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P A R T E I 

ASPECTOS GENERALES DE L~ GUIA 
==========~====================-= 



1. 0 INTRODUCCION 

Interpretar l o s recursos sobresalientes que se pueden 
apreciar desde l os caminos del Parque Na cional Puy e hue pue 
de realizarse a través de diferentes medios. Entre éstos
se podría menci onar l a o rganización de tours guiados por per 
s onal del Parque, la localización de e xhibiciones en l o s cos 
tados del camino o la publicación de una guía, cuyos puntos
de int e rés e starían devidamente s ena l izados e n e l t e rreno . 

La prime r a forma -tours guiado s- tiene algunas limita
ciones i mpor t antes p a ra e l caso de los parque s n a cionale s de 
nuestro país. Con el f i n d e que sea un medio efectivo es i~ 
dispensable tener personal a lta me nte capacitado tanto en la 
variedad d e recursos p r e s entes e n e l área , c omo e n la cien
cia y arte de comunicarse con el visitante c omún. Aún más. 
para el c a so específico de l Parque Nacional Puye hue sería 
muy dificultoso l a o r ganizac i ón de e sto s t ours g uiados, e s
pecia lment e par a via j e r os que usan l a r uta int ernaciona l s o 
l o como una vía de a cceso a o tros lugares de la reg i ón. 

La l o c a liza ción de exhibiciones a l c o st ado de l o s cami 
n os es una a lterna tiva , a ún cuando de un c o sto e l eva do ya 
q ue deben s e r r es ist en t es al riguro so clima de l a z o n a . Por 
o tra parte , las e xhib iciones p resentan a lgunas limitante s 
r e s pecto a la l ongi t ud de l mensaj e y a la d ificultad de ilus 
trar c i e rto s tema s. 

Esta serie de factor es demuest ra que la p ub l icac i ón de 
una guía camine r a pare ce ser el me d i o más aprop i ado para in 
t e r p r etar l o s recurs o s a ccesibles de s de l o s camino s de l Par 
que. Su c osto e s aparentemente má s reducido q u e l a c onstruc 
ción de exhibic i ones , su us o n o nece s ita demasiado traba j o -
de mantención, e l text o p ue de incluir mayor e s de t a lle s, y n o 
necesita de pers onal perman ent e y a lta me nte cap acitado c omo 
e l caso de los tours g uia dos. Fina l mente , e l t e xt o puede s er 



releído cuando los visitantes ya no se encuentran en el Par 
que mismo. Incluso p uede ser utilizado por personas que a6n 
no h an visitado e l área, c onstituye ndo una preparación de fu 
turas visit a s. 

2 . 0 OBJETIVOS DE LA GUIA CAMINERA 

La publicación y puesta e n us o de la guía caminera en 
el Parque Nacional Puyehue cumplirá l os siguiente objetivos; 

1. Permitir una mayor a p reciación y c omp rensión d e los 
recurso s naturales y cultura les involucrado s en el 
Parque . 

2. Promover una comprensión y apoyo público hacia la 
labor de CONAF en parques nacionales. 

3. Minimizar el impact o de visitantes, c oncentrándo l o s 
en lugares q ue soportan un uso intensivo . 

4. Prop orcionar info rmación c aminera necesaria p ara 
o rientar a l o s visi~antes. 

3.0 RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 

En e sta sección se incluye una b reve de scripción de l a s 
instalaciones y c o nst r ucciones necesarias p ara pe rmitir el us o 
de la guía caminera. Fun damentalmente, se requiere señaliza r 
cada uno de los lugares de inter és y posibilitar una detención 
donde l a s características del camin o l o p ermitan. 

3.1 Sefialización caminera 

La señalizaci0n c a minera se deberá r ealizar a través de 
un poste que incluya la ide ntificcción de la e staci ón respec
tiva. Esta i dentificación dede ser impres a ?Or ambos lados p~ 
ra ?ermitir su lectura cualquiera sea el s enti do de tránsito de 
de los usuarios. 
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La altura total del poste no debe sobrepasar 1.30 me
tros desde el camino -aproximadamente la línea de vista de 
una persona sentada en un automóvil- pudiéndo se usar en su 
parte superior la forma de s o l propuesta por Lovelady para 
la se~alización interpretativa de Puyehue. En t odo caso, 
los postes no deben ser demasiado obstructivos , pero a la 
vez facilmente visibles. 

En aquellos casos donde se construya un estacionamien
t o o un ensanchamiento del camino , la senalización debe ser 
ubicada en las inmediaciones. Se debe evitar la localización 
de los postes en el estacionamiento e ensanchamiento propia
mente tal, ya que al estar ocupados por otros vehícu s la 
seHalización n o sería visib le desde el camino. 

Cuando un punto de interés incluya un estacionamiento 
para más de dos vehículos, éste debe setlalizarse a través de 
un rótulo ubicado en el mismo poste que indica la estación. 
Del mismo modo , cuando el punto de interés n o esté exactamen 
te a orillas del camino -como es el caso de la Hoyería y pla 
ya Puyebue- el poste debe incluir un rótulo qua c ontenga una 
flecha indicando la d irección a seguir, el n ombre del lugar, 
y la distancia del punto de interés. 

3.2 Ensanches y estacionamientos . . 

En la mayoría de l o s p untos de interés solo es necesario 
nivelar un ensanchamiento q ue pe rmita la de tención d e 1-2 ve
h1culos en forma paralela al camino . Las n e cesidades para ca 
da una de las estaciones p lanificadas se detallan a continua~ 
ción. 

3.2.1 Camino Internacional 

Estación 

I - 1 

I - 2 

Ne cesidades 

Construir mirador con baranda protectora y un es
tacionamiento con capacidad para 4-5 ve hículos. 

So lo nive lar ensanchamiento par a 1-2 ve hículos. 



Estación 

I - 3 

I - 4 

I - 5 

I - 6 

I - 7 

I - 8 

I - 9 

I - 1 0 

I - 11 

I - 12 

I - 13 

V 

Necesidades 

Ning una. Ubicar señalizació n interpretativa en 
el triángulo de bifurcació n, luga r donde es po
s ible también una corta detención. 

Ninguna . Dete nción en este lugar sería pel i g r o 
s o . Existe si la n e cesidad de limp iar el terre 
n o para mej o rar l a visibilidad del valle. -

Nivelar un ensanchamiento para 1-2 v eh ículos en 
el camin o internac iona l . La señalización ínter 
pretativa d ebe completarse con info rmac i ó n sobre 
la ubicació n exacta de la estación. Las sup ues
tas excavacio n e s mineras (o huellas de tro ncos) 
deben est ar t o talmente limpias para poder apre
ciar su ~r o fun d i dad . Será también necesario 
c o nstruir un pequ eño cerco alrededor de ellas pa 
r a evitar accidentes. -

Estacionami e nt o 3-4 v e hículos. Botar cerco a lam 
b r e y habilita r p0 ~ueño sendero hasta margen de l 
río . 

Solo nivelar ensanchamiento para 1-2 vehículo s . 

Ninguna. No es necesaria la de tención (so lo ma r 
cha lenta) . 

Solo nive lar ensanchamiento para 1-2 vehículos. 

Nin g una. No es necesaria la de tención (solo ma~ 
cha lenta). 

Solo nivelar ensanchamient o para 1-2 v e hículo s. 

Ninguna. Estacionamient o ya construido . 

Est a cionamient0 3-4 ve hículos. Ya existe un pe 
q u eño mirado r ccn baranda p r o tecto ra. 

3.2.2 Camino Antillanca 

Estación 

A - 1 

Necesidades 

Ning una. :Estacionami en to., ya construido Será 
n ecesario in dicar en lü misma s eñalizació n ínter 
pretativa el r ó tulo de e stacionamient o. 



Estación 

A - 2 

A - 3 

A - 4 

A - 5 

A - 6 

A - 1 

A - 8 

A - 9 

A - 10 

A - 11 

Necesidades 

Solo nivelar ensanchamiento para 1-2 vehículos. 

idem anterior. 

idem anterior. 

idem anterior. 

Ninguna, estacionamiento ya construido. 

Ninguna. Cuando es necesario, la detención es 
obligada. 

Solo ensanchamiento para 1-2 vehículos. 

idem anterior. 

idem anterior. 

Ninguna. No es necesaria la detención. 
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PARTE II 

TEXTO DE LA GUIA CAMI NERA 
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BIENVENIDO Al PARQUE NACIONAL PUYEHUE 

Puyehue es un o de los diversos Parque s Nacionales de 
Chile que ha sido establecido en beneficio de la o resente 
y futuras generaciones. Estas áreas p r oteg idas - ~dminis
tradas por la Corporación Nacional Foresta l (CONAF)- tie
nen c omo ob jetivo fundamental el mant e ner la n a turaleza 
libre de a p r ovechamient o material de sus recursos, c on e l 
prop ósit o de reservar especies vegetales, animales, rasgos 
de interés histórico-cultural, y o tros recursos de interés 
significativo para un aprovechamiento e ducacional, cientí
fico y recreacional. 

La idea de ~antener t e rrenos inalterados, como verda 
deros "mÚseos d l a.ire libre", nació hace más de doscientos 
aHos cuando en 1872 se establece en l o s Esta jos Unido s e l 
primer Parque Nacional de l mundo . Poco más de cincuenta 
anos después nuestro país comie nza a preservar áreas baj o 
el n omb re de parque, l o s q ue ocup an en l a actualidadmás de 
un siete por ciento del territo rio nacional c ontinent a l, di s 
tribuido s de s de las p r ovin c ias de Tarpacá a Ma ga ll~nes. 

El Pa r q ue Naci onal Puyehue, ub icado mayoritariamente en 
la provincia de Os o rno(X Re g ión), es un área c on gran ab un
dancia y d iversidad de r ecursos naturales . Con e l e st ab l e
cimiento de l Par que en 1941 la fauna n a tiva se h a vist o in
crementada notoriamente, siendo pos i b le encontrar especies e~ 
mo e l p udú , el r epresentante más peque fi o de l a familia de l o s 
ciervos, e l coipo , e l puma, la vizcacha, el culp eo , junto a 
una gran abundacia de ave s entre las q ue destacan e l c ón dor 
e n las re g i ones de alta montafia , el carp intero n egr o , e l p i
caflor, e l cho r oy, el ma rtín pescador, l a go l on drina, la hua 
la y pat os silvestres. 

La fauna de l Parque es tá e strechamente a s o ciada a l a mbien 
te ve getacio n a l, e l cual varía desde un c omp lej o bos q ue va l di 
vi a no c ompuesto principa lme nte por te pa, ulmo, coig Ue y olivi~ 
llo e n las partes más ba jas, h as t a bos q ues casi p uro s de len
g a en las áreas de mayo r a ltitud. Estos c a mbio s vegetac i c-
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nales son facilmente percept i b les e n e l camino desde Aguas 
Calientes hasta Antillanca, cuy o tramo se explica en de t a 
lle en la p resent e guía. 

