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Presentación. 

 
El presente documento reúne un conjunto de trabajos que emergen de las iniciativas 

desarrolladas por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Ohiggins durante el 

año 2018 en torno a pensar el turismo en la región: ¿Qué turismo, para qué desarrollo?.   

 

En la parte A se expone una exploración de iniciativas en torno a lo que denominamos 

turismo con base social comunitaria, ofreciendo una interpretación sobre los análisis de 

casos estudiados y los desafíos que éstos plantean. Se trata de un planteamiento que aspira a 

generar insumos para una conversación sobre las posibilidades que tiene la Universidad 

para apoyar este tipo de iniciativas. 

  

En la parte B, nos ha parecido importante incluir una muestra de reportes de casos 

realizados por estudiantes de primer año de ingeniería y psicología de nuestra Universidad, 

considerando que debiesen ser visibilizados como un aporte al conocimiento del campo 

turístico en la región. Se trata de un conjunto de informes realizados a partir de entrevistas a 

oferentes de turismo en el marco de la formación profesional llevada a cabo en el ramo 

Ciencia Social Regional. El objetivo de este espacio, en su modalidad de taller, fue generar 

un contacto entre estudiantes de primer año de la Universidad de O’higgins con 

emprendedores, cultores y productores locales a través de una micro experiencia de 

investigación y vinculación. En este marco, resultó fundamental el apoyo brindado por el 

equipo de Rutas de la Patria Nueva, especialmente Christian Bobadilla y Marcela Bustos 

quienes contribuyeron con contenidos y clases presenciales.  Así también el trabajo de 

Fernanda Azócar, a través de las ayudantías que profundizaron contenidos de turismo 

cultural con identidad territorial y desarrollo económico local.  

 

Por último en la parte C, se incluye una transcripción integra de un grupo focal acerca de 

realizar turismo en la región de Ohiggins con potenciales visitantes de Santiago.   

 

 

Marcelo Astorga Veloso. 

Diciembre de 2018. 
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A. Turismo en la región. Exploración de iniciativas con BSC (MastorgaV). 

Marcelo Astorga Veloso1. 

 

INTRODUCCION 

 

I. El turismo y la innovación en la región  

 

Es un hecho que en la región de O’higgins las temáticas de turismo están adquiriendo cada vez 

mayor interés como motor de desarrollo para la región. Así lo consigna la misma Estrategia 
Regional de Desarrollo que contempla esta temática dentro de sus tres ejes principales. No obstante 

este interés, se hace necesario pensar de qué modo este campo de actividades puede contribuir a una 

forma de desarrollo que distribuya sus beneficios en el conjunto de la población. 
 

En la región de O’higgins, los documentos gubernamentales destacan como casos de éxito de 

innovación turística las grandes inversiones financieras, en particular encontramos a Noi Puma 
Lodge y Viña Vk para los casos de Turismo de aventura y  Enoturismo respectivamente2.  

 

Noi Puma Lodge “exclusivo lodge con distinción internacional” se trata de un hotel que cuenta con 

24 habitaciones matrimoniales y un departamento para seis personas, además de restaurante, bar, 
spa, tinas calientes al aire libre, piscina, muros de escalada, destacando la práctica de heliski 

consistente en transportar con helicópteros a esquiadores de modo que alcancen altas cumbres con 

nieves vírgenes.  

Viña vk, presentado como “fusión entre una exclusiva viña, bodegas de alta tecnología y la 

arquitectura vanguardista de un hotel de lujo”, se trata de una iniciativa realizada con un 

sofisticado diseño que integra elementos arquitectónicos y artísticos. “La mayoría de los turistas que 

la visitan son extranjeros tales como franceses, italianos y alemanes que llegan a este lugar para 
recorrer la viña, las bodegas y también ser huéspedes del majestuoso hotel boutique” (Sernatur. 

2016. p61). 

 
Desde un punto de vista teórico podría pensarse que dados estos antecedentes estaría primando en la 

conversación pública una tradición clásica que concibe al turismo, y por consiguiente al ocio, en 

destinatarios cuya necesidad se encontraría centralmente en contar con un tiempo de recuperación 
de la fatiga (del trabajo), por lo cual concentra el interés en problemas prácticos de infraestructura y 

organización con una fuerte inversión. Por otra parte, si bien  las dos experiencias aquí reseñadas 

forma parte de iniciativas exitosas que comparten en general una perspectiva de respeto al medio 

ambiente y a la cultura local, al mismo tiempo carecen de un anclaje o base social comunitaria en 
términos de su control y origen.  En un esquema simple puede ser planteado el siguiente cuadro 

comparativo. 

 
 

 
1 Profesor de Ciencia Social Regional en el Instituto de Ciencias Sociales an o 2018. 
2  PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES EN CHILE - CASOS DE ÉXITO. Diciembre 2016. 

Servicio Nacional de Turismo. Subdirección de Desarrollo Unidad de Productos. Para otras regiones del país 

se incluyen iniciativas que han implicado menor inversión financiera y  mayor accesibilidad para todo tipo de 

público, es el caso de Travolution y Lewfu Budi, el primero pensado como turismo comunitario, con un 

énfasis puesto en las personas que reciben al turista, el segundo definido como ‘turismo indígena’ en que todo 

se hace con autenticidad. 
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Cuadro 1. Enfoques turísticos en la región 

Enfoque Clásico Turismo. Enfoque turismo de base 

social comunitaria 

La industria turística debe 

liderar el crecimiento y 
desarrollo del turismo. 

El desarrollo del turismo debe 

controlarse localmente 

Atraer y acomodar 

más turistas 

El planificador/técnico es un 

Facilitador 

Interés en promoción y propaganda Gestionar la actividad 
localmente en sus alcances 

 

El cuadro 1 resume las perspectivas propias de las conversaciones que encontramos en la región. 

Por una parte, identificamos el interés por contar con un aporte importante de capital que provea de 
fuertes inversiones, que hagan posible el llevar a cabo iniciativas de interés turístico exitosas que 

sean vistas como destinos atractivos para el visitante en general. Se trata de un punto de vista que 

podríamos identificar en una posición predominante en la materia, la cual se justifica además en los 
déficit de infraestructura y servicios con los que cuenta la región. Estas perspectivas pueden ser 

observadas en los encuentros que durante el 2018 realizó la Universidad de O’higgins en 7 

comarcas de la región.  Respecto al turismo se señala la experiencia que los actores locales relevan 
según su perspectiva:  

  

“Pero tenia un capital de 400 millones. Para hacer algo atractivo hay que meter mucho 

capital, no es menor. Si están las personas, las habilidades, las artesanos  y todo, pero si no 
se hace algo interesante, algo que impacte, para la gente no es atractivo…(…).. Hay dos 

tipos de turismo, hay un turismo simpático, pero yo estoy hablando del turismo comercial”. 

(Actor local, Encuentro Pichilemu) 
 

Por una parte, es posible identificar una mirada sobre el turismo que releva la comunicación hacia 

públicos (potenciales turistas) a través del impacto y la seducción de intereses, estrategia comercial 

probada en forma masiva, por ello quizás la metáfora bélica del proyectil sume aquí su forma 
semiótica típica, alta exposición a mensajes mediante un bombardeo comunicacional sobre lo 

exclusivo, lo diferente o lo nuevo. Pero también hay otras formas de entender el turismo, la cual 

podría resultar apropiada para cierto tipo de desarrollo local conectado a ciertos públicos.  
 

“Lo que nosotros fuimos a conocer fue la huerta de la sra Juanita, oye ninguna diferencia 

con la huerta que tiene por ejemplo, no se, la sra Raquel la señora Julia que viven (la señora 
Claudia). Ninguna diferencia, ninguna. 

-Si pero Claudia… ella es indígena, y tiene un impacto.  

- Pero 

- Y son subsidiados. 
-…no es por la cuestión de qué es indígena, es porque la persona ama lo que hace, y lo 

respeta y lo valora”. (Actor local, Encuentro Pichilemu) 

 
En el caso ejemplificado, se trata de generar valor desde las personas que se dedican y emprenden 

una iniciativa turística, en este plano el contenido del servicio va unido a los hábitos y modos de 

vida que el oferente permite como experiencia. En el caso ejemplar de la huerta, se trata de 
establecer una relación entre turista y oferente de modo tal que la experiencia a la que el turista 

accede se debe en gran medida a la valoración auténtica de una practica o producto. Un turismo que 

calificado de simpático bien podría ser entendido en su dimensión relacional, empática y 

comprensiva con un modo de vida anclado al territorio.    
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También se ha de notar otro elemento que es destacado en los encuentros la voz de los actores 

locales, se trata de cuestiones asociadas a la cohesión y la asociatividad en este caso tanto en San 

Fernando, en Santa Cruz y en San Vicente. En la primera de las citas se refiere a la disposición de 

los sectores vinculados al comercio detallista en términos de generar acciones comunes.  
 

“Asociatividad. Nosotros no podemos manejarnos solos, ojalá en cada reunión esto se repita 

pero ahora que nos podamos conocer y en cada comuna trabajar mancomunadamente  para 
lograr todo aquello que queramos hacer”. Gustavo Ramírez.  Director nacional de la 

confederación del comercio detallista y de turismo. Encuentro San Fernando.  

 
También a nivel municipal aparece la voluntad de articular las acciones entendiendo que se trata de 

un proceso que es provechoso y que requiere esfuerzos mancomunados tanto del sector público 

como privado.  

 
“Un país y un desarrollo regional y local, lo hacemos entre todos , donde los agentes 

sociales tanto públicos y privados somos llamados a hacerlo crecer y es tan importante el 

turismo, porque ese es el elemento que nos va a colocar la diferencia, Peralillo, Santa Cruz, 
han recogido esto, con sus elementos de fiestas costumbristas, tradiciones, todo eso provoca 

desarrollo, provoca un polo de atracción, hacia los sectores, las comuna y eso va 

provocando inversiones”. Mauricio Ortiz. Director desarrollo comunitario de Peralillo. 
Encuentro Santa Cruz.  

 
Por su parte, en el seno de la sociedad civil se observa el desafío de valorar y potenciar los espacios 

de asociatividad, así también respecto a la relación entre el mundo urbano y el sector agrorural, 
entendiendo que éste ultimo requiere fortalecerse en términos organizacionales frente a la 

imposición de una cultura de la técnica, es el caso de la presión que ejerce el modelo 

agroexportador sobre las costumbres y modos de vida de sus habitantes. En el ejemplo se trata de 
generar vínculos para proteger un patrimonio y un modo de vida que se ve amenazado, el ejemplo 

se vincula con un iniciativa de agroturismo. 

 
“ejemplos claro de como se interviene de manera urbana el mundo rural, desde otras 

perspectivas, desde otra visión, y ahí decíamos nosotros ¿Qué hubiese pasado si ese 

agricultor hubiese estado abrazado con 9 agricultores más en ese momento, 9 agricultores 
pequeños, ¿necesariamente hubiese tenido que cortar sus hileras?, o hubiese habido una 

fuerza que diga protejamos esto, esto es lo nuestro,  asociatividad, trabajo en conjunto, 

cooperativismo” Gustavo Celis, Añañuca. Encuentro San Vicente. 

 

 

 

II. Los casos de turismo cultural. 

 
El presente estudio pretende contribuir a generar una sistematización de saberes y aprendizajes en 

torno a la cultura y turismo de sensibilización, una suerte de proyecto alterno al “turismo 

convencional” que domina la conversación pública. Este proyecto dialoga con la formulación de 
políticas públicas en materias de cultura y turismo, campos de acción del Estado y la Ciudadanía 

que no siempre están articulados.  
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Cultura. El proyecto trata de temas vinculados al tercer y cuarto eje de la política cultural 

elaborada en la región de O’higgins: 
  

“c. Formación y sensibilización artística y patrimonial de la ciudadanía: La formación 

artística con enfoque ciudadano promueve una reflexión en torno a los conceptos 
dominantes de persona, cultura y sociedad, y sobre los modos en que los relatos, las 

visualidades y los sonidos que los componen influyen en la construcción de nuestra 

identidad sociocultural. Además, desde una mirada crítica, reflexiva y creativa, permite 

modificar estos conceptos cuando no promueven el respeto, la libertad y la valoración de 
los(as) demás y de su cultura y patrimonio”3.  

 

“d. Rescate y difusión del patrimonio cultural  
Debe declarar, asimismo, el reconocimiento oficial de expresiones y manifestaciones 

representativas del patrimonio inmaterial del país y de las personas y comunidades que son 

Tesoros Humanos Vivos”4.  
  

Turismo. El proyecto pretende contribuir al plan de acción sobre turismo para la región, en cuya 

“definición estratégica de acción regional” plantea que se cuenta con una oferta variada y diversa : 

 
 

“que requiere de una intervención permanente y sistemática para su puesta en valor, de tal 

forma que pueda competir con éxito en los mercados nacional e internacional”5.  
 

El proyecto requiere un dialogo en relación a los desafíos de crecimiento, innovación y 

competitividad formulados, especialmente, para los componentes de Diversificación de 

Experiencias, Desarrollo de Destinos, así también respecto a los diferentes  tipos de turismo 
definidos: el Turismo de Aventura, El Turismo Cultural y el Turismo de Intereses Especiales en 

relación a las brechas diagnosticadas por el sector. Esto es: 

 
Diversificación de experiencias: - Escasa asociatividad entre los actores de los destinos 

priorizados - Escasa oferta turística organizada y consolidada - Marcada estacionalidad de 

la demanda - Insipiente oferta de productos turísticos - Escasa diversificación de 
productos en algunos destinos. - Insipientes canales de comercialización de la oferta.  

 

Desarrollo de destinos: -  Atractivos y centros turísticos no cuentan con obras de 

infraestructura suficientes para su puesta en valor -  Falta de acceso a algunos atractivos 
turísticos -  Escasa visita a destinos por falta de obras de infraestructura -Insuficiente 

dotación de servicios por inexistencia de obras de  infraestructura para su funcionamiento 

(agua potable y alcantarillado)-  Baja competitividad de destinos por falta de obras de 
infraestructura  básica, vialidad y comunicaciones-Falta de señalética en accesos a lugares 

y rutas turísticas.   

 
Como planteamiento en relación a la políticas públicas desarrolladas desde ambos sectores del 

aparato estatal (tanto a nivel central regional como local), se espera contribuir a la generación de 

conocimientos sobre lo implementado en torno a lo que concebimos como una experiencia de 

turismo de sensibilización.  
 

 
3 Política cultural regional - O'higgins 2017-2022, pág 20.  
4 Política cultural regional - O'higgins 2017-2022, pág 21. 
5 Plan de acción región del LGB O’higgins sector Turismo 2014-2018. Pag 31. El subrayado es nuestro. 
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Centrado en la experiencia del usuario/participante, mediante este turismo se accede a un proceso 

cognitivo, una actividad en que lo afectivo resulta esencial en un producto concebido como no 
industrial, es en otras palabras teatro de los sentidos6, en lo que tiene de dramaturgia (una creación 

en tiempo presente-acción, tiempo, lugar-) de lenguaje sensorial asociado al arte de escuchar. En 

este marco la intimidad tiene su lugar, o bien encuentra su lugar.  
 

El turismo de sensibilización lo entendemos como una forma de turismo cultural, observando a éste 

último como un concepto en permanente revisión y construcción, en este sentido se encuentra lejos 

de aquellas primeras definiciones adoptadas por Unesco: “El Turismo Cultural es aquella forma de 
Turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-

artísticos” (Icomos, 1976)7. Siendo más cercano a las definiciones asumidas por la Organización 

Mundial de Turismo: “todos los movimientos de las personas para satisfacer la necesidad humana 
de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, 

experiencias y encuentros” (OMT, 1996).  

 
Exposición y discusión de avances de estudio sobre turismo en la región. 

Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua  

Noviembre de 2018 
 

Siguiendo la definición de la Unión Europea sobre turismo cultural, el turismo de sensibilización se 

encontraría con disposiciones de sus participantes, sean estos deliberados o fortuitos, en tres 

ámbitos: en el deseo de cultivarse (conocer y comprender los objetos, las obras y los hombres); en 

el uso de un recurso que tenga un significado cultural (monumento, obra de arte, espectáculo, 
intercambio de ideas); y en la intervención de un intermediario, persona, documento escrito o 

material audiovisual.  En esta articulación surgen también el turismo patrimonial, experiencial y 

creativo.  

 
6 Nombre también de una compañía de teatro, radicada en Barcelona, cuyas metodologías y focos resultan 

cercanos por analogía al poner la sensibilidad como un valor. http://teatrodelossentidos.com/ 
7  Se trata de ICOMOS, 1976, Carta de Turismo Cultural. Bélgica: Comité Científico Internacional de 

Itinerarios Culturales (CIIC) del ICOMOS. En Morère, N; Perelló, S.  Turismo Cultural. Patrimonio, museos 

y empleabilidad. Fundación EOI. Madrid. 2013. Pag 19. 
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En nuestro país, y en particular en la región se hace necesaria la continuidad y profundización de las 

mesas de turismo cultural como un espacio de pensamiento en estas materias8. Desde la Guía 
Metodológica de Turismo Cultural (Cnca, 2015) se identifican diversos tipos de turismo cultural 

dentro de los que se destacan Turismo Comunitario, Turismo Indígena o Etnoturismo, Turismo 

Urbano, Turismo Rural, Agroturismo, Ecoturismo, Turismo Patrimonial, Turismo Religioso y 
Turismo de intereses especiales. Más allá de las tipologías se hace pertinente problematizar el 

campo de las significaciones del ocio y sus relaciones con el tiempo libre, considerando que con el 

industrialismo:    

 “el ocio pasa a ser fundamentalmente un tiempo sustraído al trabajo, esto es, un tiempo 
excedente, residual, que no es valorado en sí mismo sino en relación siempre con el trabajo. 

Cuenta más como cantidad de tiempo que como tiempo empleado en una determinada 

actividad, como lo demuestran las reivindicaciones obreras de una jornada laboral de ocho 
horas o la proclamación hecha por Lafargue de un droit à la paresse, o sea de un tiempo sin 

hacer nada, sin trabajar”9. 

 
Así el turismo cultural de la sensibilidad aspira a reconocer y elaborar formas de turismo que 

conectan con necesidades (de ciertos participantes) algunas por descubrir, que determinados lugares 

de la región proveen a pequeña o mayor escala. En este sentido, el proyecto reconoce que se trata de 

un cierto turismo orientado al encuentro de sujetos que en sus respectivas coordenadas sociológicas: 
adultos mayores, jóvenes escolarizados, y otros, están vinculados a programas de destinos 

“turísticos” que podrían descubrir10.     

 
En lo que sigue haremos algunas aproximaciones a iniciativas turísticas que cumplen al menos con 

3 requisitos: 

 
1. Se trata de iniciativas que no han dependido de una inversión inicial alta, no obstante 

cuentan con un capital social importante. 

2. Poseen un componente temático de valor patrimonial local en términos de sus prácticas y 
productos. 

3. Se perciben con alta demanda, demanda satisfactoria, o bien son percibidos como exitosos 

por sus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 http://www.cultura.gob.cl/destacado-region/mesa-de-turismo-cultural-pone-en-valor-la-
autenticidad-y-las-experiencias-culturales-de-cardenal-caro-para-potenciar-su-oferta-turistica/.  
9 Munné y Codina. Psicología social del ocio y el tiempo libre. 
10 Adultos Mayores y jóvenes escolarizados suelen ser dos públicos que la oferta cultural y turística ha 

concebido como destinatarios de su política a escala municipal. Resulta interesante preguntarse a la luz de 

este proyecto que innovaciones  experiencias significativas logran captar ese flujo.    

http://www.cultura.gob.cl/destacado-region/mesa-de-turismo-cultural-pone-en-valor-la-autenticidad-y-las-experiencias-culturales-de-cardenal-caro-para-potenciar-su-oferta-turistica/
http://www.cultura.gob.cl/destacado-region/mesa-de-turismo-cultural-pone-en-valor-la-autenticidad-y-las-experiencias-culturales-de-cardenal-caro-para-potenciar-su-oferta-turistica/
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Muestra de experiencias 

 
Territorios abordados a través de los casos estudiados 

 

 

1. San Francisco de Mostazal (entrada norte): Un cluster turístico en 

Angostura. 

