaturas cercanas 
a -12°C en su hábitat natural. Posee 
flores (masculina y femenina) de 10 
a 14 mm de diámetro e color verde 
blanquecino. EL fruto es una cápsula 
de forma estrellada, que contiene 
numerosas semillas aladas. 

Tevo: (Retanilla trinervia). Es un 
arbusto de hojas caducifolias en 
verano, espinoso, de tallos verdes. 
Sus hojas, opuetas y ovalada poseen 
borde dentado y son trinervadas. Posee 
flores amarillentas solitarias, de 2 a 
6 unidades. Florece de septiembre a 
diciembre.

Patrimonio Natural

Flora

Bosque Esclerófilo: Se distribuye desde la V a la VIII 
región, principalmente por las laderas de ambas cordilleras. 
La formación existente en este sector corresponde al Bosque 
Esclerófilo de la Pre-cordillera Andina. En el tramo Hacienda 
Cauquenes, alguna de las especies más comunes son:



92 93

Guía de interpretación patrimonial Guía de interpretación patrimonial

Antrópico: Que tiene su origen o es consecuencia de las actividades 
del ser humano.

Biodiversidad: Diversidad Biológica. Conjunto de todas las especies 
de plantas y animales, su material genético y los ecosistemas de 
los que forman parte. Es el número de especioes de una región 
determinada, la variabilidad genética de cada especie; y el número 
de ecosistemas que dichas especies conforman.

Bosque: Comunidades vegetales en que predominan los árboles.

Cactáceas: Plantas arborescentes o arbustivas, raras veces 
enredaderas, generalmente con hábito xerofito, de maderas 
blandas y cuerpo suculento que tiende a lignificarse en el tiempo. 
Este cuerpo puede estar constituido por segmentos, denominados 
‘cladiodos’ de forma aplanada (como en las tunas, cilíndricas (como 
es los quiscos)  globosas (como en la mayoría de los cactos chilenos).

Caducifolio: Característica de árboles y arbustos consistente 
en poseer hojas que se desprendan masivamente al empezar la 
estación desfavorable (generalmente otoño), dejando al árbol sin 
hojas durante parte del año.

Ecología: Proviene de la raíz griega “oikos”, que significa “casa”, 
combinada con la raíz “logos” que significa “la ciencia o el estudio 
de”. Literalmente la ecología se refuere al estudio de los pobladores 
de la tierra, incluyendo plantas y animales, microorganismos y la 
humanidad entera, quienes conviven a manera de componentes 
dependientes entre sí. 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y microorganismo y su medio no viviente, que interactúan 
como una unidad funcional (Convenio sobre Diversidad Biológica).

Educación Ambiental: Proceso permanente de carácter 
interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 
reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y 
las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres 
humanos, su cultura y su medio biofísico circundante.

Glosario Ambiental

Egagrópila: Bolos que regurgitan (vomitan) algunas aves 
(rapaces, cormoranes, garzas, entre otras) Contienen las partes 
que no pueden digerir de sus presas como plumas, pelos y huesos.

Endémico: Especie propia de una región determinada.

Esclerófilo: Tipo de Vegetación perenne que posee hojas duras. En 
la zona central de Chile se desarrolla el bosque y matorral esclerófilo.

Especie: En biología, una especie es la unidad básica de la 
clasificación biológica.  Se define a menudo como un grupo de 
organismos capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil.

Especies Nativas: Cualquier especie biológica ya sean plantas, 
algas, bacterias, hongos o animales originarias del país.

Especies Exóticas: Una especie, subespecie o taxón inferior, 
introducida fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier 
parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, 
que pueden sobrevivir y reproducirse. 

Especie Silvestre: Cualquier especie que vive en su estado natural 
en forma libre e independiente del hombre, en un medio terrestre 
o acuático, sin importar cual sea su origen, nativo o exótico, ni su 
fase de desarrollo.

Hábitat: Características de un lugar o territorio que necesita una 
determinada especie para sobrevivir.

Matorral: Concepto aplicado a la denominación de 
comunidades vegetales donde predominan los arbustos altos, 
generalmente muy ramificados en la base.

Medio Ambiente: EL sistema global constituido por elementos 
naturales y artificiales de natualeza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por 
la acción humana o natural y que rige y condiciona a existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

Glosario Ambiental
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Mediterráneo, Clima: Se refiere en general al clima que presenta 
inviernos muy fríos con veranos secos y calurosos.

Ornitología: Parte de la zoología que estudia a  las aves.

Patrimonio: “El conjunto de los bienes materiales e inmateriales 
que hemos heredado del pasado, que estamos disfrutando en 
el presente y cuyos  valores naturales y culturales los hacen 
merecedores  de ser conservados para el futuro” (Marcelo Martín).

Perenne: Se usa para las plantas que viven más de dos años. Este 
término se usa también para las hojas de árboles y arbustos que 
mantienen sus hojas durante todo el año.

Renovales: Árboles o arbustos que vuelven a crecer en un lugar 
donde el bosque original ha sido talado o quemado.

SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado.
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Glosario Ambiental
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