Además de l a fl ora y fauna representativa de esta r e
g i on de l país , el Parque Naci onal Puy e hue p resenta o tros 
ras g o s de interés, t a l es como la presencia de a g uas t e rma
les, q u e por l a r go tie mpo ha sido l a p rincipal a tracció n de 
visitantes, y visibles efectos de d e rrumbes causados p o r te 
rremotos y erup ciones de l volcán Puye hue . 

Junt o a esta vari e ñad de aspectos, e l Parque Nacional 
Puyehue c ontiene a p r eciables belle z as escén icas f orjad as p o r 
la fuerza de l a n atur a l eza , desde el inco mparable ambi ent e 
lacustre y fluvi a l, hasta l as e s pe ctaculares áreas <le a lt a 
montafia en la c o rdillera de Los Andes. 

HISTORIA HUMAN A 

Hace un os o choci ent o s a ~o s los habitantes ind í genas de 
l a r e g i ó n eran gent e pacífica que fundamentalmente vivía de 
l a caza y de un a p recaria agr i c ultura , ocupando lugares d e 
ba j a altit u d y cercano s a las fuentes de a g ua, tales como 
rí o s y l a gos. Era un ~ ueblo d is greg ad o e n pe0.ueflo s villo 
rrios, careciendo de una o r g a nizació n social def initiva y 
de un gob i e rno centra l. Por ello , con l a llegada d e la a g re 
siva tribu guerre r a d e las Mapuches a las p r ovincias d e Ma
lleco y Cautín, la trib u denominad a Huilliche fue paulatina
mente desp laza da a l sur, ocupando finalmente el territori o 
desde e l río To lté n has t a e l Seno del Reloncaví. 

En su nuevo t erritorio, que en part e es h oy el Par que 
Nac i onal Puyehue, l o s Huilliches c o n tinuaron su p acífica vi 
da a gríco la y g a n ad e ra. Sus activid ades a gr íco las consistí~ 
r o n en e l cultivo de p o r o t o s , papas y alg una-s gramíneas que 
apar e ntement e utilizaban para hacer harina. Se cree q ue l a 
g anadería e staba p rincipalmente o rientad a a l a crian za de ani 
males silvestres típ icos de l n ort e como la llama y de fauna 
p roveniente de l sur c omo e l g uan a c o . Est o s an ima les, junto 
con cúmplir una funci ón s ocioeco n ómica , jug ab a n un imp o rtan
t e pape l en ceremonias de sacrificio relig i o s o . 
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Pero el territ orio de l Parque Nacional Puyehue no so
l o estaba bajo la influencia de Lo s Huilliches. Las tri -
bus esencialmente nóma das de los Poyas y de l o s Puelches 
c ontinua mente incursionaban el área, desde la c o r d illera, 
en busca de animales silvestres. Sin embargo, aparte de 
l os normales disturbios ocasionado s deb ido a la necesaria 
protección de l os terrenos de caza, las tribus vivieron ca 
si t recient os años sumida s en su simpleza y relativa armo~ 
nía social. 

La vida in d ígena de la re g ion fue abruptamente alter~ 
da c o n l a co~onización españo l a . Alrededor de l año 1553 
se produjeron las primeras incursio nes de h ombres b lancos 
de Ja región de l o s lagos, encabezadas por el Teniente Gene 
ral de la Gobernaci ó n de Chile Francisco de Villag ra. Es~ 
tas incursiones realiza das a expresa petición del Goberna
dor de Chile Don Pe dro de Valdivia , ten ._an la finalitad de 
buscar algún lugar adecuado para establecer una nueva ciu
dad en el sur. Aún cuando estas expediciones n o tuviero n 
frutos inmediat o s debido a l a ~rágica muert e del Gob e rn a 
dor Valdivia, tuviero n l a virtud de reconocer por primera 
vez e l área del Lago Puyehue , p r e cisamente a orillas del 
cual Villagra recibió la n ot ic a de la muerte del Goberna
dor. 

Cinco años mas tarde se fundaba la ciudad de Os o rn o , 
junto a l o cual diversos conquistadores obtuvie r o n me rce d de 
tierras y encomiendas indíge nas en e l área d e Puyehue, donde 
se explo taba pr imor d ialmente las min a s de oro y p lata. En 
l o s p r ó ximos año s l o s cronistas esp afi o l es c omienzan a e scri
bir sobre la exp lota ción pe e st os p reci osos minerales de Pu
yehue y sob re las bon dades de l o s b añ o s de aguas calientes. 
al extremo de creer 1ue sanaban hast a enfermedades c o mo la 
lepra, 

En el año 1604 ocurrieron nuevos y p r o fun do s camb i o s. 
La ciudad de Osorno es de struída por l o s indígenas y con e
llo los españoles fueron ob li gado s a abandonar n o sólo el 
área de Puyehue, sin o prácticament e t odo e l territorio al 
sur del BíoBío . De esta forma todo s l o s terrenos c onquis
tado s por l o s españoles en e l sig l o anterio r se perd iero n 
por espacio de do scientes año s . 
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La situación p ermanece rela(ivamente e stab le. Solo 
a l gunas expediciones jesuítas iücursionaban l a zona e n la 
se gun da mita d de l sig l o XVII y comienzo s del sig l o XVIII. 
Sin e mbargo , varias de estas e xpediciones terminaro n trfi
g icamente, q uedand o la r e g i ón a islada de la z o n a centro 
sur del p aís a causa de la agr es ividad <le las tribus c e r
canas a Temuc o . Debido a l o s ries cos de via j e s ma rítimo s, 
l os esp afloles que perma n e ciero n e n Chiloé se c omunicaban 
c o n la z o n a a ustral delpaís a travé s de Ar g entina, vía s e-· 
n o de Reloncaví - lago Todo s l o s Sant o s - pas o Vicent e Pé 
rez Rosales - laRo Nahuelhuapi (Argentina)·· pas o Villa rri 
ca. 

Co n l a c o nonstruccién de l as ciudades de l sur, l a in 
dependencia del pa ís, y la lle~a<la de l o s p rimero s c o l o nos 
alemanes (1851), c omi e nza l a especulació n e n l a µ r op i edad 
de l a tierra. Pero debido a su r elat iva inaccesib ili rla <l , 
e l áre a de Puy e hue p e rm a n ec i ó poc o a lt e r ada d urant e vario s 
añ os. Sólo en 1890 l o s c o l o n o s de Oso rno -cuya r eg i ón fu e 
hab ilitad a p ara la ~anaderí a y a g ricultura a través de 
imp r e sionantes quemas- solicitaro n al Municip i o e l arre ~ l o 
del camino que con d uc e a l os baño s de Puyehu e. Est e hech o 
demuestra q u e tamb ién 1 urante e s o s años l as virtude s de 
l as a ~u as t e rma l es e ren cono cida s p o r l e s habitant e s Je 
Os orno . 

Veinticuatro a ñ c s más t a r de (1 9 1 4 ), a l c omenzar l a 
Dr eocupaci6 n g uberna ment a l p o r r r o t e ~e r e st o s t e rr en o s~ 
s e e stable ce l a Re s erva Fo r es t a l Puyehue. Est a Res e rva 
es tuvo nuevament e suj e ta a c n l on izac i6n e n e l año 19 31 
para fin a lment e ser de cla r ada Par q ue Naci o n a l d i e z añ0 s 
más tarde. El Sr ea d e Puy e hue c omo Parque Nacional ha su 
frid o a l a f e cha diversas modificac i ones en s u s límit es , 
l egando a l a vez num e r o s o s p r ob l e ma s d e p r 0p i e,1ad . As i 
mismo , n o ha n sido pocas l as p resio n e s ~G r us o s d e la ti~ 
rra q u e d ifie r en n o t o riamente c on la filos o fí a ¿e rnanej a i 
e l á r ea c omo un aut éntico Pa r que Nncional. 
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COMO USAR ESTA GUI A 

Ca.da. luga.Jt de. ,i..,nte.Jté.6 a.ptte. c,i..,a.ble de1.,de. l o~ c.a.m,¿no1., 
de. Pa.JL.que. 

1
Nac.,¿ona.l Puyeh¡ue. ha. -0,i..,do 1.,e.ña..i,{ za.do con. una. le. 

:tita tJ un núme.lto • La le.tita c.oJtJte.1., po ;ide. al :t1tamo ( I pa.Jta. 
e.l Ca.m,i..,no In:t e.1tna.c,¿onal; A pa.Jta e.l c.a.m,i..,no Agua..6 Ca.l ,i..,e.n
:te.1., - An:t,i..,lla.nca.) y e.l núme.Jto ¿ e. 1te. 6,i..,e 1te. a.i 1., ,i..,:t,i..,o de. ,¿n
te.Jté.6 de.nttto del :ttta.mo Jt e..6pe.c:t,i..,vo. E~tc mi1.,ma. nome.ncla.
:tutta. e..6 u1.,a.da. e.n el :te. x:to de. l a. guia pa.Jta. e.xpl,i..,ca.Jt lo.6 
lugatte..6 de. in:te.Jté-0 . 

Con e.l p1top61.,,¿;to de. 6a.ci f ,¿;ta.Jt 1.,u ub,¿c.a.c,i..,6n, la guia. 
p1topo1tc,i..,ona la. d,¿1.,:tancia. e.n k,i..,l6me.:ttto.6 e.n:ttte. ca.da. 1.,,¿tio, 
junto con inclu,i.., lt un plano dond e. ~e. ~e. ffa.la la. loca.l,i..,za
ci6n e. xa.c.ta.. 

Alguno1., l uga.1te.1., 1.,e.Hal,i..,za.do1., incl u;e.n un e.1.,:ta.c.,i..,ona.
mie.n:to 1., e.g u1to donde 1., e. puede. de.:t e. ne.Jt e.t ve.hic.ulo , e in 
c.lu.60 inc.u1t1.,,¿ona.1t e. n lo-0 at1te.dcdo1te..6 . S,i..,n e.mba.Jtgo, :ta.m 
b,¿én e.xi1.,:t2n 1.,e.c.:to1te.1., donde. nu e.1., po1.,ible. ta. de.:t e.nci6n-
-0in un alto ti e.1., go de. a.ccide.n:te. Ve.:t e.nga. e.l v e.hic.ulo 
1,oto e,n a.que.llo.6 tuga.tte..6 donde. .óe. ha. con,s:tttu.Xdo un. e.1.,:ta. 
ciona.m,¿e.n:to 1., egu1to. Vuttan:te..6 cie.Jt:ta,s ho1ta.6 ~ ~poca,s del 
a.ño el btán1.,J..,to de. c.amlo ne. 1., de..6 de. tJ hacia Attg e.n.t,¿na e..6 
,¿n:te. n.6 o. 