 
El enclave Chita ke lindo es un predio de 14 hectáreas ubicadas al sur del peaje angostura y frente al 

casino Monticello. En 45 min desde Santiago., los visitantes pueden acceder a un lugar donde es 
posible hacer asados bajo una gran sombra y rio. Luego de un peaje de 2.500 pesos, 3 km más al sur 

y frente al casino Monticello un pequeño y escondido portón con un viejo cartel nos señala su 

entrada. Al interior una garita y luego 5 Cabañas en forma de A. Por 33 mil pesos la noche en 
temporada alta, equipadas con lo básico se puede acceder a una cabaña para 4 personas. Además de 

las cabañas, el terreno alberga un camping, lo cual completa una oferta que cubre distintos intereses 

y bolsillos. Chita ke lindo provee a los visitantes, ambos espacios administrados por dos 

administraciones distintas aunque con vínculos familiares entre sí. 
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Una de las cabañas al interior de Chitakelindo 

Imagen M. Astorga 
 

El espacio cuenta con piscinas alimentadas por 

el rio Angostura 
Imagen M. Astorga 

 

 
 

Helia la auxiliar de las cabañas, nos señala: “Aquí viene mucha gente, también los trabajadores del 

Monticello”. Efectivamente nos vamos enterando que en Angostura, el casino Monticello tendría 

una importante interacción con el camping de un modo no planificado ni formalizado.  Por  
ubicación, una parte de los turistas y también de los trabajadores, encuentran una económica 

alternativa de hospedaje que complementa el servicio que el casino presta, lo cual no se limita solo 

a las apuestas de dinero.   
 

“Para el año nuevo por los fuegos artificiales del casino, aquí se llena, salen a mirarlos” nos 

complementa Helia. Se trata de un enclave que contando con un imponente vecino atractor de 
turistas nacionales y extranjeros no cubre toda la demanda al menos en lo que respecta a 

pernoctación. El casino según datos del sector representa un tercio de lo recaudado por todos los 

casinos del país, elevándose como el principal del gremio. Esta oferta, como señalábamos no se 

limita al rubro de las apuestas. 
 

 

“Para Salvatore Adamo teníamos lleno”. El casino cuenta con una variada oferta de recitales y otros 
eventos, como las exhibiciones de tenis y galas de boxeo. En el caso mencionado, se trata de un 

cantante que conecta principalmente con públicos de adultos mayores, un sector de estos de acuerdo 

a la fuente arrendó las cabañas y el camping de sector. 

 

 

Las características del proyecto. 

 
En el año 1972, el padre de Scarlet, de nacionalidad alemana, tuvo la visión de contar con un lugar 

rústico, cerca de Stgo. un camping. La familia administradora del lugar habitaba en lo que hoy son 

los terrenos pertenecientes al Casino Monticello, en el mismo predio se ubicaba también una fábrica 
de abono.  

 

El terreno de 14 há cuenta con un masa boscosa amplia y diversa que ha sido mantenida por la 

familia Mathieu L de un modo respetuoso del medio ambiente. En particular, Scarlett Mathieu, 
ingeniera agrónoma de 84 años ha impulsado esta iniciativa llevando a cabo un proyecto de 
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arborización y preservación importante para el sector, puerta de entrada a la región, y que es 

caracterizada como un ambiente rústico que se refleja en todos los elementos que componen el 
espacio de chitakelindo, las cabañas, las mesas, las sillas, los caminos sin pavimentar y los senderos 

de tierra, etc. Se trata de una iniciativa que es gestionada por varios miembros de la familia los 

cuales proveen servicios simples y básicos al interior del predio, venta en kiosko, juegos de agua, 
reciclaje de plásticos, limpieza, etc. 

 

Se trata de un terreno que es utilizado principalmente por el turista de Santiago. En pocos lugares se 

logra la intersección de rio, sombra y asado lo que es valorado por sus usuarios además de sus 
accesibles precios que rondan los 4 mil persona, 10.000 el vehículo.  

 

 

La demanda. 

 

“Aquí hemos recibido hasta 600 scouts” nos dice la sobrina de Scarlett. Nos cuenta que nos 
encontramos en el inicio de la temporada alta, sábado 1 de diciembre y que desde esta semana hasta 

marzo todo el terreno se encontrará lleno prácticamente todo el día. En el caso de los scouts a veces 

deben limitar el acceso.  

 
“Aquí viene gente de todo tipo”. Instituciones, familias, personas solas, de acuerdo a la informante 

existe un amplio perfil que busca lo que ellos proveen: bosque, una rustica piscina y un río. A veces 

se debe intervenir respecto a los hábitos, sobretodo en torno al volumen de la música, pero la gente 
entiende y no genera mayores conflictos, lo mismo respecto a instituciones como iglesias 

pentecostales y católicas que visitan el sector, las primeras a veces, también asiduas a utilizar un 

alto volumen de sus amplificadores en sus ceremonias. En ese como en otros casos solo cabe 

establecer algunas normas de convivencia que hay que recordarles nos dicen nuestras informantes. 
 

 
 

Información de prensa sobre cambio de la plaza 

de peaje en la ruta 5 año 2008. 

Imagen tomada desde el estacionamiento del 

casino Monticelo. Un viejo letrero señala 

Bienvenidos Chitakelindo: “Lugar de descanso” 

Imagen M. Astorga 
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Una masa boscosa de 14 há provee de una 

importante sombra a los visitantes del lugar. 

Imagen M. Astorga 

 

Los habitantes de Angostura y los 
alrededores utilizan el predio como lugar de 

paso. 

Imagen M. Astorga 

 

 

 

2. San Vicente de Tagua Tagua. Asociatividad virtuosa. 

 

 
“¿Qué es San Vicente? Es el núcleo que junta todo esto (lugares), pero es una ciudad de 
uso, si bien es dormitorio y tiene también sus actividades productivas, pasa a ser entre 

comillas la capital de este pequeño valle, que es donde confluye gente desde Peumo, 

Pichidegua, Las Cabras, Coltauco, Quinta de Tilcoco. Que vienen a servirse de los servicios 

que tiene, especialmente fiscales, la ciudad de San Vicente”. Jose Gonzalez. Presidente de 
la cámara de comercio de San Vicente.  

 

“Cuando llegan los turistas no van a la municipalidad a preguntar, no van, van al negocio, al 
negocio chico y ahí consultan y preguntan. Por tanto se reconocen también los comerciantes 

como parte integrante y transmitible de esta identidad”. Mario Torres. Profesor Escuela de 

Zuñiga.  

 

 

AÑAÑUCA11. 

 

Organizados desde el año 2007 como Fundación, Añañuca está integrado principalmente por 
miembros de la comunidad local, esta característica ha constituido un circulo virtuoso que ha 

permitido un importante trabajo local. Con el paso del tiempo la agrupación se planteó el desafío de 

generar recursos económicos para los integrantes de la fundación.  Es así como se funda una 
empresa Añañuca ecoturismo. Una suerte de ala de la fundación. Actualmente Añuñuca Ecoturismo 

desarrollo un trabajo principalmente destinado a  población estudiantil, comprendiendo desde la 

etapa preescolar hasta el nivel universitario (constituyendo cerca del 85% de su quehacer). Se trata 

 
11 Los casos aquí presentados pueden ser complementados con informes desarrollados por estudiantes de 

primer año de ingeniería comercial y psicología en el marco del curso Ciencia Social Regional del segundo 

semestre de 2018. Tales documentos se encuentran en la parte B. 
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en definitiva de un conjunto de niños, adolescentes y jóvenes que son destinatarios de la actividades 

que la agrupación provee, concentrado su actuar principalmente en niños de segundo ciclo,  desde 
cuarto básico. En términos de cifras, el año 2017 registran un total de 9.000 estudiantes 

involucrados en sus actividades, en el año 2018, se estima que esta cifra alcanzará los 13.000. Este 

trabajo se hace en terreno y en alianza con varias entidades dentro de las que se cuenta Uva Dulce. 

 
“Posicionar a Tagua Tagua como un destino que sea reconocido a nivel nacional  y 

contribuir a un desarrollo turístico regional”. Cristian Escobar. Añañuca. 
 

“Desarrollar, promover e impulsar la conservación, investigación y difusión del patrimonio 

natural y cultural de Taguatagua y la región de O’Higgins” Misión de la Fundación. 

 

 
 

 
 

Letrero al interior del Museo  

Imagen M. Astorga 

Libro de visitas con numerosas felicitaciones  

Imagen M. Astorga 

 
 

El museo se encuentra ubicado dentro de la 
escuela rural. 

Imagen M. Astorga 

Algunos trabajos de los estudiantes en torno a la 
temática del museo 

Imagen M. Astorga 
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Proyectos desarrollados. 

 

Actualmente el trabajo de Añañuca comprende principalmente tres grandes áreas territoriales que se 

despliegan en una serie de actividades en: sector Cordillera, reserva nacional Rio Cipreses, San 

Vicente de Tagua Tagua. y Pichilemu,. En estos territorios se implementa la  investigación y 
comunicación palentológica así como otras iniciativas en torno a la temáticas asociadas a la 

biodiversidad y a la educación ambiental, observación de aves, visitas a humedales, entre otros. 

Prontamente como sede del congreso chileno de paleontologia 2020 el colectivo concentrará sus 

esfuerzos en desarrollar una paleontología ciudadana incorporando la potente ruta arqueológica y 
paleontológica asociada a lo hallazgos por el desecamiento del gran humedal “laguna de tagua 

tagua”, el cementerio indígena de Cuchupuy,  y el pucará del cerro la muralla entre otros 

pertenecientes a “12 mil años de historia en 25 km”. 

 
Añañuca Ecoturismo cuenta actualmente con la certificación Sello S,  una distinción en Turismo 

Sustentable, referida a garantizar que el servicio ofrecido cumple con criterios globales de 

sustentabilidad turística, en los ámbitos socio-cultural, medioambiental y económico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iconografía asociada al hallazgo 
paleontológico apropiado en una cerveza de 

San Vicente de Tagua Tagua. 

Imagen M. Astorga 

Representación a escala de Gonfoterio ubicado a la 
entrada del Museo. Actualmente con algunas 

dificultades de reparación. 

Imagen sitio web 

 

 
UVA DULCE. 
 

Ubicado hacia el sector norte de San Vicente, sector de Tunca, esta iniciativa posee dos elementos 

centrales, el agroturismo desarrollado por Uva Dulce B&B y el Centro de Interpretación 
Arqueológico de Tagua Tagua como un proyecto posterior iniciado gracias a la postulación exitosa 

de fondos de Corfo. 

 
Uva Dulce posee un trabajo enfocado principalmente al ámbito educacional, aunque cuentan con 

dos cabañas en arriendo para visitantes que deseen alojar (B&B), una gran parte del giro se 
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concentra en las visitas diarias y constantes de colegios tanto de dentro como de fuera de la región, 

en un segundo lugar se sitúan aquellas visitas de instituciones que solicitan las instalaciones para 
implementar actividades de reflexión, planificación y autocuidado. Como proyecto se trata de una 

iniciativa que en general se evalúa con alta demanda ocupando prácticamente toda la semana lo que 

ha implicado solicitar la ayuda y cooperación de monitores, algunos de ellos vinculados a Añañuca, 
en un día tipo se pueden recibir hasta dos delegaciones de colegios conformados por estudiantes, 

profesores y apoderados acompañantes. Respecto a la demanda, señalan que esta está en aumento, 

aunque su interés es poder redirigirla y orientarla hacia fines socioeducativos:  

 
“-Todo está creciendo (señala integrante de Añañuca). 

- Yo quiero que la ruta arqueológica sea obligatoria curricularmente, que los pueblos 

originarios, los primeros habitantes estaban aquí en Tagua Tagua”. Adriana Miranda. Uva 
Dulce. 

 

De este modo el proyecto posee un énfasis en la difusión del patrimonio cultural, arqueológico y 
paleontológico a través de experiencias significativas que son apropiadas por los visitantes. El 

mismo nombre centro de interpretación alude a que el conocimiento sea transferido y producido 

mediante una participación activa de los visitantes, que además es contextualizada con un espacio 

amplio de esparcimiento rodeado de un paisaje campestre.   
 

Respecto a los contenidos desarrollados, en particular, se implementan actividades tipo dirigidas a 

niños del primer ciclo (5 años aprox) y segundo ciclo (9 años aprox), en el caso del primero se trata 
de un juego de búsqueda y clasificación de hallazgos arqueológicos y paleontológicos, en un sector 

del centro de interpretación que cuenta con un sitio de arena dispuesto con diferentes objetos 

ocultos, en la actividad los niños se sumergen ubicando con herramientas de juguete propias del 

trabajo científico en estas materias (palas, lupas y otros). En el caso de los niños mayores, se hace 
uso de una línea del tiempo que fue diseñada para comprender la historia del territorio con sus 

principales hitos desde una perspectiva descolonizadora, esto es, con acontecimientos que marcaron 

la trayectoria del lugar de un modo lúdico señalando entre otros el impacto que tuvo la invasión del 
imperio español de la época (retrocede n espacios), así como el desecamiento de la laguna como un 

desastre ecológico en el sector.  

 

 

 

Entrada a la residencia de Uva Dulce 

Imagen M. Astorga 

Vista exterior del Centro de interpretación 

Arqueológica 

Imagen M. Astorga 
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Otro de los elementos destacados son aquellas actividades desarrolladas al aire libre, entre ellas se 

encuentra la “Cacería del Gonfoterio”, en la charla previa se destaca el modo de vida que implica 
convivir hace 12 mil años con criaturas de grandes dimensiones que son parte del hábitat del sector, 

de acuerdo a la evidencia empírica los antiguos habitantes cazaban los gonfoteríos con distintos 

fines proveedores (alimentación, vestimenta, herramientas, etc) este contenido es llevado al plano 
del juego a través de la organización de equipos que buscan un gonfoterio oculto en el bosque. Se 

trata de una representación en papel de grandes dimensiones que es ocultada por los anfitriones y 

que es capturada con armas de juguete. Esto conjunto de actividades es altamente valorada por los 

niños participantes al implicar una dimensión lúdica y de contacto con la naturaleza.  

 

 

 

Elementos de la cosmovisión mapuche forman parte de 

los contenidos educativos desarrollados por el Centro de 
interpretación 

Imagen M. Astorga 

Vista exterior del Centro de 

interpretación Arqueológica 
Imagen M. Astorga 

 

 

 

 
Interior del centro de interpretación. A la derecha de aprecia un juego basado en una cuadrícula de 

excavación destinado a niños del primer ciclo escolar. 

 

Existe un foco importante como vemos tanto en la experiencia de Añañuca como en Uva dulce 
dirigido hacia la población en edad escolar. En el territorio este tipo de iniciativas vienen a cubrir y 

fortalecer un vacío de contenidos y actividades que la formación escolar tradicional ha mermado, 

así es significativo observar la situación de las escuelas rurales las cuales se encuentran en un 
proceso de debilitamiento progresivo con contadas excepciones como es el caso de la escuela de 

Zuñiga, la cual expandió su oferta hacia la educación secundaria. Con todo lo que los actores leen 

es el potencial de desarrollo de este tipo de iniciativas conectado al sector educacional, el cual posee 
una responsabilidad social respecto a ofrecer un espacio de valorización de la cultura local y por 
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consiguiente retención de las cohortes más jóvenes de los territorios mediante el desarrollo 

sociolaboral de la zona. En este sentido, se visualiza un nicho socioproductivo en construcción 
vinculado a un turismo cultural y de intereses especiales amplio.   

 

“ el desafío nuestro, así como parte del pueblo de San Vicente. Es que tomando la riqueza 
arqueológica veamos aquí el potencial para construir distintos tipos de trabajo, mantener a 

los jóvenes acá, en la medida que vayamos difundiendo y que más colegios quieran hacer 

esta ruta, todos vamos a tener pega, pero tenemos que ponernos todos la camiseta”. Adriana 

Miranda. Uva Dulce. 
 

Respecto a la integración con otras experiencias de turismo, existe una práctica de cooperación y 

apoyo instalado que se ha desarrollado gracias a un contacto permanente con otros oferentes, de 
modo que los destinatarios cuentan con una orientación respecto a posibles otros destinos de interés 

dentro de la zona.  

 
“Nosotros recibimos principalmente familias con niños, que es lo mismo que hace parque 

en el aire12. Y así nos pinponeamos la gente. Oye ustedes conocen parque en el aire, donde 

se van a alojar? Y nos mandamos así siempre”. 

 
 

 

 
Línea del tiempo de Tagua Tagua.  

Uno de los elementos utilizados en el centro de interpretación es la 

innovación didáctica. 

 

 
La disposición y amplitud del espacio es uno de los recursos más valorados por los participantes. 

Después de la charla en el centro de interpretación los participantes son invitados a visitar el rio, 

distante a 800 metros del lugar, en el caso de una de las actividades observadas esto se realizó un 
día viernes cerca de las 19 hrs. El monitor prepara a la audiencia para que guarde silencio durante el 

trayecto y la estadía en el lugar con el fin de no alarmar a la fauna existente, compuesta 

principalmente por aves, dentro de los contenidos presentados a los participantes se encuentra la 

 
12 Ver informes de estudiantes en la parte B de este documento.  
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necesidad de proteger y conservar el patrimonio natural, el cual se encuentra afectado por la 

contaminación.  
 

 

 “Lo que más me preocupa, es que se está deteriorando y de forma muy sistemática, es la 
naturaleza de San Vicente de Tagua Tagua”. Nicolas. Monitor Uva Dulce. 

 

Uno de los diálogos destinado a generar reflexión dentro de la población escolar se refiere a la 

contaminación del rio y la relación que se sostiene con el agua. En la caminata también participan 
apoderados. En la situación observada, el grupo se reúne llegando a la rivera, en el lugar se señala la 

importancia de contar con ríos sin contaminación desarrollando una analogía que fue discutida por 

una de los apoderados presentes. Cuando decimos que no nos podemos bañar en él y lo asumimos 
como algo normal y sin embargo comemos hortalizas regadas con el mismo rio, significa que algo 

no está bien señala el monitor. Una de las apoderadas levanta la mano y dice a viva voz que no está 

de acuerdo con el monitor, explicando que ella al cocinar hortalizas hace uso de algunas gotas cloro. 
Se produce un pequeño dialogo al respecto.  

 

 

 
Colegio San Fernando. Viernes 19 de octubre de 2018. 

 

 
Si bien el foco de trabajo se desarrolla principalmente con estudiantes, no es menor el impacto y 

resonancia que estas actividades producen en el conjunto de los actores que acompañan a las 

delegaciones. Como vemos en el ejemplo se trata de contenidos que requieren una reflexión por 
parte de diferentes agentes involucrados, lo que plantea el desafío de articular una estrategia de 

promoción y salvaguarda del patrimonio natural y cultural de Tagua Tagua que excede el espacio 

escolar tradicional. 
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Reunión del grupo visitante en torno a un 

humedal para conocer la flora y fauna del lugar. 

El contacto de turistas extranjeros con cultores 

locales es otro de los elementos desarrollados por  

el proyecto. 

Imagen Uva Dulce 

 

 

3. El Chacolí de Doñihue. La revitalización de un patrimonio vitivinícola . 

 
Con una tradición que recorre con sus cultores actuales al menos todo el siglo XX y que se remonta 
en términos de sus orígenes a tiempos de la colonia con un fuerte auge a fines del siglo XIX, la 

producción del chacolí en la región posee una revitalización importante a través del proyecto 

“Valorización del Chacolí, en el corazón de la identidad doñihuana” financiado por la Fundación 

para la Innovación Agraria en la línea “Proyectos de Valorización del Patrimonio Agrario, 
Agroalimentario y Forestal· propuesto por un equipo transdisciplinario perteneciente al Núcleo de 

Estudios de Política Agraria y Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 

Universidad de Chile13. Se trata de un proyecto que inicia su desempeño el año 2016 y que continúa 
hasta la fecha dotando de un nuevo impulso a los productores a través de la revalorización de su 

producción, dotando de nuevos equipamientos e insumos para optimizar su labor acompañados de 

una asesoría continua en aspectos técnico productivos. 

 

 
13 Ver www.chacoli.cl. Este informe puede ser complementado con los trabajos desarrollados por estudiantes 

de primer año de ingeniería comercial en el marco del curso Ciencia Social Regional del segundo semestre de 

2018. Tales documentos se anexan al final de este texto. 

http://www.fia.cl/
http://www.fia.cl/
https://nepad.cl/
https://nepad.cl/
https://nepad.cl/
http://www.chacoli.cl/
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Cristina en su propio hogar mostrando algunos 

de lo implementos facilitados por el proyecto de 
la Universidad de Chile con apoyo de FIA 

Imagen M. Astorga 

La presentación y el etiquetado han sido 

elementos destacados dentro de la estrategia de 
revalorización de la producción. 

Imagen M. Astorga 

 

 
Se trata de un producto que no contaba con una normativa ni estandarización relacionada a su 

proceso de producción, así como tampoco con una norma asociada a las características del 
producto, mediante la cual se le pudiese denominar Chacolí lo que propiciaba una perdida y 

alteración de su valor.  Se trata de un proyecto que busca una diversificación de su comercialización 

actualmente restringida y devaluada, por lo que se aspira a generar una profesionalización con 
respeto e integración de la tradición. Este esfuerzo ha sido articulado en conjunto con 10 

productores que formaron parte del proyecto, entre los cuales se cuenta Cristina y Manuel, un 

matrimonio que fue observando como una actividad desarrollada inicialmente por su abuelo (Don 

Filomeno) y que fue recuperada por ellos, esta teniendo actualmente mayor importancia dentro del 
conjunto de actividades a las que se dedican habitualmente. Como nos señala Cristina, se trata de un 

producto que esta teniendo mayor demanda y que en ese sentido les invita a pensarse con mayor 

atención en torno a esta actividad -antes sociopatrimonial y ahora también económica- como 
familia.  

 

 
 

Don Polo Carreño, dirigente de los chacoliceros en 

conversación sobre su historia  
Imagen C.Bobadilla 

 

Uno de los contenedores en la casa de 

Don Polo. 
Imagen M. Astorga 
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En particular sobre la fiesta del chacolí que se desarrolla todos los años desde 1975 y que estaba 

teniendo a su principal producto denominador de origen cada vez más desplazado frente a otras 
formas de consumo en torno al vino y la cerveza, Cristina nos señala como su participación en este 

espacio tuvo un mejor pasar que años anteriores captando el interés del público visitante. Tal efecto 

se traduce también en el hecho que visitantes provenientes desde distintas redes de comunicación se 
acercan hasta su domicilio para consultar por su chacolí, por lo que ha habilitado un espacio de 

recepción en torno a la bodega.    

 

Se trata de una actividad vinculada al Patrimonio Vitivinícola,  heredero de la cultura chacolinera 
vasca que se acompañó de un estrategia virtuosa de valorización desde el ámbito académico y que 

ahora está teniendo un nuevo impacto social de reconocimiento.  

 

 

4. Lolol. Potencialidades y experiencias a explorar. 

 
Lolol localidad en el sector sur de la región posee un centro histórico que afectado por el terremoto 

del 2010 aún conserva varias de sus instalaciones con daños importantes. En una de las calles 

principales se ubican los espacios planificados para recibir a los visitantes con interés turístico. Se 
trata de la casa del artesano que desde febrero de 2017 cuenta con un total de 21 cultores 

incorporados y la tienda de vinos Lolinos, esta última a cargo de la atención de Marcial Berrios 

profesor del liceo de Lolol. Si bien se trata de una tienda atractiva respecto a los productos ofrecidos 
uno de los elementos más destacables es el hecho de que a tres cuadras del lugar se encuentran las 

instalaciones de un potente proyecto educativo en torno a las actividades vitivinícolas. 

 
 

  

“Loloninos” tienda de vinos y productos locales 
Imagen M. Astorga 

La casa del artesano reúne diversos productos 
de artesanos de la localidad 

Imagen M. Astorga 

 

 

El terminal del vino del Liceo de Lolol.  

 

El proyecto se inserta en un predio perteneciente al Liceo de Lolol, se trata de una iniciativa que se 
integró a un diseño curricular que persigue desarrollar un aprender haciendo en torno a la 

producción vitivinícola. Las instalaciones contienen una decena de buses reacondicionados como 

salas de clases y talleres en los cuales se implementan los procesos que dan curso a un vino 
acabado.  
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“Cada egresado (del liceo de Lolol) hace su propio vino, entonces cada uno hace su lote, lo 

llevamos al campo, ellos cosechan la uva y hacen el proceso completo de la uva”. Marcial 
Berrios. Profesor de Lolol  

 

Resulta particularmente significativo el interés que ha despertado dentro de la comunidad escolar el 
desarrollo de esta iniciativa la cual es tomada con entusiasmo por sus participantes. Si en el 

conjunto de los actores vinculados al turismo aparece el mundo escolar como una preocupación en 

términos de la inserción y valorización de contenidos patrimoniales, situación que se refleja en el 

tipo de papel que están cumpliendo las instituciones educativas en la región, el caso aquí reseñado 
junto a otros que relevan los participantes es sumamente destacable.  

 

 
Alumnos de 4to medio del liceo de Lolol exponiendo sus creaciones. 

Imagen desde Facebook gentileza de Guillermo Nova. 

 
 

En términos de proyección Lolol posee el desafío de generar iniciativas que integren un 

componente experiencial al recuerdo del visitante. En este plano cuenta con un capital cultural y 
social que podría ser puesto al servicio del diseño de experiencias, en cuyo caso el liceo de Lolol 

cuenta con todo un espacio que cumple funciones educativas destinadas a la formación de 

estudiantes y que bien podría constituir un recorrido turístico. 

 

  
Entrada a la parcela agrícola del liceo de 

Lolol 

Imagen M. Astorga 

Marcial Berrios, profesor del liceo nos explica el 
recorrido. 

Imagen M. Astorga 
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Una de las salas acondicionadas para la 

producción. 

Imagen M. Astorga 

Bodega de depósito, el profesor Berrios 
enseña uno de los vinos producidos por los 

estudiantes.  

Imagen M. Astorga 
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III. Algunas conclusiones para la discusión. 

 
 
Hasta aquí hemos revisado un conjunto de experiencias turísticas identificados como exitosas en la 

región, las cuales se adhieren a ciertos criterios que pueden ser pensados en torno a un turismo de 

base social comunitaria. Se trata de iniciativas que hasta la fecha no han dependido de una inversión 
inicial alta, no obstante cuentan con un capital social importante, poseen un componente temático 

de valor patrimonial local en términos de sus prácticas y productos y se perciben con alta demanda, 

demanda satisfactoria, o bien son percibidos como exitosos por sus pares. 

 
¿Cómo generar una corriente desde la región metropolitana hacia aquellos servicios turísticos que 

así lo han definido?, ¿Cómo generar un turismo para nosotros y con nosotros?. Al respecto podemos 

señalar 6 nudos críticos que emergen del conjunto de casos estudiados.  
 

i. Comunicaciones y destinatarios. Los casos ejemplificados presentan un turismo que se desarrolla 

en determinados territorios en pequeña o mayor escala. Un cierto turismo orientado al encuentro de 

sujetos que en sus respectivas coordenadas sociológicas: adultos mayores, jóvenes escolarizados, 
familias y otros, están siendo vinculados a destinos turísticos por intermedio de redes 

institucionales, escuelas, organizaciones sociales y otros así como por medios cercanos y 

presenciales del tipo “boca a boca”. La mayor parte de los informantes de los proyectos estudiados 
señala no trabajar aún en su máxima capacidad el componente comunicacional. Podemos observar 

al respecto que la información circulante sobre la oferta de la región está acompañada de una serie 

de dispositivos (folletería, paginas web, etc) que no se encuentran actualizados, en el caso de la 
folletería observamos que los materiales que nos son entregados como turista tanto en oficinas de 

turismo municipal como por los propios locatarios han respondido a proyectos diversos y puntuales 

algunos con teléfonos imprecisos (los números de celular suelen cambian con frecuencia). Lo que 

se aprecia en este ámbito es un déficit de oportunidad y pertinencia. Dentro de los casos contactados 
vía web según información de enoruta nos encontramos que algunas iniciativas ya no existían 

(hostales y emprendimientos de pequeños productores). Al respecto se ha de considerar que ello 

también es expresión de que existe una importante tasa de fracaso en el ámbito turístico, cuestión 
asociada tanto a la dinámica del sector como a elementos de gestión financiera. En suma se ha de 

precaver que la información disponible sea actualizada y oportuna pensando en el potencial usuario.     

 
En el campo de las comunicaciones se observa una subutilización del componente TIC’s, en el caso 

de iniciativas de mayor desarrollo como MELT, Añañuca, Uva Dulce, entre otros, señalan tener 

ideas proyectadas, pero sin darle forma aún. Este aspecto es significativo pues se trata de proyectos 

exitosos que han logrado un desarrollo sin explotar todas las herramientas comunicacionales 
disponibles, no obstante, por contraste podemos observar otras experiencias de menor desarrollo 

(ver informes de estudiantes)  que podrían requerir un impulso significativo en este campo.  

 
Lo que aparece en este nudo crítico frente a la pregunta sobre como generar una corriente de 

visitantes desde la capital es la necesidad de espejar y hacer saber14 , lo que implica generar 

estrategias acerca de como se comunican los contenidos, como se establecen relaciones públicas 

(con mass media, con instituciones, etc), qué tipo y forma de señalética ocupará el espacio público,  

 
14 Utilizando la expresión de Alejandro Elton en una de las reuniones de conversación sobre el 

turismo en la región durante octubre de 2018. Espejear implicaría generar dispositivos que permitan 

hacer tomar conciencia del valor de la cultura local.   
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proceso que implica investigar y generar usos de formatos y canales pertinentes.  Al respecto se 

observa un potencial de trabajo importante, entendiendo que el ámbito comunicacional puede 
implicar la puesta en marcha de PDPs (puntos de difusión patrimonial) situados y desplegados 

geográficamente en campings, hostales, restaurantes y otros espacios en donde la circulación se 

observa como potencial turístico, así Chitakelindo iniciativa reseñada como caso ejemplar de 
entrada norte a la región, con una presencia diaria de más de una centena de visitantes podría 

eventualmente incorporar un PDP. Iniciativas como esta podrían ser diseñadas e implementadas en 

conjunto con actores privados y públicos, como es el caso de las cámaras de turismo y las oficinas 

de cultura y turismo ya existentes o por crear en la región. Al respecto la diversad de contenidos 
comunicacionales a atender y fortalecer son tan amplios como las necesidades que los mismos 

actores hacen notar (cuidado de la naturaleza -gestión de la basura-, promoción del patrimonio, etc). 

 
 

Comunicaciones y destinatarios 

Ejemplo de canales y formatos 

 

 

 
 

A la izquierda señalética MELT en mal estado. 

Probablemente atribuible a su material plástico  
Imagen M. Astorga Octubre de 2018 

A la derecha señalética en madera 

español/inglés en Cahuil 
Imagen M. Astorga Octubre de 2018 

 

 
ii. Cooperación y asociatividad. Uno de los elementos que aparecen recurrentemente es la 

definición y captación de destinatarios. Los proyectos revisados contienen dentro de su éxito cierto 

tipo de públicos definidos aunque no excluyentes. Al respecto es posible apreciar la 

complementariedad de los servicios ofrecidos por distintas iniciativas turísticas en la región que 
logran un circulo virtuoso de cooperación en torno a la orientación de visitantes. Principalmente la 

experiencia desarrollada en Tagua Tagua permite ejemplificar este encadenamiento productivo de 

modo sumo. El desafío es como trabajar las confianzas que permitan articular trabajos conjuntos 
que generen una comprensión respecto a que proveer turismo cultural-patrimonial es un campo en 

el que la cooperación, es un valor que va más allá del principio de suma cero tan común al 

postulado de la competencia que promueven ciertos modelos de circulación económica, en el que la 
escasez y el hecho de que alguien tenga ”éxito” significa que el otro no lo tendrá. Si algo muestra el 

caso referido, es el proceso sinérgico que implica una alianza cooperativa orientada al turista y sus 
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necesidades de información y conocimiento. Al respecto se plantea el desafío acerca de como 

abordar y generar un proceso que arribe en una mayor confianza interrelacional, entendiendo que 
esta es un capital social, un valor construído que va más allá de la voluntad sino de la efectiva 

puesta en práctica. En efecto, se trata de un elemento que se generaría a partir la praxis conjunta, del 

mismo modo se habrá de pensar en la posibilidades de reparar aquellas relaciones que aparecen 
dañadas. En efecto, los actores señalan la importancia de generar mayores procesos de asociatividad 

en este campo, por ello todo indica que los esfuerzos debiesen dirigirse en esa dirección. 

 

 
iii. Integración horizontal de servicios. Para varios de los actores, existiría un problema de escasez 

de servicios locales de alojamiento (residenciales, posadas, etc.), comida (restaurantes, “picadas”, 

etc.) y transporte. El caso del MELT es ejemplificador, se espera que exista una alianza estratégica 
entre el museo y los locatarios de la zona para que estos puedan crear sus iniciativas, generando así 

una visita que genere una experiencia más completa en el destinatario cubriendo sus necesidades 

básicas, las cuales actualmente se encuentran en déficit. Por su parte, también se avisora la 
necesidad de pensar en un turismo de base social comunitaria que promueva que los ingresos de 

estas iniciativas queden en la población local y no sean oportunidades extraídas y explotadas por 

agentes ajenos y desconectados de las necesidades locales. También en este plano caben las 

iniciativas vinculadas al patrimonio agroalimentario, el caso del Chacolí es ejemplar en cuanto 
producto que debiese estar articulado con la oferta gastronómica del territorio, por lo que en este 

plano existe aún todo un campo de trabajo a fortalecer.  

 
 

iv. Clusters productivos turísticos y producción de rutas. Por otra parte, es posible apreciar otro tipo 

de experiencias que se han ido desarrollando de modo colaborativo en términos no necesariamente 

formalizados, es el caso de lo que  denominamos cluster productivo turístico en el sector norte de la 
región, comuna de San Francisco de Mostazal. Allí encontramos un agrupamiento en torno a un hito 

geográfico de entrada a la región que fue complementado con una fuerte inversión que constituyó el 

casino Monticello hace no más de una década. Si bien se podría pensar que un camping que data de 
hace 40 años y un casino de no más de 10 años no tienen muchos puntos en común, es posible 

observar en este caso una suerte de tropismo que se evidencia en relación al uso que los 

trabajadores del casino y que ciertos públicos han otorgado a las instalaciones del lugar. En 
particular el camping luego de la instalación del casino, ahora es visto como una alternativa de bajo 

costo para pasar la noche accediendo a los servicios que el casino les provee.  

 

 
Lo que estas experiencias señala con claridad es la necesidad de potenciar la asociatividad en el 

sector reconociendo estas relaciones que surgen del uso efectivo (tropismo turístico) que le han 

dado los usuarios, asumiendo que se trata de un área de actividad que no necesariamente instala 
proyectos como competidores. Por el contrario, los visitantes requieren constantemente la 

visualización de planes y rutas que pueden organizarse en un pluralidad de servicios a disposición. 

Esto plantea el desafío de fortalecer y profundizar relaciones asociativas en el sector turismo, 
incorporando nuevos participantes y generando un mayor desarrollo organizacional de las instancias 

actualmente existentes. 
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Clusters productivos turísticos y producción de rutas 

 
 

Bus de turismo detenido en puesto de venta en 
Cahuil 

Domingo 28 de octubre 

Imagen M. Astorga 

Grupo de turistas adultos mayores comprando 
en puesto de venta en Cahuil 

Domingo 28 de octubre 

Imagen M. Astorga 

 
 

v. Brechas en perfiles de destinatarios. Por otra parte cabe mencionar la necesidad de pensar en 

otros destinatarios que también son turistas. Dentro de la región es posible apreciar la presencia de 
ciclistas en ruta y mochileros que comparten el hecho de pertenecer a un público de carácter más 

joven  y que demanda otro tipo de servicios. Como se ha indagado hasta el momento,  se trata de un 

actor que cumple una función comunicativa importante en dar a conocer la ruta de un territorio. A 

diferencia del turista que privilegia el uso del automóvil y el bus, estamos en presencia de un 
visitante que cuenta con un mayor tiempo de recorrido en el territorio que puede superar en 1 o 2 

noches de pernoctación al promedio del turista habitual. Se trata de un perfil que es necesario 

atender pensando en su proyección para el sector. En términos comparativos bien puede asociarse la 
experiencia internacional en la materia referida a la ruta de Santiago en España y al cicloturismo de 

reciente desarrollo también en nuestro país. 

 

Brechas en perfiles de destinatarios. 

  

Mochileros en la ruta Cahuil- Lolol. 

Domingo 28 de octubre 
Imagen M. Astorga 

Ciclista en la ruta Llico- Lolol. 

Domingo 28 de octubre 
Imagen M. Astorga 

 

 
vi. El trabajo conjunto con gobiernos locales y nacionales. Los desafíos aquí mencionados 

requieren necesariamente esfuerzos de articulación publico privada, tal tarea implica reconocer 

exhaustivamente a nivel territorial en escala local los esfuerzos y apoyos requeridos para llevar a 

cabo una tarea conjunta. Efectivamente varios de los nudos críticos aquí mencionados han sido foco 
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de preocupación de gobiernos locales con resultados disimiles al respecto. En términos generales se 

trata de potenciar esfuerzos vinculados al tercer y cuarto eje de la política cultural 2017-2022 
elaborada en la región de O’higgins en cuanto a formación y sensibilización artística y patrimonial 

de la ciudadanía, asi como respecto al Rescate y difusión del patrimonio cultural. Un papel 

destacado de los municipios aparece en relación a las numerosas fiesta públicas existentes las cuales 
son vistas como espacios de alto alcance en todos los territorios de la región. Se trata de unas 

iniciativas que estarían generando cada vez mayor presencia de públicos si observamos su 

trayectoria en la ultima década, por ello podemos pensarlo como un espacio potencial notable de 

intervención para desplegar los desafíos aquí reseñados.  
 

Elementos patrimoniales presentes en la fiesta pública. 

Gonfoterio y ruedas de Larmahue. 

  

Puesto de Cerveza con iconografía asociada al 

MELT 
Fiesta de Pichidegua, octubre de 2018 

Puesto de venta de artesano de ruedas de 

Larmahue 
Pichidegua Octubre de 2018 
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B. Informes de estudiantes de Ingeniería Comercial y Psicología. 

 
El siguiente conjunto de informes forman parte de los trabajos finales del curso Ciencia Social 
Regional impartido durante el semestre de 2018. Se trata de un esfuerzo realizado por los 

estudiantes de las carreras de Ingeniería, Psicología y Administración Pública en torno a conocer 

experiencias de turismo la región. En lo que sigue se presentan algunos de estos trabajos los cuales 
permiten aproximarse a numerosas iniciativas que se están llevando en la región en este campo. Los 

documentos fueron elaborados a partir de entrevistas realizadas en el mes de noviembre de 2018 y 

forman parte de una contribución de los estudiantes para pensar desde sus particulares disciplinas el 
turismo en la región. Se espera que los reportes aquí generados además de contribuir a la formación 

académica permita introducir ciertos insumos a la conversación.  

 

Capitulo 1. El encadenamiento turístico productivo de Tagua Tagua. 

 

I. UVA DULCE. Agroturismo Sustentable: “MA  y difusión del patrimonio cultural”.  

Catalina Acosta Hevia. Katherine Hernández Castillo 

 

 

1. Descripción del contexto: 

 

El emprendimiento a través de la web: 

 
1.1 La microempresa cuenta con diversas redes sociales (Facebook e Instagram) y una página web 

(www.booking.com) donde el turista puede encontrar información sobre la ubicación específica del 

lugar, precios y disponibilidad, puntuación y opiniones por parte de turistas, reservas online, 

teléfono de contacto y fotografías de referencia. 
 

Se puede observar que la organización presenta información completa y relevante en la web, acerca 

de su negocio. El interesado puede observar que es un lugar familiar y en contacto con la 
naturaleza, específicamente con animales domésticos (caballos, ovejas, una burra, corderos, un 

gallo mapuche y gallinas). Además, el visitante está informado de manera continua sobre la 

disponibilidad de los cambios que surgen en las reservas del lugar.  

 
A pesar de que el negocio se sitúa en un lugar de difícil acceso, la página web le otorga facilidad de 

llegar al viajero a través de un mapa. Por último, se muestra de manera llamativa gracias a la 

descripción sintetizada del sitio e imágenes confortables. 
 

Enseguida, se explicará la visión que las entrevistadoras tuvieron del lugar in situ: 

 
1.2 Al llegar al sitio en primera instancia, se observa un patio con vasto pastizal y diversos 

animales, los cuales se encontraban libres en el sector. Este terreno contaba con algunas 

infraestructuras, tales como, un centro de interpretación, baños, un corral y pallets que cumplían dos 

funciones; uno como material del centro de interpretación y la otra alrededor de los árboles con el 
fin de protegerlos.  
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En su mayoría lo que constituye este emprendimiento local es reciclado, como lo es el corral, los 

pasamanos, las escaleras y el centro de interpretación (CINAR). Dentro de él había lámparas 
fabricadas artesanalmente con un frasco conservero y un papel blanco, varios juegos para niños con 

el propósito de enseñar sobre el patrimonio cultural y la conservación de la naturaleza, además 

contaban con imitaciones arqueológicas y paleontológicas de los antiguos pueblos hispanos. 
  

Las entrevistadoras no tuvieron la oportunidad de conocer el alojamiento, pero según lo 

mencionado por la productora son dos cabañas antiguas anteriormente habitadas por inquilinos de 

arquitectura tradicional, diseñadas con productos locales y ecológicos.  
 