La. GI.LXa. Ca.mine.Ita. de. 1~ Pa.'1..que. /Jac.io na.l puede. .6 e.Jt uU
z,¿ za.da. pott via.j e.1to1., que. v,la.j a. f: iiacia. AJtg e.n-t.lna. o v.ice. veJt 
.óa, aún cuando e. 1., ma6 6~cil de. u6 a.Jt e.n 6 ecuencia.. 

En a.ño6 nottmale.6 l o.6 cambto-0 .óon :t1t.a6Ua.btc..6 duttan-te. 
t o6 doc.e me..ó c~ . El u6o de cadena.a e.-0 indi.óp en.óabte en ,l~ 
vio tno pa.Jta. R.01., úl-thno-0 k,il 6met1to.6 de.l e.a.mino lv:x.c.-la An:t,l
lR.anca . VuJr..a.n:te. e.1.,a é.poc.a e.6 plt.obabte. que. pa1t:tc. de ta. 6 e 
ñal,lza.c-l6n de lo6 R.uga.Jr..e..6 de úi.te.ll.é'..6 e. xpf.-i.c.a.do1., e.n e1.,:ta 
Gu~a 6e. e.ncue.n:ttte.n cub,l e.Jr..:to6 c.on n-i.cv~, ,lmpo~,lb,¿t,l:tando 
1.,u ub-lca.c,i6n e.xac..ta. A pe.1.,a.Jr.. de. e.1., :to6 inc.onv e.n,i..,e.nte.a, 
e. xi.6:te la Jr.. e. c.ompe.naa de. la e.~pe.c.:tac.ul att-i.dad de.l pa-l6a.j e. 
ne.vado. 

Final mente, e.6 c.onve.n-le.nte. 1t. e. c.01t.da1t que. mane jatt de.n
ttto de; una. Pa.h.qu e. Na.c,lona1:. c.on1J:tituye. una. e.xpc1t.i e.nc.J..a. 1te. -
c1te.ac.ionai y e.duc.ativa.. Et peJt~onal del Pattque., que. ha. 

.) 
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~ido de~ignado ehpeeia.lmente p~~a haee~ hu vi~ita lo m4.6 
plaeen.te~a po~ible, le ag~adeee ~u eoiabo~aei6n en cui
da~ el 4~ea del Pa~que, ehpeeialmente evitando loh ~ie~
goh d~ ineend,ioh que he agudizan en ve~ano lf en mantene~ 
la Umpieza. Ve ehta óo~ma, aliguai que ~ted, muehoh 
ot~oh vihitanteh pad~án dih6~uta~ de nueht~ah bellezah 
natu~aleh. 
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TRAMO CAMINO INTERN ACIONAL DESDE CASETA DE 
INFORMAC IONES HAS TA LA ADUANA. 

CASETA DE INFORMACIONES 

NO TA: Et ohdcn cohhclativo de l a~ 
~cñatizacione~ comienz~ en ta Ca~e 
ta 'de In6ohmacione~ q 6inali¿a en
ta Aduana Paja~ito~. Si u~ted via 
ja en dihecci6n opue~ta, e-0 decih
hacia el poniente , debe4á -0 eguih 
Ra-0 ~eñalizacione-0 en o~den dec~e 
ciente comenzando con I - 13 (pág. 
N º 2 4) • 
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Desde la Cas e t a d e Info r r.ac i on e s -ub icada muy cer 
ca del límite poni e nte d el Pa't\}ue- h a st a la señalizac i ón -
I - 1 existe una distancia a p r ox imada de 3.5 km. Dura nt e 
e se tra y e cto , al i g ual qu e e n a l e uno s sectore s fue ra de 
l o s límites de l Par q u e Naci on a l, es posible ob t ener e xce
lentes vistas d el l a go Puyehue. Las tres islas más c e rc a 
nas a l a ri be r a de l l a go se den ominan Islas Cui -Cui. La 
isla de may or t amaño r ec i be el n o mb r e de isla Fres ia. To 
das e llas p ertenecen a l Par que Naci on a l. 

Ap r o ximada mente 2 km de la Caseta de In formacio
n e s, s e encuentra e l r e staurant Fo gón de l Arriero , famo
s o por su comi d a tí p ica de la r eg i ón. 

DIST AN CIA DESDE CASETA DE INFORMAC IONES 
L!núte A~gentina 
Batil oehe 
O~o~no 
Pue/tto Montt 
ValcUvia 
Santiago 

52 km 
177 km 

68 ~m 
17 0 km 
178 km 

1. 013 km 

I - 1 MI RAD OR DE LTA DEL GOL GOL 

La naturaleza ine ~t ab l e de l t e rre n o e n el ce lta 
de l Go l- Go l ha imp edido q u e hay a s i do a lt e rado por la 
a cción de l h omb r e . Est a car ac t e rística , junt o c on una 
may or ferti li dad d el s u e l o y l a p r esencia de un a d iver
sidad de a mb i e ntes, h a vermitido q u e e l s e c t or de l d e l 
ta sea un o de l o s ~ rincip a l es r e fu p. i o s d e vi da silve stre 
d e l Pa r qu e . Cuando s e f o rmó e l lago Puy ehu e -hac e un o s 
18.000 añ o s a trás- era solo una acumul ación de a g u a este 
ril ~ r op orcionan do p r oba b l e mente s o l o un lugar de desea~ 
s o p a r a a v e s q u e emi ~raban en b usca de alime n to. Co n el 
tiemp o , un a s e rie de nutrientes d isue ltos fuer o n in cor po 
r ada s a e st e l a go a través d e sus afluent e s, f o rmán cose
un g r upo de p lant as y a nimales de tamañ o mi c r oscó~ ic o d~ 
nomina do p l a n kt on. Este grupo de o r g a nismo s fu e evolu
cionan do par a s e rvir d e a liment o a insect os acuát icos y 
o t r as f o rmas de i nverteDrados. 
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A través de l o s años , l a sed ime ntac i ó n ce l rí o 
Go l-Go l fu e a rras tran do suelo más f erti l a l lago , lo q u e 
p e r mi tió e l crecimi ent o de p lant as q ue r equieren t e n e r 
l a ra íz y parte de l tall e ba j o e l a gua . A s u vez , en e l 
f o n do del l ago se desarrollaro n p lnntas ~u e p u eden c r e
cer t o talme nt e sume r e i das . 
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La vege t ación así estab l ec i da a ume nt a l a t emp e ra 
tura del B P, U a y l e p r op r oc i ona e l o x ígeno necesario p ara 
la vida de pe c e s. Cuan do e st a vcge taci0n alcanza n ive
l e s más comp l e j os , l a vi da silv est r e p uetle encont r a r Jrác 
ticamentc t odos sus e l e me nt os de sub sistenc i a e n e l l u gar . 
El ar, u a y l a a l ime nt ac i ó n e stá p r esent e tant o en e l l a go 
c omo en el río. La a limen t a ci ón p a r a a l g un as e s pe cies s e 
e ncuentra e x c lusivamente e n l a v ege t ac i ón cir c undan t e . 
Las f ormac i ones vegetal es a su v e z sirven como refug io 
c ontra e n emigos n atur a l es o lugares ap r op i ados pa ra l a r e 
p r oducció n. 



Es así c o mo el de lt a del rí o Go l-Go l - a l no ser 
influenciado por la vi d a humana- h a p ermitido la c o l o n i 
zación de una variada fauna , destac a ndo e n importancia 
las aves como el martín p e scador, el c o rmorán ne g r o y la 
huala. Los mamíferos tamp o co e stán a us e ntes, sie n d o po 
sible ob servar c o i po s , chillas , z orro s y p r o b ab l e ment e 
alg un o s chin g ues y huilline s. To da s estas especie s vi
ven en perfecta armonía de bido a sus d i f e r entes r e que ri 
mientas d e al imenta ció n y r e p r o ducci ó n. 

(p A6xima ~e ffalizaci6n a 2. 2 km) . 

I - 2 CRUCE PLAYA PUYEHUE 

11 

A 1 .9 km de e st e lug a~ - por el camin o q u e s e des 
vía de la ruta internacional- s e encuentra Playa Puy e hue , 
un o de l o s pocos sitio s ap t os para la natació n e n e l lago 
Puy e hue c o n playa unifo rme . 



Esta área incluye d i vers~s sitios cubier t o s para 
p icnic con visibilidad del la go y sus islas , y a solo 
po c os metros de la p l aya , cuya lon8 itud es superi o r a un 
kilómet r o c o mb inan do un ambient e h0 sc oso-lacustre . 
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Junto al aspecto recreacional , este sector tie
ne ot r o s importantes atractiv0s . A so l o 60 me tro s de l o s 
sitio s de p icnic , enterrado e n una l o ma den o mi n ada "la 
meseta 11

, sa e ncuentra un antiguo fue rt e español construí 
do en el s i g lo XVI. Deb i do i -las actividade s mineras d~ 
la época , se supone q u e este fuert e f u e construído para 
servir de refu g i o a los españ o l es , ante e l perma n en t e pe 
ligro de r e belio nes indíeenas. -



En el área playa Puyehue e s int e resante tamb i én 
la observación de vi c a silvestre , esp ecia lm e nte aves a 
cuáticas, por su cercanía al delta d e l Go l-Go l (I - 1) 
y a l a d esembo c adura 1 e l río Chanleufu. 

(p46xima 4eñal~zaci6n a 2.0 km) . 

I - 3 INTERSECCIOM TERMAS DE PUYEHUE 
El Hotel Terma s de Puyehue -con stru i do en e l a ñ o 

1 938 p o r e l Banco de Chile- tiene una capa cid a d <l e aloja 
mient o para 240 p ersonas e n d ife r é nt e s tip0 s de h abita-
cie n . Sus instalacio n e s incluyen a d emás un servicio <le 
restaurant, b ar , baño s d e barro , p i scina t e rmal t ech a d a , 
a g ua mire ral , y excursio nes d entr0 de l a z o n a . 
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La rut a q u e se aparta de l camino internacio n al 
c onduce a las cancha s d e ski <l e Ant illa n ca . Pc r esa ru
t a , a 4 km, s e encuentra el l uea r den ominado Ag uas Calie n 
tes, en e l cual se ha c onstruido una s e rie de insta lac i o~ 
nes r e creacio nales y e d ucativa s <le us o p úb lico . A 18 km 
d e Ag u a s Ca lie ntes se enc~entran l os r e fu g i o s y canchas 
de ski de Antil l nnca. Si ust ed ha deci~ i do seguir e sa ru 
ta , la g uía c a min e ra e xp lica l os p unt o s rle iPt e rés pa~a -
el tramo Aguas CJ li ent0s- Anti ll an ca en e l ~unt0 A - 1, 
(pág. N º 2 7) • 

(p46xima 4eñal~zac~6n a 4,8 km ). 