2. Proceso que hizo posible la entrevista: 

 
Para realizar la entrevista el día 7 de noviembre del año 2018 fue necesario comunicarse con dos 

días de anterioridad con la señora Adriana para coordinar fechas y horarios convenientes para 

ambas partes, a través de llamada telefónica y posteriores WhatsApp, llegando a la conclusión de 
que el primer miércoles del mes de noviembre a las 11:00 AM era el más indicado.  

 

Siendo las 10:00 AM del dicho día, las entrevistadoras toman rumbo a San Vicente de Tagua 

Tagua, con destino a la Hostal Uva Dulce B&B. Al momento de descender del bus, es necesario 
tomar un colectivo que llegue al final de la calle Los Paltos en Tunca Arriba y así comunicarse 

nuevamente con la micro emprendedora. En el momento, de enfrentarse cara a cara su actitud es 

tranquila, amable y acogedora, dando paso a realizar la entrevista en medio de un campo al aire 
libre, rodeado por animales y con una hermosa vista a parrones de uva de mesa. El clima y las 

sensaciones que se pudieron sentir en ese momento, son totalmente positivas y espontáneas, debido 

a la conversación fluida entre ambas partes, que dieron la posibilidad de abordar diversos temas, 

entre los cuales se destacan: el origen del negocio, en qué consiste, hace cuánto inicio, aspiraciones 
y sueños, demanda y oferta, sin embargo, sin ser solicitados, también emergen temas como: 

leyendas de Tagua Tagua, los juegos interactivos que realiza a niños de pre-básica, hitos cómicos y 

relaciones familiares. Todo esto en un lapso de una hora y media. 
 

 

Al instante se detallarán los contenidos relevantes y reflexionados acerca de la entrevista, 
dividiendo el emprendimiento en dos partes, en primer lugar, se hablará del alojamiento Uva Dulce 

B&B y luego del Centro de Interpretación Arqueológico de Tagua Tagua:  

 

3. Reflexión sobre los contenidos de la entrevista: 

 

3.1 Uva Dulce B&B: 

 
3.1.1 Origen:  

 

La dueña junto a su esposo realizó un viaje a Europa y notaron que había alojamientos similares al 
que actualmente reside su proyecto, el cual en ese entonces carecía San Vicente de Tagua Tagua. 

Esto fue lo que los incentivó a crear esta idea de micro emprendimiento. 

Más tarde Adriana comenta: “participamos de un nodo de Corfo, llevamos casi 5 años 

trabajando”. Este “nodo de corfo” es una consultora que en aquel tiempo era dirigida por un 
Ingeniero Comercial y una Ingeniera Química encargados de licitar proyectos.  

La propietaria señala:“Ellos tuvieron la idea de hacer un nodo turístico, en ese nodo nos 

vinculamos todos los emprendimientos”, posteriormente descubrió la importancia de cuidar el 
medio Ambiente y la naturaleza, por esto decidió aportar como microempresa y se capacitaron. 
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Además, menciona Adriana: “Por opción decidimos hacer algo con el patrimonio, la cultura y la 

sustentabilidad”, pues este era un tema poco reconocido en la localidad. 
  

Una vez instalado su proyecto (alojamientos), sus primeros huéspedes venían a ver el observatorio, 

lo cual trajo consigo más adelante un gran vínculo con el centro astronómico de San Vicente de 
Tagua Tagua. Más adelante da a conocer que como profesora “era muy importante poder 

desarrollar una idea relacionada con la ruta Arqueológica, que es un patrimonio poco conocido a 

nivel nacional”. Por esto realizaron una investigación de cómo lograr aterrizar los conocimientos de 

arqueología y paleontología. Con el objetivo de desarrollar un centro de interpretación 
Arqueológica (CINAR), donde también influyó la cosmovisión Mapuche según Adriana. 

 

En relación a los animales que Uva Dulce B&B tiene en la actualidad fueron llegando 
gradualmente, en un comienzo contaba con 1 caballo, luego fue adoptando más animales de modo 

que en el presente cuenta con: gallinas, un gallo mapuche, ovejas, corderos, perros, un pony, una 

burra y conejos. 
 

3.1.2 Comportamiento de su negocio (Oferta y demanda): 

 

El hostal (conformada por dos cabañas), recibe actualmente a familias con hijos, o extranjeros, que 
vienen con motivos recreativos y a interactuar con la naturaleza, además el turista tendrá la opción 

de visitar lugares cercanos a la localidad. No espera viajeros que se dirijan con la finalidad de 

“carretear”, según lo dicho por la entrevistada. El visitante tiene una gama de lugares para recorrer 
al visitar Uva Dulce B&B, entre ellos, la Laguna de San Vicente, la viña Vik Winery, el centro 

Astronómico Tagua Tagua, la viña TreMonte, Añañuca Ecoturismo, etc. 

Uva Dulce B&B le ofrece al viajero una cabaña con apariencia vintage que incluye una terraza 

privada, habitaciones con cocina y un baño, además buena vista desde el patio hacia las montañas. 
Cada habitación cuenta con televisión, un armario, decoración artesanal, entre otros. Además, 

incluye un desayuno continental. Por otra parte, el visitante tiene la opción de realizar una cabalgata 

por los alrededores de la viña, pagando dinero extra. 
La época de verano es cuando el hostal recibe una mayor cantidad de turistas, y el resto del año la 

demanda se concentra en los fines de semana. Se define como una demanda variable. Aunque cada 

año Adriana confirma, va en aumento. 
 

 

3.1.3 Compromiso con la localidad: 

 
“Las cabañas están arregladas con cosas naturales, cada cosa que tengo, se los compro a mis 

vecinos, por eso se colocan contentos cuando viene gente”. Adriana comenta su deber con la gente 

de alrededor, pues, las cabañas al ser alojadas requieren de ciertos productos los cuales se los 
compra a sus vecinos, además otorga trabajo para las señoras que viven en la comuna y, es 

responsable y consciente de cuidar el agua del sector, esto es un motivo por el cual no aspira a tener 

abundante demanda en su negocio, aunque la oferta sea buena económicamente. De ser así la dueña 
sentiría contradecirse, porque su alojamiento se solventa a través de la copa de agua rural de la 

localidad. Por lo tanto, el concepto de sustentabilidad define este proyecto. 

 

 
3.2 Centro de Interpretación Arqueológico de Tagua Tagua: 

 

3.2.1. Aspiraciones y sueños: 
Los cambios y aspiraciones que la emprendedora desea para su negocio van mucho más allá de los 

cambios físicos, pues, aunque la entrevistada señala que en cinco años el centro ha tenido una 
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transformación impresionante ya sea en estructura o aumento de animales, lo que ella espera se 

relaciona directamente con la educación, el conocimiento del patrimonio y el cuidado de la 
naturaleza, es por esto que Adriana Miranda señala “Ojalá este conocimiento sea como obligado 

dentro del currículum escolar”, anhelando que cada colegio de San Vicente de T.T (y alrededores) 

tengan la oportunidad de conocer el Centro de Interpretación Arqueológico de Tagua Tagua, con el 
fin de transmitir toda la información de manera didáctica, para producir un cambio en la mente de 

los niños y adolescentes, con el propósito de que conozcan la vida de sus ancestros los cuales 

valoraban y respetaban la naturaleza.    

 
3.2.2 Oferta: 

La propuesta de este emprendimiento, consiste en educar a los niños a través de juegos y diversas 

dinámicas, para esto la señora Adriana comenta “Tengo un geólogo, un profesor de educación 
física, un ingeniero en turismo y una agrónoma”, entre todos planifican las actividades a realizar 

dependiendo de la edad del grupo, pero generalmente el recorrido cuenta de 3 pasos; el primer paso, 

se realiza en el museo municipal, donde los visitantes pueden fomentar su conocimiento de forma 
teórica guiados por la Fundación Añañuca, para continuar en segundo lugar, con la llegada al 

Centro de Interpretación Arqueológico, donde arriban a un lugar en forma de Kultrun orientado 

hacia el norte, debido a que los Mapuches son considerados cuidadores de la naturaleza; en este 

sitio los estudiantes realizan compromisos con la flora y fauna, como lo es: respetar a los animales, 
cuidar el agua, entre otros.  

 

A continuación, se procede a entrar al centro para disfrutar juegos didácticos con temas relevantes 
de los aprendido en el museo, ya sean cuentos, puzzles, una línea de tiempo y una de sus 

atracciones es la imitación del cementerio de San Vicente de Tagua Tagua, donde los alumnos 

pueden explorar los restos arqueológicos y paleontológicos.  

 
El último paso, consiste en realizar juegos de destreza en equipo al aire libre y tener un contacto con 

diversos animales, entre los cuales se destacan los caballos, ovejas, gallinas, un llamativo gallo 

mapuche, etc. 
 

3.2.3 Demanda: 

La micro emprendedora señala “Nuestra principal opción son los colegios”, es decir, su demanda 
son los estudiantes desde pre básica hasta media principalmente de la comuna de San Vicente de 

Tagua Tagua, debido a que considera que los niños y adolescentes son el futuro, agregando también 

“En la educación está la posibilidad de mejorar esto”, con estas palabras Adriana hace referencia a 

la importancia de cuidar la naturaleza, pues cada acto que se realiza trae consigo consecuencias en 
el medio ambiente. Además, cabe destacar que la emprendedora se centra en este tipo de visitantes 

con el objetivo de que ellos se lleven un aprendizaje y lo transmitan a sus padres. 

 
 

Conclusión del Informe 

 
En el presente informe se llevó a cabo una recopilación de datos extraídos de la entrevista realizada 

el miércoles 07 de noviembre, sobre el negocio Uva Dulce B&B y Centro de Interpretación 

Arqueológica, a cargo de Adriana Miranda.  

 
En primer lugar, se describió el contexto del lugar, donde destacó la imagen que el interesado 

visualiza sobre las redes sociales y plataformas que la empresa maneja, además breves 

descripciones de la estructura/infraestructura in situ y los procesos llevados a cabo para realizar la 
entrevista. 

 



Documento con fines académicos UOH. Uso restringido. 

 34 

Posteriormente se realizó una ‘transcripción selectiva’ del audio sobre la conversación entre la 

entrevistada y las entrevistadoras, para efectuar el desarrollo del informe, donde destacó la 
sustentabilidad y compromiso del proyecto con la localidad.  

 

Por último, el trabajo presenta referencias de Uva Dulce B&B y del ‘CINAR’; cómo llegar al sector 
e imágenes del lugar. 

 

Nosotras evaluamos el trabajo de campo realizado como una experiencia fundamental para 

confeccionar análisis estratégicos de modo que logremos aportar ideas de políticas públicas para el 
desarrollo económico de la región, por medio de proyectos o emprendimientos potenciales, 

específicamente en la localidad de San Vicente de Tagua Tagua.  

 
Lo anterior fue posible gracias a la información obtenida por medio de la entrevista, entre ellos; el 

origen, funcionamiento y cuál es el aporte que realiza este micro emprendimiento a la zona, este 

suceso fue exitosamente llevado a cabo gracias a las tácticas del entrevistador gesticuladas aquel 
día, tales como; guardar silencio, aclaración de ideas, cambiar el tema, generar confianza, 

recapitular la información, reafirmar y repetir, y las tácticas neutrales. 

 

El contexto en el que se encuentra esta iniciativa se caracteriza por el camino ‘Tunca arriba’ el cual 
no está pavimentado, es un sector rural, que se describe por ser un lugar tranquilo y familiar.  

Rodeado de áreas verdes, con casas antiguas (de barro) en sus alrededores. Además, frente a Uva 

Dulce B&B se aprecian hectáreas de viñas de uva de mesa que se comercializa cada año. Este 
paisaje favorece a la empresa, para así ofrecer al turista un ambiente recreativo, templado, un 

contacto con la naturaleza único, alejado de la ciudad, con aire ‘limpio’ y rodeado de animales.  

 

 

 

Ruta desde Rancagua a Uva Dulce B&B. 
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Parte exterior del Centro de Interpretación 

Arqueológico de Tagua Tagua, donde los 
estudiantes desempeñan actividades en equipo y 

comparten con los animales. 

 

Gallo Mapuche que se encuentra al aire libre en 

el Centro de Interpretación Arqueológico de 
Tagua Tagua. 

 

 

 

 

Duplicado del cementerio de San Vicente de 

T.T. 
 

Interior del Centro de Interpretación 

Arqueológico de T.T (CINAR), estructurado y 
diseñado en su mayoría con materiales 

reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las cabañas de Uva Dulce B&B. 

 

Iconografía de la iniciativa 
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II. Hacienda Santa Clara, pioneros en el turismo rural en Chile y en la región  

Autores: Mª Sofía Acosta Valerio Rocío Jorquera Sepúlveda. 

 

“El centro turístico ofrece un alojamiento con la comodidad de una ciudad, pero disfrutando la vida 
del campo” 

 

En el presente informe conoceremos los inicios de un hospedaje ubicado en Zúñiga, enfocado en el 
turismo rural y todas sus riquezas, su enfoque en el Turismo Responsable por la zona y los 

esfuerzos que realiza la administradora para mantener el patrimonio histórico de Zúñiga. 

 

El centro turístico Santa Clara ofrece sus servicios mediante el sitio web, Booking.com: Hacienda 
Santa Clara, https://www.booking.com/hotel/cl/hacienda-santa-clara.es en el cual se muestran las 

habitaciones disponibles, las diferentes actividades que ofrece Santa Clara como agroturismo, 

equitación, yoga o trekking y también la reserva de sus habitaciones. Además su página de 
Facebook: Hacienda Santa Clara, Zuñiga, https://www.facebook.com/santaclara.cl/ es actualizada 

con fotos de la gastronomía que los caracteriza, también las actividades de equitación que Amanda 

ofrece. 
 

El lugar visitado es una casa rescatada de hace cuatro generaciones y remodelada para obtener 14 

habitaciones y 9 baños, donde antes había solo tres habitaciones. Además tiene instaladas placas 

fotovoltaicas como fuente de energía y una pileta en el centro del patio trasero (no estaba en 
funcionamiento), en su patio lateral tiene varios árboles, ya que se encargan de reforestar el pueblo. 

Por su parte, el centro turístico posee una hacienda en una localidad cercana, donde se realizan las 

actividades recreativas. Tiene una trabajadora que se encarga de ordenar las habitaciones y demás 
sectores de la casa, también de cocinar el menú del día y otro que se encarga de la mantención del 

lugar. Cuando visitamos la casona estaba realizando labores de jardinería. 

 

La entrevista realizada el día jueves 08 de noviembre, en la localidad de Zúñiga, San Vicente se 
desarrolla entre las 11.15-12.45, la conversación se realizó en un lapso de 35 min (11.45-12.20). El 

tiempo restante se utilizó para conocer el lugar y hablar con Amanda de otros temas. Nuestra 

entrevistada se muestra en todo momento ocupada en otras labores, interrumpe la entrevista en 
algunas ocasiones, más su actitud frente a las preguntas fue de interés por contar el inicio de “Santa 

Clara” y el tipo de turismo que entrega, además de los esfuerzos que ha realizado para mantener 

vivo el patrimonio del pueblo de Zúñiga. 
 

1. ¿Cómo surgió Santa Clara?1 

Los orígenes se remontan al principio de los 90, surgió la idea cuando Amanda vivió en Boston, los 

fines de semana viajaba a New Hampshire o Vermont, lugares donde se destaca el turismo rural, 
resaltando las guest houses enfocadas en la riqueza de la zona campestre de Estados Unidos. 

Amanda volvió con la idea de fomentar el turismo rural en Chile, dándole una nueva experiencia a 

las personas sobre la vida de campo.  
 

Como primera instancia se rescató la casa familiar y se reconstruyó para aprovechar este espacio en 

14 habitaciones y 9 baños. Luego realizó una visita a Sernatur, quienes le recomendaron una 
asesoría técnica para la evaluación del proyecto. El proyecto Santa Clara fue financiado por Corfo, 

otorgándole el primer FAT (Fondo de Asistencia Técnica) relacionado al turismo en Chile. Junto 

https://www.booking.com/hotel/cl/hacienda-santa-clara.es.html?aid=356938;label=metagha-link-localuniversalCL-hotel-2297672_dev-desktop_los-1_bw-14_dow-Friday_defdate-1_room-0_lang-es_curr-CLP_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-83;sid=fbdcaee7f96c79983cda4d1edbd9ef1b;all_sr_blocks=229767203_120842675_2_1_0;checkin=2018-11-30;checkout=2018-12-01;dest_id=-896023;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=229767203_120842675_2_1_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1542380436;srfid=eb9830225be2c2a3b6cc552b62ce6512bbcaff82X1;srpvid=e5626989bff4021a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.facebook.com/santaclara.cl/
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con la asesoría del CET (Centro de Estudios Turísticos), Amanda abrió el centro turístico con el 

objetivo de aprovechar el casco histórico del pueblo y el campo, además de ofrecer un buen servicio 
gastronómico con el rescate de recetas de cocina de casa de campo. 

 

 
1: Origen del centro turístico. 

1.2: Financiamiento de Santa Clara. 

A 30 años de su apertura ha logrado mantenerse vigente gracias a sus dos principios bases en la 

administración: 

• El cuidado del medio ambiente, son pioneros en incorporar energías renovables con la 

implementación de placas fotovoltaicas para generar energía. Impulsores en el cuidado de 

la arborización del pueblo y en lograr una energía circular, reciclando la mayoría de sus 

desechos. 

• Servicio de calidad independiente de quien sea el cliente, su meta es otorgar un servicio de 

calidad e incorporar novedades sin dejar el enfoque rural y culinario.  

 

El centro turístico ofrece un alojamiento con la comodidad que otorga la ciudad, disfrutando la vida 

del campo, un buen alojamiento tiene que tener un concepto de que todas las necesidades estén 

satisfechas en plenitud. 
 

En Santa Clara se ofrece un buen alojamiento y una rica comida, dejando unos platos base con una 

buena presentación en el menú, aunque sus funciones no son de restaurante. En las actividades 
recreativas cuentan con un turismo patrimonial, tienen una cartilla donde se le enseña a la gente lo 

que puede visitar en la región, tienen caballos, clases de equitación y paseos en carruaje. 

 

Amanda fundó y administra el centro turístico, es sexta generación viviendo en Zúñiga, lo que le 
permite conocer mucha gente. Su estrategia es ponerse en el lugar del cliente, ofrecer lo que a 

cualquiera le gustaría tener en cualquier lugar al que vaya. Para ella el por qué se va a alojar el 

cliente es importante, ella les da facilidades y comodidades, se anticipa a lo que los clientes le piden 
para así hacer más placentera su estadía. Ella se asesora por cuenta propia, asiste a seminarios 

donde viaja mucho y además de contar su experiencia, ella observa y aprende de los demás hoteles. 

El hito más importante conseguido por Amanda, es que logró que Zúñiga fuera protegido con una 
declaratoria de zona típica. 

 

Los lugares como centros turísticos deben estar renovándose frecuentemente, tratan de que en el 

pueblo surjan nuevas actividades para poder ofertar sus servicios, apoyar iniciativas externas más 
que implementar esas actividades en ellos mismos.  

 

Amanda partió haciendo prácticamente todo, ahora está delegando muchas de las actividades, 
cuenta con personal freelance y con un pool de gente para contactar en caso de eventos. Tiene 

alianzas con los principales encargados del pueblo, para así facilitar y enriquecer la oferta. Por el 

momento solo han hecho mejoramiento continuo y no tienen planificado un proyecto a 
implementar, ya que cada año surge alguna situación espontánea que hace instaurar nuevas 

funciones, siempre de manera creativa relacionadas con la naturaleza, que es lo que les gusta a los 

clientes. 

 
Santa Clara tiene clientes de todo tipo, empresas, extranjeros, adultos mayores, gente que va por 

paseos de fin de año y gente que va por viáticos de su empresa. La distribución de las personas que 

visitan el centro turístico es 50% adultos mayores, 25% empresas, 25% familias. El segmento al que 
va dirigido este centro turístico es la clase media alta, no se encuentran orientados a familias con 
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niños (menores de 12 años), ya que los padres no se preocupan por la conducta de estos y la época 

con mayor porcentaje de huéspedes es de septiembre a diciembre. 
 

Las principales competencias en la zona son “Los Pequenes” y “Uva Dulce”, actualmente se 

encuentra aliado con este último. Santa Clara, se diferencia de la competencia, debido a que ofrece 
un servicio integral, en torno al servicio gastronómico y el servicio ecuestre. Principalmente la 

experiencia de la administradora les permite ser flexibiles en la atención y muy ágiles en 

improvisar. 