I - 4 SUELOS FERTILES 
Con duci e n do e n f o rma l ent a -sin da t e n e rs e deb i d o 

a l ries go de ac c i cent e - s e p ue¿e ob s e rva r e l Gnico l u gar 
de l Parq u e c on sue l o s r e l a tiva me nt e f é rtil e s. La acció n 
p revi a del g l a c i a l, q ue f o rmé el vall e h a c e miles ne a ij 0 s 
atrás , di ó pas o a l tra~a j o d e sed iment a ció n fc l rí o e n las 
cercanías de su dc sa r ue e n e l l ago ? uy ehue . Est o s sed ime n 
t o s -junt o a l os de p 6sito s ~e ceniza v o lcá nica p r o veni ent e 
de l a s erup ciones- h a n e vo lucio n ado p a ra f o rma r un sue l o 
más est ab l e y r r o fun do deb i d o a q u e est á n l o c a lizado s e n 
t e rren o s p ráctica me nt e p lano s. 



Est e ·tipo d e sue l o p r e s e nta sin e mb nrgo s e veras 
limitaci on e s -espe cialmente de p e d r e g o sid a d y ¿ r ~naje
limita n do su cap aci dad de us o al cultivo de c e reales y 
past o s c on rend imie nt o s mar8 inale s. Otro s secto r e s p ~
queño s dentro del mismo lu8ar s o l o s o n a p t o s p ara e l ma n 
tenimie nt o de un a g ana deria poc o i t e nsiva . -

A p esa r de l a posib ilid a d <le utilizar e st o s pe 
q ueño s s e ct ores p ara l a ganaderia, es evidente que este 
tip o de us o n o c oncue r da c o n la finali dad d e un Parq u e 
Naci onal. Po r ello , el gana do do méstico estab lecido por 
anterio r e s p r op i e t a rios está si e n do e rrad icado , c o n el 
p r o p ósito de permitir la r epoblació n de f a una silvestre. 

(p11.6x¡ma. 1.>eña.l .lza.c.J..6n a. 3. 5 k.m) . 

I - 5 Lf1 HOVE R rn - - - ----
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El camino q ue s e inicia a la izq ui e rda - a l viajar 
hacia e l ori e nt e- e s una ruta q u e da acc e s o a las vivien
d as d e l o s anti g uo s trabajado res del luf ar, el cual hast a 
197 6 se d en omina ba Asentam·ient o Go l-Go l, secto r La Ho y e ri a . 
Apr o ximad ament e a 200 metro s ~e sd e e l c a min o int e rn a cional 
se encuentra un lu r,ar de r e al int e rés, 1 ue <l i ó ori f en al 
n ombre <l e est e s ecto r. 

Apa r ent e mente, e n e l vall e de l Go l-Go l s e e ncontra 
ban l o s p rincipa l e s l a va de r o s d e o r o de Puy e hue , trabaj o 
que realizab an l o s in ct i ~en a s a l se rvicio <l e l os e s p afi o l e s . 
De e ste hech o ~ r u vien e la su~o sici6 n qu e l a ~r a n c an t i d a d 
d e h o y o s p res e nt e s en e l á r e a -al p: un o s rle l o s c u a l e s a lean 
zan va ri o s metros de p r o fun <l i c a d- - s on v e stig i o s de excava~ 
ciones min e ras. 

Sin embar go , llama l a a t e nc ió n su f o rma cilíndrica 
casi p erfe cta . De b i do a e sta caract erísti ca s e ha desarro 
lla do o tra t eo ri a , la cua l sup o n e q ue cua n do e l secto r e s~ 
taba poblado Ge r,ran d es á r bo les, e st o s fu e r o n cub i e rto s pc r 
c e niza v o lcánica o d e rrumb e s . Los árbo l e s posteri orme nt e 
hab rian sufri do un p r o c e s o de p u d rici6n, de j a n do c omo hue 
lla l a f o rma cilín drica d e su tronco. 



Co n e l es t ab l ec imi e nt o d e a ctividades ar, r ope cua
rias e n e l s e ct or, l o s h oy o s fu e r o n r e c u b i e r tos por tre n 
co s con e l propósito de e vit 3~ la c a í da y p é r d i da de ani 
male s. A pe sar <le e llo , en much o s s iti o s se trans f o rma~ 
r o n e n verd ade r as tramp as . 

(p~6xima ~eñal izaQi6n a 0.7 km). 

I - 6 EROSION FLUVI AL 
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En este luz ar e l rí o Go l - Go l s e e nc ue ntra r c lati 
va ment e c e r can o a su d esembo c adura e n e l l ago Puy e hue. 
Deb i do a q u e l a ~ e n d i ent e de ~u curso ya n o es t a n alta 
c o mo e n l a z o n a de n a cimie nt o , e l rí o ha p e r d i d o ve l o ci
dad y po r l o tanto t a mb i é n su cap acida<l ~e a rra strar ma
teri a l es . Es a sí c o mo ha come nzad o a d~?o s ita r l o s se d i 
me nt a s y l as r o cas q u e con su fu e rza trae d esde las z onas 
de a lta montap- , 

Al c c stado dere cho de l c amin o -al v i a jar haci a 
e l o rie nte- es f&cil a ? r e ciar c o mo e l curs o fluvi a l va 
camb i ando e l ~a is a je en f o rma p a ula tina. En ipo c a de e r e 
cida e l ríe e j e r c e una fuert e acció n e r o si v a s ob r e l apa~ 
re d de c eniza v o l cánica , l a q u e adquiere f o r ma c urva d e 
b i do a la fu e r za c e n t rifuga . Al mismo ti e mpo , s e va pro 
duciendo e l d epó s ito e n l a ~ a rt e interio r <le l a c urva q ue 
h a gen e r ado e l peq uefi o isl0 t e c e rcan o al c urs o p rincipa l. 

Est a acción de ~ en e r ar curvas e s un f e n 6 me n o muy 
frecuente e n t o do s l o s río s c e rcan o s a su de s embo c ad ura . 
Con el tra ns curso de l tiempo es p r obab l e ~ u e e l ri o mo di
fi q u e su curso p r o fun d iza nd o c ada v ez ma s l a f o rma 0 n <lulu 
da , especia lm ent e e n las c e rcaní a s a l l ap0 Puyehue don <le 
e l f e nóme no es aún más facil de ob s e rva r . 

Las pequ e ñ a s po z a s qu e s e ceneran e n la z ona de 
curvas -que en ép o c a de v erano p r e sentan muy ?oca c o r r i ~n 
t e - son e x ce l e ntes lugar e s p a ra l a p esca. De h e cho e ste 



e s un sitio favorit o de las aficionado s a ese deport e en 
los rio s del Parque Naci onal Puyehue. 

(p~6xima ~eñaUzaci6n a 1.5 km). 

I - 7 VOLCAN PUYEHUE Y CORDILLERA DEL CAU YE 

1 6 
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Hace a p r o ximadame n te 25 mi l l one s de a ñ o s atrás 
-en e l p e ríodo den ominado Te r c i a rio- una f uert e p r e s i ó n 
inte rna de l a ti e rra hi zo e me r ger de l mar a la c o r dille 
ra d e Los An des c orno un a ma s a c omp act a . Di e z millones 
de años má s tar de , la part e occ i den tal de es t e c o rdón 
mon tañoso c omen zó p a ul a tina me n t e a d e s li zar s e a su l u 
gar de o r i g en , cre and o un a fu e r t e f ri c ción s ub te r ránea 
que serí a l a cau sa de l a g r an c an t idad de ma 8ma ac ti
v o -con j unto de r ocas y gases con t e mper aturas s upe r i~ 
r es a l os 1 .000 grados Ce lsius- s u~ u es t o bajo l a c o r d i 
lle r a de Lo s An d e s . Es as í como s e f o r mó l a de?r es i é n 
de l Va lle Ce n t r a l de Ch i l e y l a c ordille r a de La Cos t a. 

Es t e des l izam i e nto d e l a zon a mo n tañosa p r o d u jo 
en a l gun os sec t o r es l a f rac tura de l as c apa s s u b t e rra
n eas , e n sentido n ort e - s u r de l p a í s , q u e h a n per mi t i
do , desde hace millones de años , e l pa s e d e mae ma in 
t e ri o r de l a ti e r r a, ocas i o n ando l a s c ont i nuas e rup cio 
nes vo l cán icas . ílna de l as p rinc i p a l e s fract uras conic 
t a l o s v o l cane s más importante- de l s ur de Chile . 

Post e ri o r a l a f o r mación d e l os vo l can e s c o mien 
za l a é ~oca de l a g l ac i ación, do n de e r a ndes ac umul a cio~ 
n e s de hi e l o avanzaron desde l a cor d i l l era p a r a c onfi g~ 
ra r e l p aisaje a ctua l . Aún cuando l a p r i mer a f l aci a c ión 
oc ur r io h ace más d e un mill ón de a ñ os, l a fo rm ac i ó n de 
e st e va lle se p r o d u j o hac e só l o 1 5 . 000 año s at r ás . 

Des de e nto~c e s o tros f enome nos han c ontin uado mo 
d ificando l a t opogr a fí a . La s n u me r osas queb r adas po s i ~ 
b l e s de o b serva r en l as montaña s a l pie de l vo l cán r uy e 
bue ( cor d ille r a de l Cau ye ), se han f o rmado :;, o r l a ücci~S"n 
excavador a d e d ive r s o s e s te r o s qu e nace n c omo p r od ucto 
de l d e s h i e l o . Est os est ero s s o n import a nt es a fluen t es 
de l rí o Go l -Gol. 

J un t o a l a l enta acción de r í os y e s t e r os , e l 
á r e a de Puyehue ha s u f ri do e f ect o s más vi o l e nt o s e n l a 
época actua l . El 2 4 d e mayo de 1 960 - c u a r ent a y ocho 
h oras de s p ues del terre mot o- e l v o l cán Pu y e hu e e n tró vio 
l e ntame n t e e n e r u p c ión , é xpulsa n do más de 200 me tro s cú~ 
b i cos de ma t e ri a l por 28 c r át e r e s dis trib u í dos e n una 
e ri e t a l a t e r a l de 1 4 km. Es p r ob a b l e q u e e l t e rr e mot o 
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perturbó el ma pma int e rno y reabri ó las grietas que causa 
r on la e rup ción, c uyos e f e cto s se a p recia r on por la mue r~ 
t e de gran cantidad de ganado , y por e l v o lumino so mate -
ria l e xp ulsa1o que s e encont ró hasta e n el laeo Nahuelhua 
p i (Argentina ), a más de 100 km d e d istancia. 

(p46xima ~effalizacidn a 3.5 km ) . 

I - 8 BOSQUE TI PO VALDIVIAMO 

La f o rmación boscosa denominada t i p o v a ldivi ano 
está c ompuesta p or una g ran variedad de e s pecie s y ocu
pa l o s sitios de menor a ltitud e n e l Parque . Entre las 
especies present es e n este lur,ar s e encuentra e l ulmo , 
o livillo , te p a, tineo y a l ~o de c o i g Ue , ~odo s e llo s e n a l 
t o est ado de s ob r e madurez y d e e radac i ón. 