 
Económicamente en 2018 ha visto una disminución en los ingresos, concluyendo que es un reflejo 

del sistema económico. En cuanto a la publicidad, la mejor publicidad con la que cuentan es el 

cliente satisfecho, dejar buenas experiencias a transmitir. 
 

¿Qué lugares recomiendas visitar en la zona?. Los lugares atractivos de San Vicente son el 

downtown de la comuna, su plaza, mercado, además de la zona arqueológica mediante la 
organización del grupo Añañucas, las ruedas de agua en Pichidegua, y en Guacarhue lugares de la 

ruta de Toesca, Iglesia de Guacarhue y la de Torina, ambas diseñadas por Toesca. 

 

¿Realiza eventos típicos de la cultura típica de San Vicente?. Amanda participa en eventos masivos 
distintivos de la cultura, ya que es dirigente de la junta de vecinos, como la Vendimia, Fiesta de la 

zona típica, Desfiles del 18 de septiembre, Fiesta de la Primavera, todo esto gracias a su red de 

contactos. 
 

Se recomienda visitar Santa Clara para tener una vivencia auténtica de vida de campo, donde se 

cuidan todos los factores externos, con un turismo muy responsable y una perspectiva luchadora por 

el medio ambiente, actualmente se encuentra trabajando en recursos de protección para la piedra de 
un río cercano y las áreas silvestres. 

 

La empresa se encarga de la conservación del patrimonio natural y arquitectónico. Existe un alto 
grado de Responsabilidad Social Empresarial, realizan un intercambio cultural de jóvenes 

extranjeros que llegan a trabajar en el centro turístico y se interrelacionan con la gente del pueblo. 

 
¿Alguna recomendación que agregar?. Falta visión de la autoridad municipal, no valoran la 

actividad turística como motor de desarrollo en la zona, falta de preocupación en la conservación de 

las riquezas de la zona y poca participación en la atracción de turistas hacia el pueblo. 

Conclusión. 
 

En esta actividad se realizó una entrevista a la Srta. Amanda Droguett, dueña de la hacienda Santa 

Clara ubicada en San Vicente de Tagua Tagua, a lo largo la entrevista abarcamos los siguientes 
temas:  

● El surgimiento de la idea de Hacienda Santa Clara. 

● Financiamiento del centro turístico, aspectos administrativos  
● Servicios entregados por Santa Clara. 

● Información acerca de los huéspedes. 

● Principales competencias en la zona. 

● Lugares atractivos de San Vicente y alrededores. 
● Como se ha comportado económicamente en los últimos años. 

● Responsabilidad Social Empresarial como aspecto principal. 

 
En el viaje realizado, logramos comprender la importancia que la hacienda Santa Clara asigna al 

medio ambiente y a la cultura rural. Amanda ha trabajado para que Zúñiga fuera considerada zona 
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típica, además de preocuparse por la forestación del pueblo y la mantención de las casas 

patrimoniales, la utilización de energías renovables, todo en pos de un turismo responsable. 
 

El lugar visitado, presenta una fachada de casas patrimoniales, posee muchas áreas verdes y 

preocupación por el mantenimiento de ellas, es un lugar apartado del centro de San Vicente, pero 
con un fácil acceso en locomoción. Zúñiga es un pueblo pequeño y tranquilo, sus habitantes 

parecían amables y de una edad mayor. Santa Clara tiene una buena ubicación, ya que se encuentra 

frente a la plaza principal de Zúñiga, la cual es muy conocida.  

 
 

ANEXOS. 

 

 

 

Mapa mencionado en la entrevista. 
 

Habitación del centro turístico Santa Clara. 
 

 

 

 
 

Pileta en el centro del patio trasero. 
 

Demostración de la utilización de troncos 
caídos como macetas 
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“Entrada principal a Santa Clara” 
 

Plaza central de Zúñiga, sector donde se ubica 
el hostal. 

 

 

 

 
Casas patronales, características de la zona. 

 

 

 

III.  Añañuca. La historia Oculta de Tagua Tagua.  

“Tagua Tagua es un cofre que recién se está abriendo, un tesoro que recién está abriendo más los 
ojos” 

Fernanda Jeria, Manuel Miranda y Alexis Villegas 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Laguna Tagua Tagua, es conocida por sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. En este 

lugar se encontraron rastros de pueblos antiguos, muy importantes dentro de América y, además se 
descubrieron osamentas de gonfoterios, caballos, ciervos y personas americanas, entre otros. 

MELT, Museo Escolar Laguna Tagua Tagua, se crea el año 2004 como una iniciativa que nace de 

la comunidad local, quienes reconocen que la laguna Tagua Tagua tiene una gran historia y un gran 

legado cultural.En un principio, MELT, mostraba piezas encontradas por las personas locales como 
teteras antiguas, piezas geológicas, entre otros. Hoy en día, desde el año 2015, se exhiben piezas 

arqueológicas y paleontológicas encontradas alrededor de la laguna. En este informe se analizará la 
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entrevista realizada a Gustavo Aliaga, miembro de Fundación Añañuca, quién es botánico y 

actualmente es el encargado de la investigación dentro de MELT. 
 

 

LAS HUELLAS PERDIDAS DE TAGUA TAGUA 
 

El Museo Escolar Laguna Tagua Tagua (MELT) es el resultado del trabajo conjunto entre la 

Municipalidad de San Vicente, la Corporación de Educación Municipal y la Fundación Añañuca, 

los cuales tienen el objetivo de dar a conocer, impulsar y potenciar el desarrollo cultural, turístico y 
científico de la zona.  

 

La Laguna de Tagua Tagua es un sector de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, la cual se 
ubica a 13 km del centro de la ciudad hacia el sur oeste. Este lugar hace unos catorce millones de 

años fue el lago más grande del centro del país en donde convivían la megafauna (dinosaurios y 

plantas) y el antiguo hombre de la era cenozoica. El lugar entregaba las condiciones óptimas y 
abundantes de comida para que viviera la sociedad más antigua de América dejando para hoy un sin 

fin de restos paleontológicos y arqueológicos de las sociedades antiguas. 

 

Fue por esta historia tan rica del sector Laguna de Tagua Tagua que el mismo Charles Darwin, a 
mediados del siglo XX, fue uno de los científicos de nivel mundial en investigar la historia en 

terreno y en contacto con los restos encontrados, a los que les dedicó páginas y páginas de sus libros 

de estudio sobre los ecosistemas extintos, convirtiendo el sector “La laguna de Tagua Tagua” en un 
punto de la región de importante desarrollo cultural y turístico, que hoy en día se busca potenciar. 

 

Añañuca es la fundación que está a cargo del funcionamiento del museo MELT, es en este contexto 

que el emprendimiento regional en sí es la organización Añañuca. El contacto personal mediante 
telefonía fue con Gustavo Aliaga el día lunes 5 de noviembre del presente año 2018, donde se 

solicita una entrevista y visita en terreno para el día miércoles 7 de noviembre a las 12:10 P.M. 

 
El día de la visita/entrevista, el equipo de investigación llega de forma puntual a las 12:05 P.M. a 

través de un automóvil particular para realizar la entrevista y posteriormente recorrer el museo, 

siendo estas actividades desarrolladas y guiadas por nuestro contacto Gustavo Aliaga, donde nos 
recibe de muy buena manera, con una gran disposición a compartir su experiencia y conocimientos.  

 

La entrevista a Gustavo, encargado de investigación del MELT, se realizó en el mismo museo, 

donde él conversó acerca de la historia del MELT y de la fundación a la que pertenece, Añañuca, la 
cual se ha hecho cargo del museo desde el 2008. Además, explicó el funcionamiento y las 

características del museo, señaló que el MELT no poseía página web, pero si una página de 

Facebook (MELT - Museo Escolar Laguna Tagua Tagua) en la cual se dan a conocer a la 
comunidad todas las actividades (turísticas, culturales, escolares, artísticas, entre otros) que allí se 

realizan y es el medio por donde se le hace promoción y divulgación al museo. Gustavo señala, con 

respecto al funcionamiento del museo que: “No nos imaginamos un turismo, así como ir cortando 
tickets por cortar nomás y que entran y entran… nos imaginamos algo más sustentable, algo más 

de piel”, lo cual refleja que lo que busca el MELT es que esta experiencia sea una experiencia 

cercana, grata y didáctica. El lugar donde se encuentra el museo es un espacio con mucha 

naturaleza, cómodo y relajante, la infraestructura que usa el museo es la antigua Escuela La Laguna, 
la cual fue restaurada y adaptada para el uso de este museo. 

 

La entrevista duró alrededor de una hora aproximadamente y en la cual se abordaron 7 temas, los 
cuales son: 



Documento con fines académicos UOH. Uso restringido. 

 42 

1. Dimensión Histórica 

 

● Historia de la Laguna de Tagua Tagua: Antiguamente este sector era el lago más grande del 

centro del país, en ese entonces con una gran megafauna. Tal como dijo Gustavo, “Tagua 
Tagua es un cofre que recién se está abriendo, un tesoro que recién está abriendo más los 

ojos”. 

 

● Historia de fundación Añañuca: La historia de Añañuca parte de la idea de algunos vecinos 

de la cuenca de la Laguna de Tagua Tagua en el año 2004. Actualmente, Añañuca es 

conformada por profesionales (geólogos, antropólogos, paleontólogos, etc.), profesores de 
la zona, vecinos, entre otros. 

 

2. Dimensión Económica 

 

● Desarrollo a nivel económico que busca MELT: El museo busca un apoyo financiero por 

parte del Estado, la fundación Añañuca ha postulado a fondos concursables que otorga esta 

entidad por 5 años, pero no se les ha concedido aún un apoyo económico pertinente para 

hacer todo lo que se quiere, como investigaciones, instalar pantallas, comprar materiales, 
actualizar las exhibiciones, etc. También se busca más apoyo económico por parte de la 

Municipalidad del sector. 

“La corporación y la municipalidad han estado a la altura y se han sumado, ¿cachai?, 
ahora, uno siempre espera más, pero … esperamos que en un futuro que se sintonicen 

mejor con el cuento”. 

 

3. Dimensión Desarrollo Local/Endógeno 

 

● Principales problemas de desarrollo del emprendimiento local: Uno de los grandes 

problemas que existen en la actualidad es la poca información que se tiene del museo, la 

poca publicidad que se le hace por parte de la municipalidad (entidad que los ayuda en este 
tema). Al respecto, Gustavo señala que: 

“A mis 27 años llegué a saber que mi pueblo era uno de los más antiguos de América, que 

había megafauna, que había un montón de cosas…” 
“Nosotros estamos alertando a toda la autoridad de que se pongan los pantalones, porque 

lo único que realmente palmamos esto en el día a día, somos nosotros, entonces estamos 

alertándolos de que esto está creciendo y que despierten luego antes de que nos pille a 

todos encima”. 
 

● Otro gran problema es la escasez de negocios locales como servicios de alojamiento 

(residenciales, posadas, etc.) y locales de comida (restaurantes, “picadas”, etc.). Lo que 

busca MELT es que haya una alianza estratégica entre ellos y los locatarios de la zona para 

que estos puedan crear sus emprendimientos, generando así una visita al lugar más 
interesante y los ingresos queden para los locales y no que vengan personas de afuera a 

instalar sus negocios en el lugar.  

 

4. Dimensión Científica 
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● El desarrollo científico de MELT es seguir “desarrollando nuestra cultura, o sea, 

estudiándola, escarbándola y la reflotamos po’, se reactivó algo que estaba en el olvido”. 

 

● Desarrollo arqueológico y paleontológico que aspira la Laguna de Tagua Tagua: MELT 

junto a Añañuca buscan realizar más investigaciones y así seguir mostrándole a la gente el 
gran patrimonio que se tiene en la región. 

 

5. Dimensión Turística 

 

● MELT y fundación Añañuca buscan el desarrollo de beneficios turísticos entre ellos y la 

comunidad local del sector. Además, el museo llama a los locales a que desarrollen sus 

manualidades y productos que ellos mismos crean. Por otra parte, existe un problema con 

respecto a la señalética turística, esta es muy escasa, casi no hay, lo que hace que la llegada 
al lugar por parte de los turistas sea más complicada. Al respecto, Gustavo señala que: 

“Ahora por suerte pavimentaron esta cuenca, esto un tiempo atrás era de tierra, eso 

también va a transformar todo porque el acceso ahora es más fácil”. 

Además, Gustavo señala que: 
“Tenemos fotos, tenemos estadísticas para mostrarles que picó, que picó el anzuelo, ya la 

temática gusta y yo me atrevería a decir hasta que fascina”. 

“Está todo dado para que este cuento se propague, o sea, que de aquí la vecina pueda 
soñar, no sé, con un emprendimiento, una cabaña u ofrecer camping o hacer un domo o 

cabalgatas o bicicletas o el pan amasado o el vino con pomelo...” 

 

● Por otro lado, en la cuenca de la laguna Tagua Tagua se encuentra uno de los mejores, más 

lujosos y más caros hoteles del país, Hoteles VIK y su viña, la Viña VIK, con respecto a 

esto, Gustavo indica que: 
“Es muy llamativo que, dentro de la cuenca de la gran laguna de Tagua Tagua, un 

magnate, ya, de nivel mundial con sus hermanos, ellos tienen una cadena de hoteles seis o 

siete estrellas, hoteles “VIK”, misteriosamente… encontraron también este lugar, el lugar 
idóneo para instalar su viña y su hotel…. ya, algo...algo te dice eso, y está ahí y es el más 

caro del Chile”. 

• El encadenamiento productivo que desarrolla MELT se ve reflejado en el emprendimiento 
local de muchos vecinos de la región como “Uva Dulce”, el cual trabaja en conjunto con el 

museo y otros negocios más, creando una ruta turística complementaria que abarca nuevas 

experiencias dentro de la cuenca.  

 

6. Desafíos 

 

● Los principales desafíos que tiene MELT y la fundación Añañuca son seguir manteniendo 

la esencia inicial del museo, que aún no se ha perdido, es decir, que siga siendo un trabajo 
en conjunto con la comunidad local y propia de la laguna.  

“Esa es nuestra vocación, como te dije, la esencia del museo no se ha perdido, de que nace 

de la comunidad local y acá se trabaja con la comunidad local”. 
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● Otro desafío que tiene MELT es la falta de apoyo, tanto económico como turístico, por 

parte del Estado, la Municipalidad y la Corporación de Educación Municipal, el cual se 
mencionó anteriormente y, además ayudar a potenciar los productos y emprendimientos 

locales. 

 “No están los hoteles, no están los restaurantes, no está la señalética, no está la página 
web, faltan guías, falta gente que hable inglés… no hay mucha capacitación en términos 

tecnológicos … hay que capacitarlos en emprendimiento, a que si inventan algo que les 

vaya bien y que lo asocien a esto”. 

 

7. Proyecciones 

 

● Las proyecciones que tiene el MELT a un largo plazo según nos comenta Gustavo: 

“Es poder llevar a Tagua Tagua a lo más alto a nivel universal jajaja… no sé, nacional e 
internacional”. 

 

● Es por esto que Añañuca confía plenamente en el potencial que entrega la cuenca de la 

laguna de Tagua Tagua, junto al desarrollo de la agricultura en el ámbito turístico pudiendo 

entregar una experiencia de vida más que un fósil o una pieza de historia, una forma de 

turismo de inclusión que permita al visitante involucrarse en los distintos procesos. 
“La idea es que en el futuro ya no vayan a almorzar allá a San Vicente, que además de 

visitar el museo se vayan a dormir la siesta, no sé, en una hamaca por ahí en casita de la 

señora y que se tomen una chicha de acá, que este mismo turismo y desarrollo se vaya en 
sintonía con las tradiciones”. 

 

● Otra proyección de MELT es posicionar a Tagua Tagua como uno de los centros turísticos 

más importantes y potentes de Chile, al respecto Gustavo señala que:  

“Tagua Tagua perfectamente en el futuro podría estar al nivel de Rapa Nui, de Torres del 

Paine, de San Pedro de Atacama”. 
“Lo que aquí se guarda puede ser mucho más potente que las olas de Pichilemu, que las 

Termas del Flaco, que Sewell; tiene mucho más cuento, mucho más atractivo, no es solo el 

fósil, el hueso del gonfoterio…” 
“Tagua Tagua, toda esta cuenca y esta comarca, puede perfectamente desarrollarse en 

términos turísticos sin dejar de ser una zona agrícola”. 

 

● Gustavo también comenta que la fundación Añañuca tiene claras cuáles son sus metas, pero 

lamentablemente, ellos no son los únicos que mueven el museo y son las otras entidades las 

que no se ponen los pantalones aún con MELT. Una proyección que se puede agregar 
entonces sería que la Municipalidad de San Vicente junto a la Corporación de Educación 

Municipal establezcan metas claras en cuanto a MELT y al turismo en la región. 

 

● MELT hoy en día cumple y consolida una de sus metas a mediano plazo que consistió en 

postular y posteriormente ganar a Tagua Tagua para ser sede del 2° Congreso de 
Paleontología en Chile en noviembre de 2020. 

 

Posterior a la entrevista, el equipo de investigación realiza un recorrido guiado por Gustavo Aliaga 

en el museo, donde se desarrolla de manera más palpable y se pudo observar de manera más 
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concreta la historia y el trabajo que éste realiza, se observaron los restos arqueológicos y 

paleontológicos que MELT posee. Este recorrido se extendió alrededor de 30 min por todo el 
museo. 

 

 
CONCLUSIÓN 

 

En el presente informe se entrevistó a Gustavo Aliaga, quién es parte de la fundación Añañuca y 

encargado de investigaciones en MELT. Él nos cuenta la historia y el rico patrimonio que posee la 
Laguna Tagua Tagua, desconocido por algunos miembros del equipo de investigación, y además 

nos habla sobre el emprendimiento que surgió gracias al trabajo en conjunto con la comunidad 

local, el Museo Escolar Laguna Tagua Tagua (MELT). 
 

El museo nació hace 14 años, pasando por altos y bajos, logrando mantenerse en el tiempo. MELT 

es un emprendimiento sin fines de lucro que tiene como finalidad mostrar el gran patrimonio que se 
tiene en la zona de Tagua Tagua a todas las personas interesadas en este. 

En el desarrollo del informe se plantearon distintos puntos que fueron explicados y detallados con 

frases dichas por el entrevistado. Se vieron las dimensiones históricas, económicas, endógenas, 

científicas, turísticas junto a sus desafíos y proyecciones. 
Como grupo pudimos observar el lugar, las personas que trabajan allí y a los visitantes, los cuales se 

veían fascinados con lo que ahí se exponía, con los gonfoterios y las otras osamentas encontradas en 

la cuenca de Tagua Tagua. Además, el entrevistado habló con mucho entusiasmo y orgullo sobre el 
patrimonio que existe en la cuenca de esa zona. 

 

A partir de lo señalado por el entrevistado podemos notar que la comunidad local necesita ayuda en 

temas de turismo y de negocios, que se les enseñe el gran potencial que existe en esa zona para que 
ellos puedan correr el riesgo de emprender y así hacer crecer el turismo en Tagua Tagua. Tomando 

en cuenta nuestra carrera, ingeniería comercial, nosotros mismos podemos ayudarles en temas que 

ellos necesitan, como dice Gustavo, “Yo de hecho veo a la universidad de O’Higgins muy cercana 
a este lugar”. Este trabajo nos sirvió para conocer un poco más de nuestra región, saber la historia 

que guarda la Laguna, la cual nos llenó de nuevos conocimientos y experiencias que jamás 

imaginamos que existían en la zona.  
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ANEXOS 

Ruta San Vicente de Tagua Tagua - MELT Museo Escolar Laguna Tagua Tagua..  

 

                                        
. 

 
Interior MELT. 

 

 

 
Grupo de investigación junto a Gustavo Aliaga con la representación de un gonfoterio 
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Información del MELT acerca de Tagua Tagua Ilustración del Monstruo de La 

Laguna Tagua Tagua. MELT. 

 

 

.                                            

 

Representación de la Laguna Tagua Tagua en la antigüedad. 

 

 
 

 

 

IV. Tienda para la exhibición y venta de productos. Artesania en el Melt. 

Paz Muñoz- Karina San Martín.  

 
 

Introducción. 

San Vicente de Tagua- Tagua es uno de los lugares de mayor riqueza arqueológica de Chile. En la 
zona había una gran laguna, la cual atrajo a humanos y animales de diferentes especies. Al secarse 

esta laguna tras la construcción de un desagüe artificial en 1833, aparecieron una serie de restos 

humanos y de animales con más de 11.000 años. 