Este ~~- ~ue es un o de los pocos r emanent es f o r es 
tale s d e l a s p a rt es b aj a s de l vall~ Go l-Go l. Has t a hac~ 
un o s po c o s ano s l o s a s e rrade r o s que s a h ab i a n inst a l ado 
en e stos terre n o s transfo rmaban l o s 5rbo l e s de t epa , ul
mo , o livillo y c o i g u e en made ra a s e rrada par a c onstruccio 
n e s. Con an t e ri ori dad, e st a s mismas e spe cies e ran utili~ 
zadas e n l a c onf~cción d e lefia y carb ón, un tip o de fae 
na que fu e e rradicada de l valle hac e s o l o muy po c o ti e m
p o . A pesar de e sta medida , la vig i l a ncia debe s e r per
manente con el fin de e vitar q u e l a alt e r a ción d e lazo 
n a continúe por accione s ile gal e s de c ort a . Esta labor 
de vi gila nci a la r ealizan l e s i uar<la~arque s~ qui e n e s - ju~ 
t e c on t e n e r la misión de ~nrique cer su visit a y hac e rl a 
más p lacent e r a- s o n l a s p e rs onas que velan por la c ons e r 
vac i ó n del patrimonio nacio nal inclui<l o en el- r arqu e . 

(p46xhna. 1i e.ñaliza.c.i6n a. 1. 8 h.m ). 

I - 9 USO DEL VALLE EN EL PASADO 

El uso y t e n encia de la tie rra en la r eg i ón h a t e 
nido una e volución muy semejante a l a ocurrida e n t o do e l 
sur del país. En l os c o mi e nz o s de l a c o l on ización, e l 



• 

á r ea e r a fue rtemen t e ut ilizad a e n la extracc ión d e o r o , 
surg i endo l as denomin a d as " me rce de s de ti e rra" y "enco 
mi en das" , tipo d e de r ec h o q u e c onc ed í a la Carena Espa i'l o 
la s ob re la tierra y l o s in dí n e nas p ara af i anzar sus p o 
s e si ones y p r e mi a r al c o n q uist a d or. 

Esta situación n o d uró mucho ti e mpo . Al s e r d e s 
p l azado e l domini o españ o l a l n o rt e de la r e g i cn de l o s 
lago s , estos territori o s fuer on por largo tie mJ o nu e va 
mente lugar de vida ce l o s indí genas, que solo extraían 
de la natu~aleza aquellos e l e ment o s p ara su p rop ia sub
sistencia . 
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Co n l a Inde p en dencia de l país y la llegada de c o 
l on as c omi e nza l a p u gna por la p r 6p iada rl d e la tierra. 
Cua n d o se conoc i ó la n o ticia de la pronta lle gada de c o 
l o n os e uropeo s al sur de Chile , prácti~~mente tod o s e s
t os terrenos ya habían sido r e c o n ocidos por a l P,Ún imag i 
nario dueño ,~ · P. ndo luego e l área some tid a a v entas y -
r e mates. Para l e ~alizar esta situación, e l Gobierno o t o r 
gó posteriorme nt e título s d e p r op ied a d . 

Sin e mbargo, en la década 1 960-1970, s e p r o d uj o 
un d rástico camb i o . A travé s de la acc i ón de la Refo rma 
Agr a ria, e l vall e <le l río Go l-Go l pasó a c onstituir p r o
p i edad estatal administrada p o r l o s trabaj adores de l lu
e ar. Ta nt o e n es t a épo ce c omo e n l o s comienzo s <l e la 
oc upac i ó n, e l va lle fu e s ometido a un a inten siva c ort a 
d el bo s q ue, ya sea para h a Lilita r t e rre n o s a la ga nad e 
ría como tambi é n p ara a p r o vechar l os r e curs os m~d e r e r os . 

So l o e n e l añ o 197 6 , el t e rrit ori o ~e l v a lle fue 
definitiva mente inc ur p o r ado al Par que Nac i onal Puy e hy e . 
De b i do a l o r ec ient e de l a f e cha es pos i b l e ap reciar e n 
e st e lugar l a consecue ncia de un tip o de uso de l a tierra 
en c ompleta c ontraposic ión c o n la i dea d e mantener e l 
área in a ltera d a para fin es recreac i o n a l es , e d ucativo s y 
científicos . En f o rma pauiatina , la institución encarg a 
<la rle Par q ues Naci onales -éOMA F- tratar á de d e vo lve r e l
asp ecto natural d e l pai s a j e circundante , fu e rtement e a l
terad o por déc acas ~e e xp l o t ación. 

( ~1t6x,lma ~ eña.l,lzac.i6n. a. 1. 2 km 1 • 



a la distancia el aspecto de árboles cubiertos por copos 
de nieve. Estas flores constituyen un prec iado néctar pa 
rala producción de la llamada mie l de u lmo , apetecida -
en todo el país. 

(p~6xima ~eijalizaci6n a O.S km). 

I - 11 ANTICURA 
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Anticura es una de las áreas d e desarroll o del 
Parque Nacional Puy e hue . A s u d e recha -si Ud . va hacia 
e l ori e nte- s e e ncue ntra la casa del gua rdap arque d e l 
sector quien e stará gustoso de prestar l e cualqui e r cola 
boración. A su izquie rda se e ncue ntra una serie de ins 
t alaciones q u e h a n sido dis e ñadas y construídas con el 
propósito de facilitar y enr iqu ecer su visita. 

Estas insta l aciones incluyen diez cabañas in
d ividuales con capacidad par a cinco pe ~sonas cada una, 
una host e ría para acomLdar a más de cien person a s con 
s e rvicio d e alimentación y diversos sitios de picn ic y 
d e acamp ar . 

Junto a las instalaciones recre ñcionalcs, el 
área d e Anti c ur a o frece po s ibilidades de conocer algu
nos a s p ectos sobre los recur sos naturales del Parque . 
Pa ra e ll o se ha construído un Centro de Visitan tes , don 
d e podrá visitar una seri e de exhibiciones r e lacionadas 
con la flora y faun a . Un sende r o muy p r óximo a l Ce n
tro de Visitantes - de s o l o 865 me tros de l ongitud- l o 
lle vará e n un facil r e c o rrido por e l b o sque típico va l
diviano. Desd e e ste s e nde ro , podrá apreciar la espe cta
cular caída de a g ua den c mina da Sa lt0 del Indio, s o b r e 
l a cual se tej e n var i a s histo rias. 
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En l a s cercanías del p uente Anticura e xist e un 
desvío del camin o internacional. Siguiendo ese desvío, 
a so l o un kilóme tro, c omienza ~tro int e r e sante sende 
dero corto y fácil de recorre r, donde es pos ible ap r e 
ciar de muy cerca los visibles efe ctos de escurrimiento y· 
glaciares , junto c 0n c o n o cer a lgunas leye ndas del lugar. 

(p46xima 4effal izaci6n a) .8 km ). 



I - 12 MIRADOR DEL VALLE 

La r eg ión cordillerana de l Par q u e Naci on a l 
Puyehue ha sufrid o di versas catástrofes naturales. 
Una de e llas se puede apreciar desde e l mirado r dP- 1 
va lle y se r e l ac i ona c o n de rrumb e s y des li zamientos de 
c erro s . 

El t i p o ce sue l o de este sec t o r es derivado 
de c o ntinuas erupciones vo lcán icas , p r e sentando una 
t e xt ur a por osa c on gran c apac idad de ab s o rción de a
g ua. Entre las dife r entes capas de cen iza volcánica, 
e l suelo p res ent a un tip o de a rcilla muy es p ecia l y 
diferente . Esta arcilla , tip o a l 6fan o , tiene una t ex 
tura más por o s a y livia n a q u e el ti n o común, p res entan 
do caracte rísticas semejantes a 1~ arena f ina cuando
est á seca . Sin embargo , cua ndo s e s a t u ra de humedad , 
l a a rcill a s e to rn a muy r e sba l adiza a c t uando c omo un 
verdadero lubri cant e . 

El 21 de mayo de 1960 -un d í a an t es del t e 
rremoto principal q u e az o t ó t o da la r egión s ur de l 
p a ís- c omenz a r on pe q ueño s movimi e n tos sísmicos q u e 
fu eron abri e n d o g rie t as e n el t erren o montaños o . 
Al mismo tiempo, cayó una lluvia con tinua, la cua l 
s a turó r ap i damen t e l os e strat o s infe rio r e s de arci 
lla tipo a l ófan o p r es e n t e s en el suelo . 
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Cuando se p r odujo e l movimi ent o t e lúrico pr inci 
pal , la a r c illa actuó como lubricant e , causando l a se r i e 
de des liza mi ent o s y derrumb es fáciles de a p r ec iar en e l 
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c o r dón mont añ o s o a l a izq ui e r da d e l mi r ador. En un s e c 
t o r de l a z o n a s ur d e l Par 1 u e , e st e f e n óme n o causó trá g i 
c a muert e d e much a s p e r s o n a s . Según r e l a t os d e t e s tigos 
s obr e viv i e n t e s l a f u e rz a de l impac t o d e d e r r umbe s l e v a nt ó 
un a o l a de 1 2 me tro s d e a l t o e n e l lago Rup a n c o , lle v a n do 
c onsigo va rias casas c o n s us o cup a ntes . Cue n t an hab e r 
vis t o a un h omb r e a lca nz a d o por l o s derrumb e s q u e huía f ª 
l epan do a caballo . -

Lo s t e r r e n o s afec t ado s se r e c upe r a n en f c r ma na
tur a l . En vari o s de e st o s s ect o r e s , d o n de a l me n o s ha 
q ue d ado un a de l e a da ca ~a d e sue l o , a p a r e c e el c o i g il~ un a 
de l a s e sp e cies c o l o nizado ras. 

(p~6 xi ma ~effali zacl6n a 2.0 km ). 

I - 13 SALTO GOL- GOL 

Fl ri o Go l - Gol e s e l p rinc i p a l c urs o de agu a d e l 
Pa r q ue Na c i o n a l P uye hue . El c amino inte rn ac i o n a l e ntr e 
la Ad ua n a y l a Te rma s bor dea e s t e río q u e r e cibe l a s aeua s 
de otros c urs o s imp ort a nt es c omo e l ri o Pa j a ri t o s, e l An
ticura y nume r o s o s e s t e r o s me n o r e s p r o v enie nt e s de l ~e s
hie l o de l v o lcá n Puy e hue . 