 
Este informe se presenta con el objetivo de dar concientización de la entrevista realizada en San 

Vicente de Tagua- Tagua el martes 13 de noviembre de 2018, realizado con el propósito de dar 
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cumplimento al objetivo de este proyecto realizado en la asignatura de Ciencia Social Regional, el 

cual consistía en generar un contacto entre estudiantes de primer año de la Universidad de 
O’Higgins con emprendedores, cultores y productores locales a través de una micro experiencia de 

investigación y vinculación. Con la finalidad de indagar en los aspectos de trayectoria y 

aspiraciones de estos cultores y productores locales. Así como también indagando sobre los 
aspectos de transmisión cultural y de origen de la actividad que realizan, entre ellos la dimensión 

socioeconómica de su oficio.  

 

Nuestra dupla trabajó en una visita al Museo Escolar de la Laguna de Tagua- Tagua, ubicado en 
Calle Millahue, 2970000, al interior Escuela ‘’La Laguna’’ en San Vicente de Tagua- Tagua, 

comuna perteneciente a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.  Museo coordinado en estos 

momentos por Añañuca Ecoturismo, una empresa de turismo de intereses específicos que nace del 
Grupo de Acción Ecológica y Conservación AÑAÑUCA, fundación dedicada a desarrollar, 

promover e impulsar la conservación, investigación y difusión del patrimonio natural y cultural de 

Tagua-tagua y la región de O’Higgins, mediante la implementación de programas educativos, 
turísticos, socioculturales, artísticos, deportivos, dirigidos a todo público a través de la Educación 

Ambiental y Patrimonial. 

 

En lo que sigue profundizaremos en la explicación de este proyecto cultural, cuál fue su motivo, 
cómo surgió, cuál fue la necesidad, introduciendo, además, las actividades que se realizan dentro 

del museo y las actividades que realiza añañuca ecoturismo como actuales coordinadores de este 

proyecto cultural en la Comuna de San Vicente de Tagua- Tagua.    
 

Esculturas en el frontis del lugar. 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Contexto de la entrevista. 

 

Al realizar nuestra entrevista nos encontramos en un ambiente grato y muy cordial, donde la 
encargada del área artística de la Fundación Añañuca, llamada Romanet, nos comentó que posterior 

a la inauguración del museo, comenzaron a notar que los visitantes querían llevar souvenires como 

recuerdos, es así como surgió la idea de crear Arte-Melt una tienda tipo cabaña establecida frente al 

museo, construida principalmente por materiales reciclados, es una estructura sólida con un aspecto 
destacablemente bello y acogedor , es así como Romanet con gran entusiasmo nos comenta:  “Es 

una tienda en la cual nosotros invitamos a artesanos de la comuna y los alrededores, para que ellos 

puedan tener una vitrina donde exponer sus trabajos y a la vez puedan vender sus productos. 
Al seguir nuestra conversación les preguntamos sobre el museo y cuanto cobraban por la entrada y 

si la tienda recibía algún porcentaje de estos, es así como Ignacio, entre otras respuestas, nos 
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responde que el museo es totalmente gratuito y que los visitantes serían quienes pueden generar un 

aporte voluntario, además agrega:“tenemos una cajita a la entrada, pero no es mucho lo que se reúne 
en dinero, ya que los principales visitantes son escolares”. 

 

Mediante la conversación, Romanet nos comenta que los artesanos dan cierto porcentaje a la tienda 
lo que permite su propio sustento. El Museo es una antigua casona donada para ser utilizada como 

escuela, principalmente, pero estando en malas condiciones quedó inutilizable, por ende, se 

realizaron salas a su alrededor, utilizando un espacio del terreno y posteriormente donando la 

casona y el terreno donde se ubica, a la Fundación Añañuca, con el fin de convertirla en un museo 
principalmente escolar. Es en esta misma casona donde hoy en día se encuentra establecido el 

museo. 

 
Es evidente la restauración de la fachada y su interior en la parte principal de la casona, poco a poco 

han habilitado otras partes de ésta, pero al recorrerla también es evidente que faltan restauraciones 

tanto por los pasillos, como por las piezas que se recorren para llegar a las que si están habilitadas y 
en buen estado, sin embargo, esto no dificulta para nada el funcionamiento del museo, ya que 

podemos disfrutar de una grata visita, a un lugar donde la historia local puede hacernos llevar más 

de una sorpresa y posteriormente hacernos concientizar acerca de lo expuesto para valorar nuestro 

patrimonio.  
 

Siguiendo la conversación les preguntamos cómo publicitaban tanto la tienda como el museo. 

Ignacio nos comenta que las redes sociales eran fundamentales para la publicidad del museo ya que 
en base a sus páginas de Facebook: Fundación Añañuca, Añañuca Ecoturismo y Melt, hacen sus 

constantes publicaciones, incorporando a estas páginas, un Instagram que se reconoce con el 

nombre de Añañuca ecoturismo, el cual es una página muy activa que está subiendo contenido 

constantemente, además de toda la propaganda hecha por la municipalidad de Tagua-Tagua, es que 
el Museo se hace constantemente conocido. 

 

Por otro lado, Romanet nos comenta lo mucho que le ha costado sumarse a las redes sociales con un 
comentario particular “Soy más de lápiz” dice que igual cuentan con una página en Instagram 

donde sube fotos de los trabajos para promocionarlos, ésta la podemos encontrar bajo el nombre 

Artemelt1 y una página de Facebook bajo el nombre de Arte Melt.  
 

Todas estas páginas tanto las referentes al Museo como las referentes a la tienda, tienen gran 

contenido fotográfico referente a actividades realizadas en ambos lugares (Museo, tienda y lugares 

históricos de la zona) como también referentes a los trabajos expuestos en pasa calles (aves 
autóctonas de San Vicente de Tagua-Tagua) así como hermosos atrapa sueños, tejidos, juguetes en 

lana y pintorescos tallados en madera entre otros trabajos. 

Las publicaciones referentes al museo son principalmente sobre las visitas y actividades que se 
realizan en el lugar, así como también aparece mucho contenido sobre variadas ocasiones donde 

han sido condecorados por diversas autoridades. Son estas mismas publicaciones las que la hacen 

una fundación con una amplia credibilidad y con gran potencial en la región, cabe destaca como 
excelente la visita guiada que recibimos al realizar esta entrevista, donde se nos permitió acceder 

todos los lugares tanto del museo como de la tienda Arte Melt y a la vez a la escuela de la Laguna 

de Tagua-Tagua. 
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Un poco de historia. 
 

El museo de la Laguna de Tagua-Tagua surge en el año 2004 de la mano 

de la comunidad educativa de la laguna, del director de la escuela, de 
profesores y alumnos, acompañados también de apoderados y vecinos. 

Ellos quisieron rescatar tanto la casona antigua que era la vieja escuela, así 

como también la historia de aquel pueblo, dando así inicio al museo. 

En el año 2009 obtuvieron más recursos para el progreso de 
implementación en el museo, en el año 2010, ocurrido el terremoto se 

cierra el museo por daños en infraestructura de la casona de los paneles.  
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En el año 2015, luego de cinco años de cierre del museo, la municipalidad de San Vicente de 

Tagua-Tagua, en conjunto con la corporación de educación y Añañuca ecoturismo optan y toman la 
decisión de reactivar el museo de Tagua-Tagua, MELT, esta vez en manos de la coordinación de la 

fundación de añañuca ecoturismo, con el objetivo de poner en valor la historia y naturaleza de la 

Laguna de Tagua-Tagua. Es por esto, que el día 31 de mayo del 2015 se inaugura la reactivación del 
museo en conjunto con todas las organizaciones participantes en esta acción.  

 

La proyección que actualmente tiene Melt, es seguir trabajando en las áreas de acciones que tiene el 

museo, implementando y progresando aún más de lo que ya han progresado, y así también 
posicionar a San Vicente de Tagua-Tagua como un polo y referente científico cultural importante en 

la zona central de Chile.  

 
Las organizaciones participantes de esta reactivación en conjunto con la fundación coordinadora del 

museo hoy en día, apuntan a que Melt resalte a nivel nacional por todos los atractivos científicos, 

culturales, educativos y turísticos que se evidencian en el lugar y en la zona en donde se encuentra. 
Debido a que es la primera etapa de valorización de la riqueza histórica cultural de la zona de San 

Vicente de Tagua- Tagua, pero también es el momento de inicio en el desarrollo de un referente 

internacional de la Puesta en Valor Patrimonial, diseñando una representación arquitectónica, 

paisajística y museográfica capaz de permitir a los visitantes, la experiencia de la profundidad 
temporal de más de 12 mil años, en donde se manifiestan grupos de cazadores en relación a la fauna 

ahora extinta. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Reflexión sobre la entrevista. 
La entrevista fue realizada el día martes 13 de noviembre de 2018,  en una visita a la escuela de la 

laguna, donde se encuentra el Museo de Tagua-Tagua, a eso de las 16:00 horas aproximadamente, 

con una duración de treinta minutos, en calle Millahue, 2970000, al interior Escuela ‘’La Laguna’’ 
en San Vicente de Tagua- Tagua. Dicha visita fue concebida luego de ciertos llamados telefónicos 

el viernes 9 de noviembre por parte nuestra para saber si parte de la Organización del museo tenía 

disponibilidad algún día de la Semana siguiente para atendernos en aquel lugar. Luego de 

organizarnos, quedamos en acuerdo para realizar la visita el día Martes 13 de noviembre, en donde 
nos encontraríamos con Romanet e Ignacio, integrantes del elenco que conforma la fundación 

Añañuca y trabajadores de la organización de Melt. 

 
Luego de entrar al lugar, preguntamos por Romanet e Ignacio, quienes serían las personas que 

entrevistaríamos, para nuestro posterior informe. Comenzamos por presentarnos, transmitiéndoles 
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que éramos estudiantes Universitarias de Psicología de la Universidad de O’Higgins, llamadas 

Karina San Martín y Paz Muñoz, respectivamente.  Posterior a eso, a petición nuestra, ellos también 
se presentaron, diciéndonos sus nombres y su ocupación actual en ese lugar, primero fue el turno de 

Romanet, la encargada del área artística de Fundación Añañuca ecoturismo, quién además fue quien 

comenzó respondiendo las preguntas de entrevista y seguidamente fue el turno de Ignacio, 
incorporándose a la entrevista, también presentándose y contándonos acerca de su actividad en el 

lugar. Ambos entrevistados, se notaban muy relajados, con mucho entusiasmo y confianza hacia 

nosotras para contarnos acerca de sus roles cumplidos y por cumplir en aquel museo, fueron 

amables, respetuosos, pacíficos, y muy detallados y expresivos para relatar lo solicitado.  
 

Entre los aspectos del guion abordados en la entrevista, indagamos y solicitamos información 

acerca de la historia y trayectoria del museo, así también preguntando la necesidad del surgimiento 
y posterior reactivación del lugar. Además, quisimos conocer información acerca del rol de 

Romanet como artesana del lugar, también adentrándonos en el tema con una pequeña introducción 

del surgimiento y trayectoria de este rol, seguidamente contándonos acerca del surgimiento de Arte-
Melt, la tienda existente hoy en día en el museo de Tagua-Tagua. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Contenidos de la entrevista. 
 

Melt: Museo escolar de la Laguna de Tagua-Tagua. Organización para la conservación del 

medioambiente. Creado con el objetivo de comunicar la investigación sobre los restos de humanos 
y animales, así como también las esculturas sobre todos los objetos encontrados en la laguna de 

Tagua-Tagua tras secarse. Surge en el año 2004 de la mano de la comunidad educativa de la laguna, 

en compañía de apoderados y vecinos, queriendo rescatar tanto la casona antigua que era la vieja 

escuela de la Laguna, así como también la historia de aquel pueblo.   
 

El turista que frecuentemente llega al lugar es escolar, en día de semana, además de instituciones, y 

grupos de adultos mayores, así como también grupos de organizaciones de otros lugares, y turistas 
particulares como familias así como grupos de amigos, pero destacan los escolares en las visitas 

actualmente, siempre en busca además de souvenir para recordar el lugar. Teniendo 
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aproximadamente en los últimos años un conteo de seis mil visitas en el año 2015, ocho mil visitas 

en el año 2016 y diez mil visitas en el año 2017. Por lo que proyectan que esa cifra aumente dos mil 
visitas más para este año 2018.  

 

Arte- Melt: Surge por necesidad, con la reactivación del museo Melt, organizada también por la 
Fundación Añañuca en conjunto con Romanet, pues, se consideró que era necesario construir un 

lugar en donde los micro emprendedores de la localidad pudiesen tener una vitrina para mostrar y 

vender sus productos, pues llegaban muchos turistas y visitantes que no podían tener acceso a algún 

souvenir del lugar. Así es como surge la pequeña cabaña, construida a base de reciclaje como por 
ejemplo los pallets. Posteriormente se hizo la invitación a distintos artesanos de la zona, como el 

artesano que fabrica las ruedas de Larmahue, además de otro artesano que trabaja con las cañas y 

hojas de choclo, así también a las artesanas que trabajan en alfarería, y otros cultures más quienes 
producen productos que tienen identidad local para que expusiesen y vendieran sus creaciones en 

Arte-Melt. Esta tienda se abre en el verano del año 2016. Arte- Melt actualmente realiza 

capacitaciones para que la gente conozca la flora y fauna de la localidad, así como también la 
cultura, el paisaje y la propia historia, para que ellos plasmen aquellas vivencias en sus 

manualidades, en sus tallados y en sus objetos de creación. Asimismo, realiza otro tipo de 

capacitaciones que son capacitaciones de marketing para los artesanos que venden sus productos en 

el lugar, con el objetivo de guiarlos y ayudarlos para la posterior venta de sus productos.  
 

Artesana Romanet: Artesana, y modista. Ella trabaja desde el año 2010 en esta sutil labor, el gusto 

de las costuras nació por su abuela, a quien la veía siempre tejer y trabajar con telas. Romanet 
estudió en Rancagua, pues cuando decidió estudiar, quiso especializar su gusto y sus hobbies para 

ser más especialista en lo que a ella le fascinaba. Especializándose, en este contexto, en diseño de 

vestuario, en un instituto politécnico. Mezclando sus conocimientos aprendidos en el transcurso de 

su carrera, con aquellos conocimientos que había aprendido por si sola a través de su hobbie -como 
los trabajos de telares y los teñidos de telas, incorporando además lo que aprendió en diversos 

talleres de reciclaje-, inició sus propias creaciones, esta vez con un componente más profesional, 

creativo y exclusivo fabricado por ella sola. 
 

Fue en ese momento, cuando surgió la combinación de trabajos en telas con distintos detalles de 

materiales reciclables, pues, expandió su mundo de tan solo cocer con la máquina, a trabajar 
también manualmente. Pues, al diseñar sus productos con telas, géneros, y otros materiales de 

costuras cumplía el rol de ser modista y además trabajaba con materiales nobles para los pequeños 

detalles del diseño fabricado. Aplicando de esta forma, el toque de artesanía.  Romanet siente que el 

ser modista, como ella misma lo manifiesta, ha perdido exclusividad, pues la gente hoy en día busca 
la comodidad antes que lo exclusivo y el trabajo hecho manualmente. Pues, sucede que la 

globalización y el intercambio cultural han provocado que la importancia del trabajo a mano se 

vaya perdiendo cada vez más. Por el motivo de que a los individuos ya no les importa tanto la 
calidad, sino que la comodidad. Solo piden que los productos sean prácticos sin darle importancia al 

lugar de origen, es por esto que ella como modista siempre debe ir reinventándose y adaptándose a 

los últimos tiempos y los nuevos materiales que van apareciendo. Entre las actividades que 
Romanet realiza se cuentan los tejidos en macramé -también teje a palillos y trabaja con telas-, sin 

embargo, últimamente se ha ocupado del trabajo administrativo de la tienda del museo, llamada.  Lo 

cual ha sido una de las tareas más complejas y difíciles desde la creación de la tienda.  

 
Fundación Añañuca: Tiene por objetivo desarrollar y promover la conservación, investigación y 

difusión del patrimonio natural y cultural de la Comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, de la 

región y el país. Entre sus actividades, le corresponde:  

1. Desarrollar proyectos de investigación científica asociados a la biodiversidad y cultura local 

con énfasis en el patrimonio comunal.  
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2. Impulsar la conservación de la naturaleza a través de iniciativas conjuntas entre la 

comunidad local, el gobierno territorial y la empresa privada.  

3. Implementar programas de Educación Ambiental dirigidos a organizaciones sociales, 

agrupaciones culturales, establecimientos educacionales, cooperativas, juntas de vecinos y 

comunidad en general a través de charlas, seminarios, capacitaciones, excursiones, escuelas 

de verano, publicaciones, exposiciones. Entre otras actividades específicas.  

Melt contiene dos salas de exposiciones permanentes, que son la sala de paleontología y la sala de 

arqueología. Sin embargo, también tienen salas de exposiciones temporales en las cuales dan 
demostraciones de artistas emergentes de la zona. Entre las instituciones con las cuales ha trabajado 

este museo se encuentra la Municipalidad de San Vicente de Tagua- Tagua, así también la 

fundación Añañuca y los artesanos del Valle de Tagua- Tagua, en conjunto con un taller femenino 
de la laguna de tagua- tagua, fundado con el objetivo de crear artesanías. Romanet prefiere no 

exponer tanto los productos confeccionados hacia otros lugares, pues llevarlos de un lugar a otro 

puede causar cierto deterioro en los productos que están a su cargo, considerando que no solo se 
exponen los trabajos y objetos creados por ella, sino que también existe un complot de gente que 

crea productos para venderlos y ponerlos en exhibición.  

 

El valor que la gente les adjudica y el precio de venta es el principal problema en la 
comercialización de los productos de artesanía que se exhiben en la tienda, pues siempre los 

visitantes los encuentran caros, sin tomar en cuenta todo el tiempo y el trabajo que los artesanos y 

cultores demandan en ellos: ‘’El trabajo de los artesanos es bien poco valorado, pues ya casi nadie 
se interesa en lo hecho a mano’’ recalca Romanet. 

 

Nos cuenta también, que como es sabido, un artesano puede realizar un mismo producto que se 

realice en una industria, pero con la inmensa diferencia de que el artesano pone de su propia 
cosecha, tiempo y dedicación en ese producto. En cambio, en una industria, el producto fabricado 

no tiene ni un poco de dedicación desde el corazón, ya que muchas veces son las mismas máquinas 

las que operan para la fabricación de éste, o son personas estresadas por la carga laboral que solo 
intentan cumplir con sus obligaciones, con el objetivo que deben cumplir para la fabricación de ese 

producto, ya que no hacen el producto entero, solo se encargan de una parte de aquel. Romanet 

también agrega comentarios acerca de las diferencias de precios y valores que existen entre un 
mismo producto fabricado por artesano y fabricado por una industria, pues los productos hechos a 

mano se pueden designar ‘’caros’’ en comparación con lo barato que son hoy en día los productos 

confeccionados por grandes industrias, pues ellos, los coordinadores de aquella industria, logran 

reducir los costos en un porcentaje muy elevado, demandando de esta forma un consumo mucho 
más alto de aquel producto por sus clientes. 

 

En un futuro, Romanet se imagina tejiendo, bordando. Se proyecta aprendiendo mucho más acerca 
de su gusto y mezclando sus conocimientos, usando todas las herramientas que encuentre en su 

camino para plasmarlas en las obras que realice. Además, nos cuenta que, como organización, 

crearán un espacio de taller de trabajo, de creaciones de ropa y otros productos, en donde los 
turistas del museo podrán presenciar la elaboración de los productos que se venden en Arte-Melt, la 

tienda del museo. Además de todo lo anterior, Romanet nos cuenta que en muchas ocasiones como 

organización han hecho los vestuarios de distintas obras teatrales en base a materiales reciclables. 

Así mismo, también han elaborado vestuarios para los pasa calles, acompañados de marionetas 
gigantes, esto en conjunto con la escuela de Pencahue, una escuela ubicada en un sector cercano, 

perteneciente a la Comuna de Tagua- Tagua. Finaliza la entrevista con Romanet, recalcándonos que 

la Fundación Añañuca ecoturismo, Melt (Museo escolar laguna Tagua-Tagua) y Arte- Melt, 
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trabajan en conjunto. Pero aun así tienen un cierto grado de autonomía para sus actividades propias 

de cada organización.  
 

 

Conclusiones. 

 

Al plantearnos como objetivo la entrevista, ambas ya teníamos conocimiento sobre el trabajo 

realizado por la Fundación Añañuca y los integrantes pertenecientes a ésta. Para conseguir la 

entrevista, una de las integrantes se puso en contacto mediante Facebook con el presidente de la 
fundación Ignacio Celis, dándonos una respuesta positiva de inmediato. Así acordamos la cita con 

Romane e Ignacio en el Museo de la Laguna donde con gran disponibilidad nos respondieron todo 

lo que les preguntamos, haciendo de esta entrevista una grata conversación. Como reflexión vemos 
que logramos utilizar muchos de los tips vistos en clases gracias a la disponibilidad que nos 

presentaron los entrevistados, permitiéndonos introducirnos en los inicios del museo y a la vez la 

forma en que surgió la tienda de artesanos de la localidad de San Vicente de tagua-tagua.    
 

El trabajo realizado en terreno lo evaluamos con nota máxima, definitivamente conseguimos 

obtener una grata experiencia junto a la gran disponibilidad que nos presentaron los entrevistados, 

además de las posibilidades que nos dieron para acceder a todos los lugares que les solicitamos, 
sumado a la gran experiencia cabe mencionar que se nos hizo fácil llegar a los entrevistado, también 

debemos hacer  mención al gran trabajo que han realizado los integrantes de la Fundación  

Añañuca, dando espacios para la cultura y la recreación, como también destacamos la gran 
posibilidad de permitir a las personas acceder a la cultura de forma gratuita. 

 

En nuestra visita al museo y la tienda logramos notar la gran relación que se ha forjado entre la 

escuela (Profesores y alumnos) y la Fundación  Añañuca  (sus integrantes: Ignacio, Romanet y 
Gustavo, entre otros) donde evidenciamos como Romanet preparaba todo para realizar un taller de 

manualidades a los niños en un día de lluvia, también fuimos testigo del cariño que los niños 

demostraban al correr a saludarlos y abrazarlos, como también la gran relación que han reforzado 
los integrantes de esta fundación con los docentes de la escuela. El grato ambiente nos permitió 

realizar la entrevista de forma tranquila y productiva. Posterior a la entrevista realizamos la visita 

guiada al museo, donde se nos permitió grabar y tomar fotografías sin problema alguno y lo mejor 
es que se nos brindó el espacio para realizar preguntas y resolver dudas, no cabe duda de que no hay 

algo despectivo que decir, ya que logramos cumplir el objetivo y evidenciar el gran aporte cultural 

que está prestando el Museo de La Laguna y a la vez la tienda de artesanos principalmente para la 

región.  
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Anexos. 

mapa de ubicación Melt. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Casona del museo. 
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V. Kayak Trip Adventure. El kayak, una aventura para todos 

Tomás Verdugo- Andrés Pérez-Felipe Badilla 

 

 

 
 

 

 

El kayak es una actividad recreativa que te permite ser uno con la naturaleza, apreciar el entorno y 

disfrutar el tiempo al aire libre, esta experiencia es posible en San Vicente gracias a Pamela y 

Nicolás que llevaron a cabo el proyecto Kayak Trip Adventure, que no solo busca ofrecer una 
actividad recreativa, si no que va mucho más allá, ya que incentiva a cuidar el medio ambiente y 

permite conocer todo el trasfondo de ese sector, como la cultura y la historia, utilizando todos los 

recursos naturales disponibles en esta región, ofreciendo un gran panorama para  quienes saben 
apreciar la naturaleza y su valor cultural. 

 

Además de que trabajan junto a “Añañuca Ecoturismo” para dar una ruta completa por el sector, 

dando la opción de conocer el cementerio indígena, el museo y el lugar donde se encontraron los 
hallazgos arqueológicos, Kayak Trip ofrece una ruta bastante extensa, con todos los implementos de 

seguridad posible. El sueño de los entrevistados es hacer esta ruta mucho más larga, sin embargo, 

además de los problemas que pueden tener con las barreras legales, tienen una gran limitación en 
cuanto al grado de conciencia ambiental de la gente, los cuales no cuidan adecuadamente el 

entorno. Esto es lo que quieren cambiar ellos a partir de este proyecto, mejorar la conciencia de la 

gente, incentivándolos a cuidar la naturaleza a través de una actividad entretenida que se puede 

hacer en familia mostrando la belleza que puede ofrecer la naturaleza. 
 

La entrevista se realizó el día ocho de noviembre de 2018 en San Vicente TT(la laguna), la visita 

tuvo una duración de 4 horas, pero la entrevista fue de aproximadamente una hora. La entrevista 
comenzó cuando Nicolás nos fue a buscar al terminal, desde ahí nos habló de él y de su proyecto y 

luego nos llevó a ver una parte del sector y después el Museo. La relación fue muy cercana, 

amistosa, amable y respetuosa, luego realizamos preguntas directas para conocer más a fondo el 
proyecto, además de hablar de la riqueza cultural como el Museo, y los hallazgos del lugar se tocó 

el tema de la conciencia de la gente ya que debido a la contaminación no se puede mejorar su 

proyecto, también mencionó el robo de kayaks que sufrieron, lo que perjudicó su actividad. 

 

 

Origen de la idea. 

 

Pamela nos señala los orígenes del proyecto: “Yo era de Santiago y viví un año en Nueva Zelanda y 

allí me di cuenta que existía otra forma de vivir, en Santiago todo es cuadrado, pocas áreas verdes, 

se pasa toda la vida estudiando y no se disfruta el lugar. Después que me titule de ingeniera 
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agrónomo, quería trabajar en el campo, explotando la tierra y aprovechar sus recursos, pero después 

de volver de Nueva Zelanda y haber experimentado un estilo de vida en contacto con el entorno, no 
me pude quedar más en Santiago, simplemente por el trabajo que quería. Llegué a Tagua Tagua, vi 

que muchos lugares eran kayakeables, además de los cerros, agua y el estero que pasa por todo el 

tranque de San Vicente. Como no tenía los recursos, no seguí trabajando en la parte agrícola. Ahora 
me dedico a la agricultura más para mi sustento, a través de la agroecología sin uso de químicos ni 

pesticidas. Con el tiempo postulé al capital semilla y logró salir el financiamiento para hacer el 

proyecto de los kayaks, también me tuve que meter en proyectos de carrera ambiental para la 

ambientación de todo el espacio. También hago talleres en las escuelas, pero lo que me motiva 
realmente, es hacer cosas que me gusten, que me sienta bien cada vez que salgo en una ruta. Me da 

gusto ganarme la vida así, en contacto con la naturaleza, y si yo puedo ganarme la vida así, que más 

se puede pedir”. 
 

Los orígenes de este proyecto se remontan a la experiencia vivida en Nueva Zelanda, según señalan, 

por una parte, les gustó bastante ese estilo de vida, y por otra, se propusieron concientizar a la gente 
respecto al cuidado del medio ambiente, ya que inicialmente la ruta de kayak estaba muy 

contaminada. Se trata de una esta actividad que sirve para fomentar un ambiente limpio, para que 

cada persona pueda disfrutar de ésta, a través de una actividad deportiva que se puede disfrutar en 

familia. 
 

 
                                                   Parte de la ruta de kayak 

 

 

Financiación 

 

El relato: “Inicialmente para desarrollar este proyecto postulé a un capital semilla para encontrar 
financiamiento, me empecé a meter en todo el tema sobre el sector, para hacer proyectos para la 

ambientación de todo el espacio. Cuando gané el capital semilla, lo invertí en equipamiento para 14 

personas, pero lamentablemente el año pasado me robaron la mitad. Ahora tengo dos kayak dobles 
y uno individual, por lo que quiero volver a pedir uno, para poder aumentar la flota”. 

 

Además de los ingresos que proporciona el proyecto (que alcanza un precio de $5.000 la hora), 
existe un interés que va más allá “no es un arriendo donde pagas, andas y te vas, sino que va mucho 

más allá, es algo más familiar, algo donde se pueden disfrutar y apreciar el entorno, dando mucho 

énfasis en el contexto histórico que estas rutas representan”. 

 
  

La historia de la laguna y el proyecto. 
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La zona actual en la que estamos es Tagua Tagua, tiempo atrás todo esto era una laguna, que era 

una gran fuente de vida. En un minuto esta Laguna fue secada por acción del hombre, querían 
manejar el nivel del agua ya que en ese entonces se devolvía hacia San Vicente, entonces por atrás 

hicieron un socavón por donde se drenaba el agua. Entonces todo esta tierra que antes era una 

laguna que durante muchos años fue una fuente de agua dulce, de vida, por eso actualmente a su 
alrededor  se han encontrado todo tipo de hallazgos y evidencia de la vida que existió, no sólo de 

esta mega fauna que está representada en su mayoría por el gonfoterio, del cual se han encontrado 

13, sino que también existía una gran variedad de plantas y se comprobó la existencia del hombre 

en este lugar, siendo de 9000 a 11000 años atrás el hombre más antiguo encontrado en el 
cementerio indígena. Charles Darwin estuvo aquí, y describía este lugar como un paraíso porque 

existía una gran diversidad de flora y fauna. Proyecto kayak trip fue planteado en los tranques, 

existieron tres tranques de agua que llegaban a la laguna. Actualmente parte de esa agua la 
acumulan para el riego de los campos agrícolas que se encuentran donde una vez estuvo “La 

Laguna”. Este lugar es muy especial Acá hay un cementerio indígena Muy muy antiguo donde se 

encontraron restos arqueológicos de 9000 años antes del presente dando pruebas de que acá vivía el 
hombre de tagua tagua, el hombre de cuchipuy. En esta laguna de tagua tagua que tenía 12 

kilómetros de largo por 9 de ancho, todo este lugar se convirtió en la laguna de tagua tagua cuando 

entramos el primer camino de tierra hasta ahí llegaba el tope del agua pero no tiene salida. 

 
El proyecto kayak es planteado no tanto desde una perspectiva deportiva y extrema, sino desde una 

perspectiva de avistamiento y contemplación. Obviamente el deporte en si, dado que es un lugar de 

una gran extensión, pueden desarrollarlo perfectamente. Actualmente, no lo hacen en los tranques, 
sino que lo hacen en el socavón, una suerte de amazonas de tagua tagua. Es nombrado así porque 

fue mucho lo que se profundizó en extensión. El protecto incluye también avistamiento de aves, y 

una ruta que se le llama “Palu Kayak” lugar de donde se extrajeron los restos de los 13 gonfoterios. 

Entonces la idea fue ir dándole un trasfondo más allá y lo bueno de este servicio es que sigue el 
contexto de lo que se muestra  en su museo. 

 

 
 

 

 

 

Sitio arqueológico Cuchipuy 
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Proyección, aspiraciones y sueños 

  
Relato de Nicolás: “Actualmente estoy trabajando en comunión con Añañuca Ecoturismo que ellos 

prestan otros tipos de servicio, por ejemplo visitar toda la ruta arqueológica, visitar el cementerio 

Cuchipuy, entonces complementar con los servicios es fundamental, porque yo no puedo pretender 
hacerlas todas en turismo, si yo estoy especializado en los kayak, puedo ofrecer rutas más amplias o 

para diferentes sectores. ¿Proyecciones?  trato de vivir más el ahora disfrutar lo que hago si lo 

puedo transmitir de la mejor manera y así va creciendo. Pero me gusta ir de a poco ver esta 

respuesta en la gente, ahora en noviembre vamos a partir con todo, es mucho más fácil tener acá 
kayak cerca que tener que trasladarse a los tranques y se requiere permiso, porque no son abiertos, o 

sea el agua en sí es uno de los puntos relevantes, entonces hay un tema, también fue una 

problemática no pude empezar al tiro con el proyecto kayak porque me encontré con la cochinada 
con que todo estos lugares están llenos de basura a quién voy a llevar a ver eso, la gente no quiere 

ver eso. Antes de hacer lo de los kayak me puse hacer proyectos de recuperación medioambiental y 

ahí me añadí al trabajo de la fundación Añañuca que son locales de acá, llevan trabajando mucho 
tiempo en la conservación y no solamente del patrimonio cultural sino que también del patrimonio 

natural. Hay varias cosas que van de la mano del turismo, yo les planteé que queremos expandir el 

tema del turismo en la región pero tenemos que hacernos responsables de esto, qué pasa con los 

residuos que se generan, son temas que hay que ir poniendo en la mesa, hacerse responsable, no 
cuesta nada ganar a costa de esto, pero cuál es la contribución a los recursos que estamos 

explotando, si no tengo el agua, el aire, la flora, la fauna, no puedo desarrollar este atractivo, 

disfrutar amar lo que uno hace de manera responsable con todo el entorno que en este caso provee 
ese sustento”. 

 

 

Lugar por donde el proyecto pretendía expandir la ruta 

 

  
Medidas de seguridad 

 

El relato: “Como todas las cosas, como en todos los aspectos de la vida, si tienes que cambiar una 
ampolleta y te tienes que subir a una silla no te vas a subir una silla que esté mala. Para nosotros el 

kayak la máxima dificultad era el ahogamiento y muerte. En este caso el socavón, osea, cada una de 

las partes donde uno pueda ir, puede ser el tranque Los Mayos, el tranque Idahue o el mismo 
socavón o estero zamorano o rio claro, puede significar un riesgo distinto. Entonces en todas se 

hace scouting. Tienes que mirar tu Ruta primero, si es verano o invierno. No tenemos cómo porque 
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siempre cambian los riesgos en el kayak, porque pueden haber puesto un alambrado nuevo. 

Entonces cada vez que tú vas tienes que hacer un análisis de riesgo obviamente tienes que ver lo 
principal que es el salvavida, la buena sujeción al kayak, que son medidas de seguridad, un silbato, 

que nos ha ayudado. Hemos tenido situaciones no de riesgo, pero sí de emergencia, el silbado ha 

sido súper efectivo, porque en el socavón estamos hablando de un espacio libre por más de 2 
kilómetros, deben ser unos 12 m de ancho, ustedes van a tener la oportunidad de estar ahí. Tenemos 

mínimo dos personas en el agua con certificación de kayak y otra persona aparte. Los kayak son 

súper seguros nunca hemos tenido un volcamiento. El que no quiere caerse al agua no se va a caer, 

ustedes conocen los otros kayak que son inestables ante cualquier cosa te pones nervioso y te caes, 
estos no, son anchos. Se da una instrucción básica y técnica para que se haga bien el ejercicio como 

tal. No sólo brazos sino que tiene que tener una buena postura en la espalda, también van las piernas 

involucradas que sepan frenar, todo eso se hace previo a partir el recorrido”. 
 

 

¿Como publicitan su trabajo? “Inicialmente hicimos un video, bueno los videos tiene que 
publicitarse en algún lugar. Utilizamos Facebook. En esa instancia no estaba tanto instagram, yo 

creo que este año nos vamos a actualizar y lanzar en Instagram. Los otros teléfonos eran sólo de 

llamadas, nunca me gustó mucho esa cuestión de estar WhatsAppeando pero es una necesidad del 

trabajo acá vamos a encontrar una de las cosas de porque uno elige hacer su vida acá”.  
 

 

¿Como fue su experiencia antes de empezar con este proyecto y que pretendían para el 

futuro?. “Primero estuvimos una instancia acá, ganamos y después fuimos a instancia regional y 

ganamos y salió este proyecto de kayak que te financiaba. Yo quería que me financiará un curso 

específico de kayak lo cual yo hice, hicimos con la Pame kayak de mar, cursos de expedición en los 

fiordos de allá, en el primer fiordo de Patagonia tuvimos una semana capacitándonos con todo lo 
que tiene que ver con seguridad, certificaciones cómo hacer rutas, porque lo que nosotros estábamos 

buscando no era un kayak de Mar, no hacer travesía, lo que nosotros estamos haciendo acá en San 

Vicente es una ruta que es arqueológica que es de avistamiento, es una ruta bien tranquila con kayak 
grandes que nadie se sienta inseguro que se va a caer, algo no tan deportivo, yo pretendía hacerlo 

deportivo, pero como no tenemos tantos kayak es más difícil hacerlo así. Después tienes que ir 

implementando las otras cosas”. 
 

En este punto Nicolás hace referencia a los implementos y las características necesarias para 

realizar rutas en kayak más deportivas, algo más competitivas. En suma, esto se ve dificultado por 

las cualidades del entorno como la contaminación y las características geográficas, además de la 
falta de recursos. 
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Parte de la ruta de Kayak 

 

                                                                                                                                

En base a la entrevista realizada, elaboramos un informe en base a la experiencia de estar hablando 

frente a frente con las personas que pusieron en marcha este proyecto, lo que fue muy importante 
para conocer su propio punto de vista de todos los hechos, gracias a ello pudimos comprender lo 

importante de la región y de todo el provecho que se le puede sacar a ésta. 

   
Hemos aprendido aspectos del sector de Tagua Tagua, su historia y sus primeros habitantes, 

asimismo respecto de la actividad ecoturística en la cual se enmarca este proyecto. En el campo del 

turismo falta aún mucho trabajo y requiere un gran esfuerzo poder darles a conocer a las demás 

personas todo lo que la región ofrece, pero nos dimos cuenta que debemos cambiar la conciencia de 
la gente para poder mejorar el turismo y todas las actividades  que se pueden hacer, ya que se 

observa como un buen negocio en el que se da la oportunidad de mostrar nuestra cultura a las demás 

personas.  
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                                Mapa de los sitios arqueológicos de la laguna Taguatagua  

 

 
 

Anexos 

www.ananucaecoturismo.com 
https://enoruta.cl/tour-item/kayak-trip-adventure/ 

https://es-la.facebook.com/kayaktripadventure/ 

 
 

 

  

http://www.ananucaecoturismo.com/
https://enoruta.cl/tour-item/kayak-trip-adventure/
https://es-la.facebook.com/kayaktripadventure/
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Capitulo 2.  Emprendimientos y aire libre   

 

I. Codegua. Eco cabalgatas. “Un tipo de turismo familiar” 

Bastián garrido – Diego guzmán 

 

Verónica Valdivia de “Eco cabalgatas Codegua” nos cuenta cuáles son los aspectos de su 

emprendimiento, cómo empezaron, cómo se han ido manteniendo a lo largo del tiempo y como 
podría ser el negocio en un futuro. En la entrevista se tocaron diversos temas, desde los orígenes del 

emprendimiento y su historia, cual es la evaluación que hacen y cómo hacen para atraer clientes.  

 
Eco cabalgatas Codegua dispone de una página web, un perfil en Facebook y otro en Instagram para 

promover sus servicios a una amplia cantidad de público que ocupa las redes sociales, en ellas se 

detallan algunos aspectos como los precios, fotos de los paisajes que se pueden apreciar, sus 

caballos y en caso de necesitar algún contacto ellos están disponibles para poder responder a las 
dudas. Se ubican en la comuna de Codegua, la cual está ubicada a tan solo 22 kilómetros del centro 

de Rancagua (26 minutos en auto aproximadamente), al llegar al lugar uno entra a un camino de 

tierra hasta llegar a un bosque de eucalipto para poder hacer ingreso al terreno en la cual se ubica el 
inicio del recorrido -mientras el hotel está cerrado-. Al hacer ingreso somos recibidos por uno de 

sus dueños, la cual nos indica que nos sentemos en la sala de bienvenida, un sitio muy acogedor de 

madera y con adornos de jinetes de caballo, monturas, espuelas, herraduras, entre otros. 
 

Para contactar con la Sra. Verónica Valdivia fue necesario llamar una sola vez para agendar la 

entrevista que fue realizada el día miércoles 7 de noviembre a las 10:00 horas, ella nos citó en su 

casa (lugar donde actualmente se ocupa como inicio del recorrido), durante la entrevista se presentó 
un clima sumamente grato que hizo que la conversación fuese agradable y natural, es por ello que la 

reunión duró por sobre la hora. 

 
Cómo surge el emprendimiento. 

 

Verónica es casada con Miguel, el padre de él se desempeñó haciendo cabalgatas para el hotel la 

Leonera durante 38 años. Su esposo es el hijo menor que estaba constantemente apoyándolo con el 
tema de las cabalgatas, al momento en el padre fallece, Miguel queda con un caballo de herencia 

(una yegua), con la cual empezó a ofrecer su servicio. El padre de Miguel siempre tuvo una buena 

amistad con el dueño del hotel Leonera. Cuando el dueño quería salir a cabalgar, Miguel iba y 
prestaba sus servicios, debido a esto empezó a arrendar nuevamente los caballos para continuar con 

el trabajo que había empezado su padre en apoyo al hotel. 

 
En un momento, Verónica sufre de una enfermedad, lo cual provoca en ella un sentimiento de que 

debía ocuparse de algo y empezó a ayudar a Miguel en su emprendimiento, Verónica nunca se 

había involucrado en el tema de las cabalgatas, solo su marido era quien estaba a cargo de las 

cabalgatas. Verónica no tenía conocimiento de los clientes, lo único que sabía acerca de ellos era lo 
que su marido le contaba. Luego de la enfermedad sufrida, la pareja postuló a un proyecto Fosis. 