La seri e d e salto s d e a e u a ? r ese n tes e n e sta á r e a 
s on e v i de n c ia de f o rmac i on e s geol ó g icas r e ci e nt es. La 
cue n ca sob r e l a cua l es curre e l a8ua e st á f o r ma d a p o r d a 
pósitos v o lcánico s s u f i ci entement c s <luros, i mr i d i e n d o que 
e l rí o e j e rz a su acc i ó n cle " e mp a r eja r " e l va lle . Co n e l 
transc urs o de l ti e mpo , e sto s s a lt o s s e irá n paula tina 
me nt e tra nsfo r mad o e n r á p i do s a meci d a 11u e e l ri o s ur,e 
r e l a r es ist e ncia d e l o s dep ós ito s r o c o s os . 
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Sin embargo , n o t odos los salto s de agua corr en 
la suerte de desaparecer. En salto s de mayor enve r gad u
ra, cua ndo l o s es trato s infe rio r e s de l a capa supe rficial 
están c o mpue sto s por sedimento s de me nor <lurez a , l a misma 
acción de la c aída de l agua produce un p r o ceso de s ocava
ción de e ste material b l a n d o infe rior, ·l o q u e o ri g ina c on 
tinuos d e rrunbes d e la dura capa s uperfi c ial p or pérdidas 
d e a p oy o. Est e int e res a nt e p roce so p e rmit e m3ntener la 
pare d v e rtica l de l salto y ori·gj.na un fenóm en o d e r e tro c e s o 
de la c a ída de a g ua. Esta situación se p r e s e n t a en c on o 
cidos y espectacul a r e s saltos como e l Niágara (Estos Uni
dos y Salto d e l Laja (Chile). 

(Aduana ln~e4naeional a 2 km ). 

ADUANA INTERNACIO NA L 

En e l s e cto r de ~duana Int e rnacio nal junto al p e r 
s on a l aduane ro propiament e tal, s e encuentra una oficina
de Policía Int e rnacional y un a Te n enci a de Carab ine ros de 
Chile. 

En l os v e i nt itré s kilómetro s q u e existe n e n tre la 
Aduana y e l limit e intern a cional Ch ile - Argentina s e p ueden 
apre ciar d iversos asp ec t o s de int ~res. Lo s o choc i e nt o s me 
tro s de desn ive l ent r e e s o8 d o s lu~a r e s son l a causa de vi 
sibles c a mbios e n la vege t ación. En l o s a l rede do r e s d e la 
Adua na se en cuentra la c o mple j a form a ción f o r ~stal deno mi
na da bosque valdiviano , dominada e s e ncialme nt e por t e p a , 
ulmo , tin eo , o livillo y c o i gti6 . Su~iendo hacia el limite 
e l b o s q ue v a paulatinamente camb iando a f o rmaci on e s donde 
e l c o i g u e e s l a e specie p r edomin ante y que p r es enta visi
b l e s efectos e n su f o rma debido a l pes o de la nie v e . En 
l os al~ededores de l límit e int e rn a cional a s f a cilment e oh 
servab l e un bosque prácticamente puro de l e n ga con ab undan 
c i a de Myrtaceas y hierba s anual e s , h as t a dar p aso c on l a 
al tura a l a s p r ade r a s a n d inas c olindantes al límit e v ege ta 
cional . De- e sta f orma l a veRe t a ción se va adaptando a -
l as d ive rsas v a riaciones de suelo y c:ima. 

Durant e e l trayec t o existe n e xce l e nt e s vistas d el 



volcán Puyehue -uno de los atractivos escénicos del Par 
que- y de las pintorescas lagunas Las Mellizas, El Pat~, 
y la Gallina, cuyas aguas albergan abundantes truchas Ar 
co Iris. 
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TR AMO AG UAS CALIE NTE S - ANTILLANCA 

A - 1 AG UAS CALI ENTES 

Por l o ge n e ral l a presencia de f a llas o fisur a s 
en la c orteza t e rrestre , qu e tla o rigen a la activi dad v o l 
c á nica, son l a caus a tambi e n de la e xist enci a d e ag u a s -
t e rmales . El rí o Chan l e ufu, que n a c e e n l os f a l deo s d e l 
v o lcán Casab l a nca par a de s e mb ocar e n e l l ago Puye hu e , e~ 
cuentra a su paso a l g unas de estas fisuras q ue se conec
t a n con las cercanías d el magma t e rrestre , cal entan do e l 
a gu a a t e mp e r a turas q ue en ocasio n e s n o p u eden s e r s opor 
tadas por e l s e r humano. Deb i do a q u e l o s g ases calie n~ 
tes ti e n den a sub ir, se p r oduc e un c a l e ntami e nt o c onti -
nuo r egulado s o lo por e l nive l de las aguas de l rí o . 

Las fisuras e n la corteza t e rrestre n o s o l o e le 
van la t e mp e ratura en a l f.uno s sect or e s de l rí o , s ino tam 
b iin le incorporan una s e ri e de productos químic o s, t a - 
l es como sale s de clo r o , de sulfato , de s od i o y o tro s e 
l ementos c o n p r op i edades med icinales. El barro enri que 
cido fu e rteme nt e de t odos estos productos, s e r e c omi e n da 
p ara afeccione s r e umáticas , alirgicas, muscul a r e s y o tras 
d e índo le o r gánica b aj o c ontro l midico . 

En e l s e ctor Ag uas Calient es s e ha c o nstruído una 
s e ri e de instalacio n e s de uso p fib lico . Entr e e st as cabe 
me ncionar el Centro de Visitante s q u e c ontiene div ersas 
muestras y explicacione s s obr e l o s r e cursos y ac tivida
de s de l Par q ue. Peri ó dicament e e n l a sala audit o rium de 
ese Centro s e proy ec t a n pe lículas y d i a p ositivas c o n e l 
p r opós ito de enriquec e r su visita. Cercano a l rí o Chan
l e ufu se h a construído además un s e nde r o de fácil r ece -
rrido que lo ll e vará por un bos q u e típ i co del sector. Un 
folleto disponible en e l Centro de Visitantes e xp li ca l o s 
principales p unt os de int e r é s e n e sta c orta caminata de 
45 minut os. 



Junt o a e stas insta l aciones, e l sec t or de Ag uas 
Calientes tiene 26 cabañas c on agua t e rma l, una Po sada 
alrnacén ,un n piscina techada, un a p iscin a d e sc ub i e rt a y 
diversos sitio s par a picnic y p a r a aca mpar . Tant o e n l a 
Oficina dé Guar dapar q u e c o rno en el Centro d e Visitant e s 
l e p r oporcio nar án de tall e s sob r e e l us o de es t as insta la 
ci on e s . 

(p~6xlma ~e ñal lzael6n a 0 , 8 km) . 

A - 2 FORMACIONtS VEGET ALES 

28 

Lo s 500 me tro s de ce snive l q u e ex i st e e nt r e el 
sect o r de Ag u a s Calient e s y Antil l anc a e s l a cau sa d e 
brusc o s cambi o s e n l a c ompos ición vegetal . En esta á r ea 
con una al titud a p r o ximada G l o s 500 me tro s s o b r e e l ni -
ve l del mar, s e e ncuentr a un t ip o d e v ege t a c i ó n f o rest a l 
y a r bustiva muy seme jante a ' la p r e sent e e n e l va lla de l 
Go l-Go l (h eñall zael6n I -· 8 , pág. 75) pre dominan do e l ul 
rno , e l o livillo y l a t ep a , b aj o l o s á r bo l es más gran de s·
c c mp u e stos principalment e p o r c o i g u e y o c a sio n a lmente r o 
b l e. Esta última espe cie - a p r e ci a da por l a calid ad de su 
made ra- es p r ob a b l e qu e ya haya si do p r á ctica me nt e e lim~ 
n ada a través <l e a n t i Pu a s e xpl o t a c i o n e s e n e st e s e cto r. 

El Pa r q u e Na ci o n a l Puy e hue fu e es t abl e cido en 
1 941 c o n una supe r fici e d ife r e nt e a l a actua l . De h e ch o 
este camin o a Ant illanc a fue const ru íd0 e n 1 9 47 po r e l 
Clul> And i n o d e Os o rn o a tra vé s Je un a s e r i e de t e rr~n o s 
particulares . La s c onstrucció n de l camin o ~ ue t e nía c3 
r áct e r turístico- p o sib ilit ó a l o s p r opietari o s ce es t os 
t e rr e n o s c ome nz a r c o n int ensas e xp l otaci ones madereras . 
El Cl ub An d in o , c 0ncient e de l n n e c e sidad d e p r o t e cci ón, 
r ealizó una act i va c amp a ña a poyG da por las a utoridade s 
c o n e l fin de de t e n e r estas activ i dades. El e sfue rz o p o r 
p r es e rvar est e ambi e nt e t uvo frut o s e n l o s a fi o s 1 952 , 1 953 
1961 y 1 967 cu a n d 0 v a rí e s p r ed i os de est e s e ct o r fu e r o n 
incor po rado s de finitiva ment e a l Pa r q u e Na cio n a l Puyehu e . 

(p~6xima ~e ñat lzo.ei6n a 2. 8 hm) . 
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A - 3 LAGUNA El ES PEJO 

Durante el t rayecto entre el lago Esp ejo y el la
go El Toro ~istante a 7.6 km de s de este lugar- el c amino 
bord ea la cue nca hidro gráfi c a d e l río Pe sca d e r o, e l cual 
des e mboca e n el lag o Puyehue e n las inmed i ac ion e s de los 
mote l es Ñilque . Una s e ri e de c in c o lagunas s e e n c ue ntra n 
en e ste trayecto, d e l a s cuale s la laguna El Espejo e s la 
mas importante para la p e sca de trucha Arc o Ir i s . Tanto 
las condici on e s ce alimentación como d e r e producción son 
e xce l e nt e s . 

La trucha Ar c o Iris se alime n t a f und a me nt a lme nt e 
de un peq ueño pe z d e a g ua dulce d e n omin ado Puye , muy a b un 
dant e e n t o dos l os l agos d e l Pa rque . Precisa ment e el nom 
bre de l lag o , de l volcán y p oste ri ormen t e d e l Pa rque s e o 
r igina por la pr es en c ia d e e st os p e q u e ños pe c es. En idio 
ma indígen a Puy ehu e s igni fi ca ' lugar d e los Puye s 11 

(P~6xima ~eñali zaci6n a 1. 7 km ) . 



A. - 4 LAGUNA EL ENC ANTO 

El En can to e s otra d e las lagunas ubicadas e n la 
cuenc a hidrográ fica de l río Pe scadero. Sin e mb a rgo, di
fi e r e un poc o de l resto por l a pre s e ncia de abundantes 
coipos que menti ene n la ribe ra libre de totora, f a vore 
ciendo con e llo la incorpora c ión a la l a guna de mat e ria
l e s nutritivos para l a alime ntación de los p~c e s . 

El coipo e s el ro e dor d e mayor tamaño e n Chile, 
llegando a me dir ,1asta un me tro de longi t ud total- Su p e 
so p u e de alcan za r los 8 k g . El a mb i e nt e de vida es pre~ 
cisamente l a rib e ra d e l agos y lagunas, donde e sca rba su 
madri g uera con e ntrada bajo e l nive l del agua par a p rote 
ger a las crías. -

30 

De bido a su ab unda nt e y suave p e laje de color ca 
fé , e l coipo ha sido some tido a una fuert e p r es ión por la 
c aza, prolife rando rápidament e en lugare s prot e g idos como 
e n los parque s nacionale s. Su piel es muchas veces comer 
cializada bajo e l nomb r e d e nutri a (huillín), la cual es ~ 
t á prácticament e e xt e rmin ada de su zon a de distribuc i ón 
-salvo escasos e j e mpl a r e s- por hab e r sido s ome tida a una 
cace ría indiscriminada. 

De las 50 e sp e ci e s de roe dore s chilenos, e l coipo 
e s el único adaptado a la vida acuática. Sus patas tra
seras poseen membranas n atatori a s, lo qu e l e permite movi 
lizarse rápidament e e n e l agu a . In c lusive las h e mbras tie 
n e n s us seis pares d e mamas a lo s costados d e l cuerpo, p er 
miti endo a las crías a liment a rs e mi e ntras l a madre es t á -
e n el a gua. 

(p~óx~ma ~e ñal~zac~6n a 1.7 km) . 

A - 5 VARI ACION EN LA FLORA 

Este lug ar, aproximadam ente a 650 me tros sobre e l 
nivel de l mar, prese nta una de las asociaciones forestale s 
menos conocidas d e l país . Con l a al~ura, numerosa s e spe 
cies ya no pue d en proliferar, c e die ndo paso a a lgunas po · 



casque soportan estas condiciones . Es así como los Sr 
boles sup eriores -y los más abundant e s-· es t á n constituí
dos casi exclusivamente por mafiíos , bajo los cuales exis 
te a bundanc i a de l a especie tepa. 

El mañío existente en lugare s de similar altitud 
est á por lo gen e ral asociado c on coigtie , e specie que nor 
ma lme n t e ocupa e l es trato superior del b os q u e . Sin em 
bargo, en este sector s e apr e cia un cordón v e getacional, 
que continúa a lo largo d e casi todo e l Parque, dond e e s 
e l mañío l a e sp e0 i e que a lca nza mayor altura , acompañada 
p o r muy poc o s coigúe s. 

En aqu e llas r eg ione s del país dond e e xist e un a
provechamiento f oresta l come r c ial , el mafi í o y la t e p a son 
es p e cies aprec iadas p o r l a s bondades de su madera. El ma 
ñío ,una de l as nue v e c onífe r as de Chil e , s e u t iliza p r e
fere nt emen te en mu eb l e ría y tonelería. A su vez la t e pa, 
muy semejant e a l l a ure l , e s ocupada p rincipalment e como 
made ra d e construcción , a un cuando n e c e s ita reve stimi e n
to prot e ct o r para usos externos . La tepa presenta ade
más o tros proble mas para su util izaci ó n d e bido a su con
t e nido d e a ceit e s a r omáticos , pro bablement e como un medio 
d e de f e n sa contra animales h e rbívo r os y para e vitar una 
e xces iva pérdida d e agu a . Estos ace i te s originan un per
sistente mal olor c u a ndo la ma d e ra e st á s eca, imp id iendo 
s u utilizac i ó n en p arede s interi or es . 

(p.1t6x.lma -6 e:ña.l -i..za.c.,l6n a 1 . 7 (2m l 
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A - 6 LOS MALLINES 

Las áreas abie rta s y pantan o sas -a l a izquie r da 
si s e viaja en d irecció n a Antillanca- son localme nte 
conocidas con el n o mbre de mallines o hualves. Probable 
mente estos luga res antiguamente es taban constituidos por 
lagunas que a través de d ivers o s p r oce s o s de cambi o s vc
ge tacionales han i do transfo rmándose e n pantano s. 

La p rimera f o rm a vegatal es tablecida son l o s mus
gos, que a través de l e nt os p r oce sos de de sco mp os ició n 
h a n i do f o rmand o sue l o . Es así c o mo e l ambiente fue ap
to para un a serie de p lantas h e rbáceas, p e r o q u e aún ere -
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cen sobre l a capa del musgo que flo ta sobre e l agua. Sin 
embargo, en a lgun os sectores tanto e l musgo como las hier 
bas han in corporado t an t o material a l agua que l a l aguna 
se ha transformado e n un lugar pant a noso, apto ya para e l 
crecimiento de al gunos a r b~stos y á rbole s . En un r ecorrido 
d e pocos metros s e pue de apreciar l a sucesi6n completa d e~ 
d e l os musgos en e l agua hasta l a vege t ación a rbust i va e n 
sitios adyacentes . 

La labor J e l os musgos en estos sect ores es muy im 
portante , al cubri r como una verdade r a alfombra l a s sup e r 
ficies estérile s, p r eparando e l ambiente para vege tales su 
peri ore s en parte s donde su existe ncia antes era imposi- -
ble. Pero e sta l abor es bastante l enta, en especial por
que el tip o de mus go aquí prese nte --co n oc i do c o mo Spbagnum
acidifi ca e l agua al e xtrae rl e las s ubtanc ias nutritivas . · 
Esta alta acidez r e tar da la d e scomposic i ón , impidiendo que 
l o s mallin e s e vo lucionen ráp idame nt e y s e transformen e n 
sue l o f irmes . 

Esta caract e rí st i ca ha p e rmitido usar los malli 
n es para r econstituir e l cuadro vegetacional q u e e xistía 
en e l pasa do. Algunas e xtraccion e s de polen e n e l lugar 
han demostrado que e l r o b l e e r a una espec i e muy c omún e n 
la regi6n hace aprox imada~ ent e 9 . 000 años atrás. Luego 
un clima suave me nt e frío y húme d o di o o rigen a ext ensos 
bosques de a l erce , que fue r o n d e clina n do e n número a m~ 
dida que e l clima s e temper6, ce dien d o e l paso a las f or
maciones f o r e stales existentes en l a actual i d a d. 

El Mallín presente en e ste luga r tiene aún otr a 
característi ca especial . Un clima muy específico ha p e r 
mitido e l c r ecirni ~nt o de grupos puro s de cipré s de l as -
Guaitecas , l a conífe r a más aust r a l del mundo. También 
se e ncuentra e l coigüe de Magallan e s, especie que e s s o 
lo a bundante a más de 200 km al sur de l Parque . 

(p~6x~ma ~eñal~zae~6n a 1.7 km ) . 
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A - 7 SERVICIO CAM INERO 

Durante los mes e s de invierno, incluyendo p art e 
de l o t oño y de la primave r a , l a precipitación en forma de 
nie v e e s muy abundante e n e sta r e gión. Deb ido a que e n 
los p róximos kilómetro s e l camino es angosto y sube e n 
fo r ma s epent e ante hasta Antillanca, e l Club Andino de O
s orno ha instalado esta cas e ta que p e rmit e c omunicarse 
con e l Refugio, des d e d onde s e da e l aviso r espectivo ca 
da vez que un veh ículo de pasajeros v i e ne de r egr e so . E~ 
este lugar t a mbi 8n e s posible a rre ndar cadenas en cas o 
que s ea n e cesario. 

La abundante precip itaci ón es influe n c iada p rin
cip alment e p or la pre s en cia de los cordones montaflosos . 
El vi ento e s obligado a asce n de r por l as p endi e n tes , e n
trando en contacto con las tierras frías d e l a s grandes 
altitude s. Este ai r e enfriado ti e n e menor c a pacidad pa
r a abso rve r y r e t e n er e l va p o r d e agu a , de bié ndolo prec i 
pita r. La acción d e pantalla que e j e rcen l a s montañas -
hace que la r egi ón s e a l a más lluviosa de la p rovinci a. 
En e ste lugar d e l Pa rque e l promed i o de pre cip itación cal 
culado asc i e nde a 4,500 mm a l año , mi e ntra s que par a t oda 
l a p r o vincia de Os orn o s o l o llega a 1 . 300· m~ . 

La barre r a montañ osa de l a co r dille r a d e Lo s An
des e j e rce t a mbi é n un p ode r o s o e f e cto s obre e l clima e n 
Argentina. La gran prop orcion d e l ai r e que sobrep a sa l a s 
montañas ya ha pre cip itado su húmedad, ori g inando un cli
ma bastante más s eco. A mo do de e j e mplo , l a ciudad d e 
San Carlo s de Ba rilo che e n Argentina , dist ant e a s o l o 80 
km de aquí e n línea r e ct a , t i e ne una p r e cipita ción p r om~ 
dio anual de s o l o 144 mm. 

(pn6xlma 6 eRal lzaci6n a 0.1 km ). 
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A - 8 LAGO EL TORO - -------
El To ro es e l Últ imo p eque ñ o l ago e n la cue n ca hi 

d r ográfi ca de l rí o Pe scade r o . Un a r educi da lag un a e st á 
con ecta da a l l a g o Tor o , r e cibiendo e l n ombre d e To r o Chi
c o . Esta l agun a d ismin uye n o tab l e me nt e l as p o sib i 1 idade s 
y é xito de la pesca e n e l lago To ro, d e bid o a qu e inter
fie r e e l c am i no d e l o s p e ces par a llegar a lugar e s de r e 
p r o ducció n . -

La Truch a Arc o I ris fue in t roduci da e n la g rün ma 
yoría de l o s l agos de l s u r de Ch ile h a c e muc h os afio s a trl s, 
co l oniza n do p e que ñ a s l agun a s como é st a p o r su g r an c ap aci 
d ad de nadar c ontra l a c orri e nt e fluvial. Est a agr es iva
e s p e cie, favore cida p o r la p oca c o mpe t e ncia d e l o s pe ces 
nat ivos, s e h a r e p r oduci do satisfa ctoria me nt e , e stando li 
mi tada s o l o por l a cantidad d e a lime nto. -

El amb i e nt e r e que rido para la vi da d e l o s pe c e s 
deb e c on t e ne r un e s p a c i o adecuad o p a r a movili z a r se , luga 
r e s q ue sirva n de r efugio c ontra p r e d a dores , t e mp e r a tura 
ade c u a da , s itio s de r e p r od ucción y a lime n tac i ó n s ufici e n 
t e . La f a lta de est o s e l e mento s caus a l a mi g r ac i ó n y po s 
t e rio r c o l oniza ció n e n o t r o s lugar e s. Ap ~r ent e me n t e e sta 
e s l a r azón de l a p o c a p r e se nci a de p e c e s e n e l l ago To r o 
y l a ma y o r a b und a nci a e n la lag una T0 r o Chico . Amb a s p o 
s een simila r e s c o n <licio n e s d ~ a limen tac i ó n y s itio s par a 
r epr oduc ció n. Si n e mb a r go , l o s pe c e s que h a n co l o niz a do 
e l l a go s on s o l o a q ue llos qu e n o h a n e n c o ntrad o espac i o 
p a r a v ivir y r ep r oducirs e e n l a l ag un a . 

(p~6x~ma ~eñal ¡zae~6n a 2.2 km) . 

A - 9 BOSQUE DE COI GUE 

A un a a ltu r a sup e r ior d e l o s 7 5 0 me tro s s obre e l 
nive l de l mar, l a ve g e t ac i ó n c a mb i a nue v a me nt e . El c o m
p l e j o tipo f o r e st a l va l d ivi a n o se h a tra nsfo rmado e n un 
tip o den o minado Co i g ile , p r ec i s a ment e de bid o n q ue es e s
t a l a e s pe cie p r edomin a nt e , a c ompañ ada d e a l g u na s te pas 
y mañ i os e n es trat os infe ri o r e s y po r a bun d ante q u ila y 
co lihue e n lug are s a o i e rt o s . 
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Históricamente e sta zon a ha si do afectada oor a c 
tividad v o lcánica y de rrumb e s, condici on e s muy f a v; r ables 
para e l co i gUe. Po r ello es t a e specie ya no tiene c a rac
t e rísti cas de sob r emadurez c omo e n sectores más b o jos (.6e. 
ffallzacl6n A·· 2, p4g. 28) . -

El tipo forestal c o igüe tiene una distribución 
geográf ica de ntro de l p a í s b as t an t e amplia, e xt e n d iéndos e 
desde latitudes cercanas a l a ciudad de Los An gel e s (pro 
vinci a de Bío Bic ), hasta l as cercanías de l límite sur d e 
l a provin c i a de Aysen. Sin emb a r go , debido a la dife r e n
cia en con dic i on e s climá ticas y de suelos, e n l as p r o vin
cias de más a l s ur a lcanza p r ác tica me nt e has t a e l nive l 
del mar. 

En zonas de producció n forestal c ome rci a l, e l coi 
gUe es la especie más impor t a nt e , supe ran do l a producci6n 
de cualq ui er ot r a especie autóctona como mad e ra a s e rrada . 
Pe r o t amb i é n e n c ierta me d ida e s fu e nt e d e a lime nto. En 
l a primavera e s c omún e nc ontra r entre su f o llaj e e l cuer
po fructífe r o de un hongo - un parásito del coigüe y de l 
roble- que r e cibe e l n ombre común de di huefie o p i n a tra. 
Est e h on go es un apete cido a limento e ntre la gent e del lu 
gar, tanto e n f o rma cruda c omo cocida. 

(p1t6xlma .6e.:iallzacl6n a. 3. 5 llm). 

A - 10 BOSQUE DE LE NGA 

Alrededor de l os 90 0 me tros sobre e l nive l de l ma r 
el b osqu e ya v a sucumbiendo a l as ri g urosas c ondic i on e s de l 
clima y del sue lo. Las especies que pre domin a b a n e n l os 
tra mo s anterio r es se fue r o n r educi e n d o e n altura, ad quiri en 
do f ormas tortuosas, hasta p rá c ticame nte d e sapare cer, c e - -
d i e ndo paso a una de l a s p o c as especies f o r es t al e s capaz 
de soportar estas condiciones. Est a e spe ci e , que f o rma un 
b o sque delgado y de aparienci a r e g ul a r 1 se den omina l enga . 

La l e n ga , espe ci e mu y adap t ada a l a s bajas temper~ 
turas , cre ce entre l as provincias de Bí o Bí o y Mag a llan e s. 
La apari e ncia de a rtusto bajo q u e p r esenta e n a l g un os s e c 
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tares más a ltos o más a l norte de este sitio, ha sido la 
causa por la cual r e cibe e l nombre científico de Nothofa g us 
p um i lio. Pumi lio significa pigmeo. Sin embargo, la len
ga es una especie forestal com ercial en l a s pro vincias de 
Aysen y Magallanes , dond e a l canza s u may or d esar ro l lo. 
Se han medido árbo l es de más de 35 me tros de a ltura y de 
1,5 metro s de d i ámetro. 

Junt o c on sop ort a r temp eraturas muy bajas , l a l e n
ga se adapta a l os de l gados sue l o s de estos sectores. Sus 
r~ic e s muy sup e rficiale s se mezclan e ntre sí forma ndo ver 
<laderas r edes en busca de nutrientes, a s o lo unos pocos 
c e ntím e tro s d e l a sup erficie. En una oportunidau s~ mi d ió 
un á r bol de más de 30 metros de altura , e l cual n o t e nía 
más de 60 centímetro s en p rofun d idad de raíces. 

(pJt.6x.-lma .tie.ñ.al,i.zau6rr. a 1. O hm ). 
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A - 11 REFUGIOS AND INOS 

Antill a nc a e s otr a de l a s á r ea s de de sarro llo d e l 
Parque Nacional Puye hue . En e st e s e ctor e xist e n divers o s 
r e fu g i os an d inos, t ant o p rivados c omo de u so p úblico . 

Entre l a s c onst r u c cion e s de c a r á cte r p r i v ado e s 
t á n e l Re fu g i o de l Co l egi o Al e má n , t l de l Co l er i o Fra nc é s, 
y un Re fu g i o Milit a r . A pe s a r de s u carác t e r privado , 
e xist e un a estrech a c o l a b or a ci0n y c o or din ac i ó n e n la ad 
ministraci ón y us o de l área entr e e st os o r panismos y la 
Co r por ac i 6n Naci on a l For e st a l, e ncar ga da de v e lar por la 
p r e s e rva ción de es t e a mb i ent e . 

Entr e l o s r e fu g i os de carác t e r p úbli co e stán e l 
de l a Co r po r a c i ón Na cion a l For e sta l y de l Club An d in o de 
Os o rno , El prime r o de clllo s fu e c onstruído p rinci pa lme n 
t e par a p r oporcion a r comod i dad y aliment~ci ó n a vi s itan-
t e s que vi a j a n por e l <l í a a e st e lug a r . 
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Entr e l as edificaciones que c onfo rman el centro 
de ski Antillanca, se destaca e n forma esp e8ial el r e fu 
g i o de l Club An d ino de Os orno, con capa cidad para ala~ 
jara 190 perso n a s, incluye n do servicio de alime ntaci6n. 
Al mismo tiempo el Club Am d ino admin istra dos andaribe
les de a rrastre c o n cap a cidad para mil personas - hora. 

La nieve en este sector e s muy arundant e j uran 
te e l invierno , lle g ando hasta más de tres metro s e n a~ 
ñ a s n ormales. Ello p osibilit a la p ráctica del ski en 
laderas p r onunciadas, a p tas p ara esquiadore s <le catego 
ría, como t a mbi én en p endientes más suaves y c e rcanas 
r ara princip iant es . 

Durante el ve ran o a v e c e s es posibl e c ontinuar 
más allá <lel Refug i o Antillanca, lle~an do a un o de l o s 
cráteres apa gados de l v o lcán. En es e lug ar ya ha d e sa
p arecido t oda l a vegetac ión arbo réa, quedando sólo alg~ 
nas esp ec ies c on carac~er arbustivo , entre las que se 
de staca el ñirre. 

Alrededor de nu e ve kilóme tro s a l n o r oest ~ ne l Re 
fug i o Antillanca - por un s e n der o transitable s o l o a p i e · 
se encuentra un extenso valle al~ in o con tres praderas 
a bie rtas c onoc i dus c omo las p ampas d e frutilla. El o ri
ge n p r obabl e de esas á r eas es la a cci ón de la m~n t a ña, 
la cual atrap a corrientes de aire muy fri o e n e s e lu par 
limitan do el tip o de e s pecies v eg e tales que al lí p u ede 
sobrevivir. El crecimiento de abun dantes frutill a s o 
fresas silvestres le p r oporci ona el nombre al áre a. 

* * * * * * * * . 

* * 
* 



NOMBRE CIENTIFICO DE LAS ESPECIES VEGETALES 
MENCION ADAS EN EL TEXTO -·--- -------------------------------- ------

NOMBRE COMUN 

Alerce 

Cip rés de las Guait e cas 

Co i g ile 

Co i g Ue d e Chiloé 

Co lihue 

Lenga 

Ma fií o mac h o 

Ma ñío h e mbra 

Mañí o h o jas l a r gas 

iHrre 

Olivillo 

Quila 

Roble 

Tepa 

Tineo 

Ulmo 

NOMBRE CIENTIFICO 

FLtzftoya cupfte.6.6oide.h 
PLlgeftodendftum uvi 6efta 
~otho6agu~ dombe.yiL 
Nothoóaguh ní tida 
Cha.6q u.e.a. cole.u 

Notho6a.guh pumiUo 
Podoca.ftpu~ nubig e.nu.6 
Sa.xe.gotha.e.a. con.6picua 
Podocaftpu~ ~a.!ígnu..6 
Wotho 6agu..t, ant a ft~ica 
Ae. xtoxLcon punctatum 
Chu..t, que.a q u.,i,la 

Notho6a.guh obU qua. 
LauAe.fLa. phil Lppia.na 
WeinmanLa. t Juchohpe.ftm a. 
EacftyphLa coft di6oUa 
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SIGNIFICADO_D E_ PAh ABRAS_INDIGENAS 

Nota ; en t re paré ntesis s e menciona s u r e l ación con la 
r egión 

ANTICURA 
ANTI LLANCA 
BARILOCHE 
CAULLE 
COI GUE 
CUI - CUI 

CHANLElJFLJ 
GOL-GOL 
HUILLICHES 
LLANQUIHUE 
NAHUELHLJAPI 
PUCON 
PUELCHE 
PUYEHUE 

Ro c a as o l eada (Me s a d e l Diab l o ) 

J oya aso l eada (vo lcán Cas abla nca) 

Ge nt e de at r á s de l a c o r d ille r a 

Ga n ado de co l o r blan co con n egr o (cauye ) 

Ar bo l qu e c r ece en lu~a r es húmedos 

Pue nt e de á r bo l e s b o lt eados 

Rí o q u a se d ivide e n dos ( e n e l de lta ) 

Garro t e de g r a n tama fi o ( cerr o Pa nt o j o ) 

G0nt e de l s ur (ind í ge na s de l a r e g i ón) 

Lugar o lago pe r d i do (la g o a l s ur del Par qu e ) 

I s l a del Tigr e (P a r qub Nac i onal, Ar ~entina ) 

Entraca ( c iud a d e n p r o vinci a de Ca utín) 

Gen t e q~e lle g a (ind í g en a s n ómades) 

Lu~ar de pequ e fi os pece s. 



PRINCIPALES ELEVACIONES DE LA REGION ------------------------------------

NOMBRE 

VOLCAN CASABLANCA 
O ANTILLANCA 

VOLCAN CALBUCO 

VOLCAN OSORNO 

VOLCAN PUYEHUE 

CERRO PANTOJO 

ELEVACION 

1.990 m 

2 .015 m 

2.661 m 

2.240 m 

2.012 m 

----0 00 - -- -

UBICACION 

Pro vincia Cs orn o 

Provincia Llanqihue 

Límit e p rov, Os orno
Llanquihue 

Provincia Valdivia 

Límite Chile-Argentina 
al sur paso int erna~i~ 
nal. 
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