Pero por situaciones personales Miguel no disponía de tiempo, por lo cual no podía asistir a las 

capacitaciones, por este motivo es ella quien empieza a reemplazarlo. Verónica cuenta que desde 
ese minuto siente que “Miguel era un tesoro innato en todo lo que hacía porque él nunca necesitó 

capacitarse para tener una buena atención al cliente, el servicio que él hacía era de primera calidad”. 

Entonces ella sólo fue apoyando y fortaleciendo lo que él ya llevaba haciendo desde hace mucho 
tiempo. Miguel es el que cría sus caballos, los amansa y los cuida, es por ello por lo que no fue 
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difícil poder hacer algo más personal, durante el lapso en el cual el hotel se está restaurando. Miguel 

toma la decisión de empezar a hacer las cabalgatas desde la casa y ofrecer otro servicio donde su 
esposa prepara un desayuno, para luego dar paso a un asado después de la cabalgata. Con esto 

logran captar a un tipo de público más amplio que llega desde Santiago, Viña del mar y Rancagua. 

 
Servicios extras  

 

¿Esos servicios que ofrecen son parte de un paquete o es la experiencia completa?. “Las personas 

son las que arman el paquete, puede cabalgar solamente, desayuno y cabalgata, cabalgata y asado o 
la experiencia completa en la cual se hacen las 3 actividades a lo largo de todo el día. Dependiendo 

de las horas que se quieran cabalgar, se les ofrece una variedad, porque existen familias que van con 

niños de 5 años o personas de 70 años, entonces ellos le dan la posibilidad a la persona que no 
quiera cabalgar quedarse en la sala donde se hace el desayuno, donde esperan el regreso de sus 

familiares. Eso ha logrado convertirlos en un tipo de turismo más familiar donde ellos se 

complementan y están abiertos a la posibilidad de ir cambiando”. 
 

Proyecciones a futuro 

 

¿Cómo se proyecta el emprendimiento, esperan sumar más empleados en un futuro?. Ella cuenta 
que no tienen empleados, solamente son Miguel, Verónica y un socio. Y se espera que en un futuro 

con la reinauguración del hotel se incremente la demanda y puedan adquirir un sitio adicional a la 

casa, porque ellos jamás pensaron que iba a ser tan exitoso llevar los clientes a su hogar. 
 

¿Se espera una mayor llegada ahora que se inaugura el hotel?. Ahora que el hotel se amplió, 

Verónica comenta que se espera que llegue una mayor cantidad de turistas extranjeros ya que ellos 

poseen un convenio con el hotel el cual les hace publicidad ya que ellos son los únicos que tiene 
todos sus permisos, certificados e implementos de seguridad en la comuna, cabe destacar que ellos 

pagan un permiso municipal y están registrados en Sernatur, además de una amplia capacitación, lo 

cual les da prestigio y confianza para sus clientes.  Con respecto a los años anteriores, les ha ido 
mejor a medida que pasa el tiempo la respuesta es claramente efectiva, desde que se ocupa la página 

de Facebook y la página web ha llegado más público y una vez que se reinaugure el hotel se 

repartirán folletos y un pendón que se les permite dejar allá para promocionar su servicio.  
 

Clientes. 

 

¿Tienen un estimado de cuántas personas vienen al mes?. Por lo general son familias las que llegan, 
grupos de 4 o 5 personas, teniendo un aproximado de 20 personas al mes. Ellos entregan la cantidad 

de caballos que las familias pidan sin stock, eso los hace destacarse con respecto a su competencia. 

 
¿Cuánto vale? 

Por persona se tiene una ruta de 1 hora y media que tiene el valor de $15.000 pesos, hay una 

promoción la cual cuenta con un viaje durante todo el día, asado campestre y bebestibles por un 
valor total de $40.000 pesos. Ahora que el hotel se va a habilitar nuevamente se espera que los 

precios varíen, para ello se tendrá que hacer un estudio primero para ver en cuánto deberían variar 

ahora que aumentará la demanda. Los principales demandantes son los chilenos que vienen de otras 

comunas a dar un paseo en caballo por los senderos de Codegua y la precordillera, con respecto a 
los extranjeros no reciben muchas visitas, solo de vez en cuando y por lo general ellos luego repiten 

la experiencia. Aquí en la zona no hay mucho turismo, hay un joven que hace expediciones en 

bicicletas y hay otro caballero que hace cabalgatas, pero no con la misma calidad de las de eco 
cabalgatas porque no cuenta con permisos legales de la municipalidad. 
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¿Cómo es el recorrido? 

El recorrido comprende la precordillera, comenzando desde el hotel la leonera hacia arriba, que son 
varios kilómetros, hasta llegar a un sector llamado la buitrera, lugar donde se realizan los rodeos y 

es el sector que más llama la atención de los clientes junto con el autódromo de Codegua. 

 
Conclusión 

 

En nuestro informe abarcamos diversos ámbitos de este emprendimiento con tradición familiar, 

desde su historia hasta las proyecciones que tienen los dueños. Nos encontramos con una familia 
bastante humilde y unida, que posee uno de los mejores servicios de cabalgatas en la región y lo 

hacen ver como algo muy simple. 

 
El trabajo de campo realizado fue una entrevista en la que no pudimos tener un acceso completo a la 

experiencia de las cabalgatas, es por eso que creemos que podríamos mejorar en ese aspecto, al 

tener una cabalgata podríamos comprender mejor la aventura que se entrega por esta familia y así 
entregar la mejor versión de ellas ya que lo viviríamos en carne propia. 

 

En cuanto a la comunidad que rodea a esta actividad, nos encontramos con un sector más bien 

campestre, donde todos se conocen, para llegar a la casa donde nos atendieron bastó mencionar el 
nombre de la pareja de atiende las cabalgatas y el chofer del colectivo nos llevó sin problemas, 

incluso algunas de nuestras compañeras que viven en Codegua también conocen este 

emprendimiento, por lo cual sabemos que tiene una tradición innegable. La gente que asiste a este 
tipo de cabalgatas son más bien familias, puesto que esta actividad es bastante tranquila, según 

mencionaba la dueña, frecuentemente atienden niños y solo han tenido un accidente en lo que llevan 

del emprendimiento. 

 

 

 

Ubicación: Callejón El Pastor, Codegua, Región 
del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins. 

Foto de cabalgata mientras atraviesan el Estero 
de Codegua. 

 

 

 

 

II. Machali. “Chacayes como destino turistico”.  

Jilian Gacitúa – Patricia Sepúlveda - Angela Pozo 

En este documente se encontrará un Informe de Trabajo de Campo que consistirá en reportar las 

actividades realizadas por un guía turístico, Miguel Carrasco, en el territorio de Chacayes en la 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Con el propósito de aprender, conocer y 

comprender y así lograr generar un retrato del campo en el que trabaja de la forma más fiel posible.    
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Introducción 

Este documento tiene por objetivo dar un relato lo más fiel posible sobre el campo de ocupación de 

un emprendedor, en este caso de Miguel Carrasco, guía turístico que tiene como objetivo 

transformar a Chacayes en un destino turístico. 

En este texto se presentarán las experiencias del equipo de trabajo, darán una narración de lo que 

han visto tratando de describir lo mas objetivamente posible esta realidad.  

Para aclarar un guía de turismo es” la “cara” de un país, un embajador de la cultura que se visita 

es el “portavoz” y “juglar contemporáneo” del eco histórico que resuena a través de la realidad 

presente: edificios, construcciones, tradiciones, canciones y cualquier otra manifestación actual 

que forma parte de los bienes tangibles e intangibles de una nación en un espacio determinado; en 

otras palabras, es el embajador cultural de un país reconocido formalmente para desempeñar 

dicha labor”15. Sin embargo, los chilenos usualmente ignoran esta digna labor, no le dan realmente 

la importancia que se merece y siempre tratan de desvalorizar su uso y tiempo empleado. 

Un guía turístico no solo ha de saber el sendero por el cual guiara, sino que también todos los 

pequeños detalles y hechos curiosos que se puedan encontrar en la zona, interpretar el patrimonio y 

bienes de interés cultural, espacios naturales y otros bienes del ámbito de actuación a turistas y 

visitantes; prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes, y diseñar 

itinerarios turísticos, entre otras muchas otras actividades, también debe tener conocimientos sobre 

la flora y la fauna de la zona, y saber interpretar el comportamiento de los animales mediante las 

huellas que dejan atrás. 

En este documento se presentará a Miguel Carrasco, un emprendedor de la guía turística, un sector 

económico muy poco desarrollado, se describirá su trabajo y las dificultades que conlleva al realizar 

su labor, tratando de describirlo de la forma más fiel posible a la realidad. 

 

 

 

 
15 Martí nez, Thalí a R., Manual de Guí as de Turismo. Trillas, Me xico, 2012 
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VIAS DE COMUNICACIÓN  

Los medios de comunicación del Sr Miguel Carrasco principalmente son a través un Fan Page 

donde publica sobre su emprendimiento, este es con el fin de mantener su emprendimiento con vida 

para la gente, es así como lo interpreta Don Miguel “haciendo propaganda para efectos de mantener 

la gente que ya esta, que me sigue en el Fan Page, porque hay seguidores”. el fin de publicar a 

través de este medio es hacer ver a la gente que aún él está ahí con su trabajo, para que los 

seguidores de la página no se vallan. 

Don Miguel no cuenta con otro medio de comunicación, no costa con más publicidad ya que las 

páginas web y las redes sociales demandan demasiado tiempo y generan costos adicionales como lo 

interpresa Don Miguel “¡tú tienes que pagar por todo!”. Además de no contar con más publicidad 

él no costa con el tiempo necesario para administrar cualquier otro medio de comunicación con sus 

clientes. Está trabajando por otros lugares para generar más ingresos, pasa ocupado y es por eso por 

lo que el consta de tiempo limitado, así lo interpreta Don Miguel “mi tiempo acá no ha sido mucho 

entonces tampoco puedo hacer mucha publicidad”. 

 

LA INFRAESTRUCTURA EN CHACAYES 

Don Miguel se encuentra ubicado en Chacayes al lado de La Reserva Nacional Rio de los Cipreses, 

el terreno que el posee es la mitad de una hectárea que el compro, ahí tiene su casa que está 

equipada y cumple con las necesidades básicas agua, luz, gas, comida, alcantarillado etc. Al llegar 

allá uno tiene que subir el cerro por un camino que está lleno de cardos, luego llegamos donde 

estaba ubicado el domo que ya está construido, seguimos subiendo por el camino construido por el 

mismo, donde al final encontramos su casa. (anexo1) 

En su emprendimiento también costa con alojamiento para sus clientes que es un domo de 

estructura metálica con tubos de PVC, este consta con camas equipadas, con un baño, ducha y agua 

caliente. Al optar por el servicio este incluye desayuno, tiene un valor de $40.000 por el día. (anexo 

2, 3) 

Datos de la entrevista 

La entrevista se realizó en la jornada del jueves 8 de noviembre al medio día, fue un día soleado en 

el que corría un viento fresco, perfecto para salir. Este encuentro se había establecido el día 5 de 

noviembre a las 15:18 hrs por Patricia Sepúlveda, quien fue la responsable de contactarse con 

Miguel Carrasco y determinar la hora y el lugar el encuentro verificando la disponibilidad del 

ultimo. La entrevista tuvo lugar en La Plaza de Machalí, región del Libertador Bernardo O`Higgins 

y tuvo una duración aproximada de 1hora y 30 minutos. Antes del encuentro se intercambiaron 

varios mensajes en la red social de WhatsApp para facilitar el encuentro y reconocerse entre sí, 

tanto el día 5 como el día 8 de noviembre. En esta reunió el equipo de trabajo finalmente conoció a 

Don Miguel, un hombre maduro de 56 años de personalidad jovial y un físico adecuado al trabajo 

que él realiza, quien empezó su emprendimiento en el 2014 (guía turístico), cuando vio una 

oportunidad en los proyectos realizados por la CONAF en la Reserva Nacional Rio de los Cipreses, 

con él ya teniendo más de 18 años de experiencia en el turismo facilitó la iniciación de su 

emprendimiento.  
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Don Miguel es un hombre apasionado de su trabajo, realiza grandes esfuerzos para que su 

emprendimiento se establezca, él quiere convertir a Chacayes en un destino turístico, sin embargo, 

el recalco grandes puntos que se pueden mejorar ya que hace énfasis en la ausencia de locales 

comerciales de cualquier tipo. 

 

” si tú vas ahora no encuentras nada, tú puedes encontrar alojamiento, puedes encontrar almuerzo, 

pero almuerzo, pero si tú vas hoy día ahora mismo si tú quieres son las 12, quieres ir a almorzar a 

las 1, no vas a encontrar, no es un restaurante que atiende de forma permanente, hay que 

coordinarlo previamente, entonces si existe. Si existe alojamiento, existe alimentación”.  

 

En otras palabras, no pueden llegar turistas sin antes reservar, debido a que si no hacen aviso de su 

llegada con anticipación es muy probable que no pueda encontrar un lugar donde comprar alimentos 

u otros bienes esenciales. Él cree que las comunidades circundantes deberían realizar más esfuerzos 

para trasformar a Chacayes en un destino turístico, que no sea un lugar donde se tenga que dar aviso 

previamente para que los turistas tengan donde comer o alojarse, al fin y al cabo, ellos igualmente 

se verían beneficiados con la llegada de turistas. Al mencionar esto don Miguel se veía muy 

frustrado, ya que consideraba que solo él estaba esforzándose para convertir a Chacayes en un lugar 

turístico. 

También se mencionó la casi inexistencia de transporte a este lugar, ya que mencionó que la micro 

que fue establecida por el Estado solo subía y bajaba tres veces al día, de lunes a sábados, un gran 

inconveniente si es que se quiere partir antes de lo previsto. Don Miguel así mismo se mostró muy 

entusiasta cuando hablaba de la flora y fauna, hasta el punto de que hizo muestra de su 

conocimiento al señalar y dar pequeñas reseñas sobre los pajaritos y los árboles que se encontraban 

en la plaza en el momento. 

Al continuar con la entrevista el Sr. Carrasco mencionó que al realizar un emprendimiento nunca es 

un trabajo constante y que ser un guía turístico era un poco complicado por lo poco desarrollado 

que se encontraba ese sector económico en particular, además de señalar las dificultades de 

valorizar el tiempo de un guía turístico y la falta en la cultura chilena de tener o pedir uno. 

Casi al terminar la entrevista se preguntó nuevamente por la disponibilidad del Sr. Carrasco, ya que 

el equipo de trabajo determinó que solo el relato no era suficientemente informativo, por lo que 

preguntaron si es que tenía tiempo para un segundo encuentro, este respondió positivamente por lo 

que, junto con el equipo de trabajo, se fijó la fecha del lunes 12 de noviembre para un segundo 

encuentro, en Chacayes, lugar en donde vive y trabaja. 

Este segundo encuentro fue en un día nublado en el que se pronosticaron lluvias, el equipo de 

trabajo (Jilian Gacitúa, Patricia Sepúlveda y Angela Pozo) se reunió en la Plaza de Machalí antes 

del mediodía, y subieron a la micro establecida por el Estado; el trascurso del viaje constó de una 

hora y a casi 20 minutos de llagar al lugar de destino, luego los caminos dejaron de estar 

pavimentados, y  continuamos en un camino de tierra, cuando el equipo de trabajo llegó a la 

Reserva Nacional de Rio de los Cipreses, Don Miguel vino a su encuentro, ya que de un vistazo no 

habían podido encontrar su vivienda, la cual se encontraba arriba en un cerro al costado de la 

entrada de la reserva nacional, el clima a su llegada había empeorado y estaba lloviendo, solo se 
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podía encontrar la reserva nacional, pero no se podían encontrar otras viviendas a la vista, parecía 

un lugar lleno de vida silvestre, pero con poca vida humana. (Anexo 4) 

Don Miguel muy amablemente invitó a almorzar, luego de su comida nos contó de sí mismo, de su 

familia y sus hijos, el equipo de trabajo en ese momento recordó que no había locomoción hasta las 

18:00 hrs, por lo que se pusieron cómodos para conversar, el Sr. Carrasco comentó sobre sus libros 

de  especies de aves nacionales y su falta de televisión o de señal telefónica, también habló de otros 

servicios que él daba a los turista como el alojamiento en un domo para cuatro personas con camas 

y baño incluidos, lo mismo con las comidas. Luego de un tiempo el clima mejoró y el equipo de 

trabajo y Don Miguel salieron a una caminata por los cerros, en donde se les fue dando a conocer la 

flora y fauna que se iban encontrando por el camino, el clima por los cerros fue muy cambiante por 

un momento parecía nublado pero caluroso y en otro momento estaba lloviendo, los paisajes 

observados fueron variados y hermosos, si se encontraba con basura el Sr. Carrasco ponía cara 

malhumorada, por la inconciencia de algunas personas al contaminar tan bellos paisajes. La 

caminata duró hasta las 17: 38 hrs, hora perfecta para tomar sus cosas y esperar la locomoción para 

volver a casa, cansados, un poco húmedos y embarrados por la lluvia, pero satisfechos por la nueva 

experiencia. 

Al realizar esta entrevista el equipo de trabajo respondía con palabras de acuerdo o con silencios 

para que el Sr. Carrasco se explayara, usando la guía proporcionada por los profesores para realizar 

la entrevista y haciendo preguntas de acuerdo con la información proporcionada por el mismo.  

Origen de la idea y emprendimiento. 

 

Don Miguel Carrasco estudió Administración de Empresas a nivel técnico, obtuvo trabajo de 

empleado bancario y al mismo tiempo practicaba montañismo. El montañismo lo hizo reconvertirse 

y buscar un trabajo relacionado a lo que estaba practicando, posteriormente llego a la reserva hace 4 

años atrás gracias a proyectos que se presentaron de CONAF que se fueron abriendo en el sentido 

que los privados se hicieran cargo de las reservas y de los parques a nivel nacional y es ahí donde 

Don Miguel se incorpora después de estar 18 a 20 años dándole vuelta al turismo. Desde ese 

momento Don Miguel se dedica solo a realizar turismo y presta el servicio de alojamiento y guía 

turístico en Chacayes, donde el Tour contempla la subida a Coya, además se encuentra registrado y 

certificado en SERNATUR como guía general, pero también realiza guiaje en montañas, trekking y 

guía de cabalgatas que es más específico, en estos momentos Don Miguel se encuentra trabajando 

para un Tour Operador en la cuidad de Talca, donde el turista es principalmente adulto mayor y 

grupos familiares. 

 

Aspiraciones y sueños.  

Don Miguel quiere convertir a Chacayes en un destino turístico donde no sea necesario hacer una 

reserva turística para encontrar locales donde la gente pueda ir, su objetivo es trabajar directamente 

en la naturaleza y lograr que los Turistas se conecten con ella, En estos momentos Don Miguel se 

encuentra trabajando con un Tour operador en Talca por temas económicos, ya que el turista no está 

llegando mucho a Chacayes por falta de información, transporte y por el hecho de que el turismo no 

está muy desarrollado en la región, pero en el mes de abril y mayo es donde se espera que haya la 

mayor cantidad de turistas. 
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Lectura del escenario actual.  

 

En chacayes hay meses bueno y malos “los meses más fuertes y que llega más turista son los meses 

de abril y mayo, en verano llegan turistas pero no toman el servicio de guíaje”, el turista que llega 

es de alrededor de unos 30 o 40 años, grupos familiares y algunos jóvenes, aanteriormente el turista 

solamente llegaba a comerse el asado y a pasarlo bien, pero con la prohibición de hacer fuego por el 

tema de los incendios ahora el nuevo turista que llega a Chacayes principalmente busca conectarse 

con la naturaleza, conocer la flora y fauna para disfrutar de nuevos lugares. 

El turismo que se puede ofrecer en Chacayes es principalmente de cabalgata, trekking y caminata, 

Don miguel ofrece realizar guiajes de trekking ese es su trabajo, pero también puede hacer 

cabalgatas por el sector y dentro la Reserva Nacional Rio de los Cipreses, además ofrece 

alojamiento dentro de un domo para cuatro personas incluido desayuno y almuerzo. 

La iniciativa que Don Miguel estaría interesado en apoyar sería una que involucre la creación de 

algún destino turístico donde todos estén hablando de turismo, donde se sepa que se tiene que 

recibir al turista y se tenga que hacer algo para que ese turista no se vaya y se mantenga, una 

iniciativa donde se ofrezcan lugares en que no haya prohibiciones ni restricciones de entrada. 

 

Conclusión 

En este informe se presentó de manera escrita una entrevista oral a un emprendedor, en este caso a 

alguien que posee conocimiento y experiencia sobre el turismo, se da a conocer como esta persona 

trata de darle un valor cultural a un lugar donde se fue a vivir por que vio una oportunidad para 

emerger como su propio empleador. 

El trabajo de campo, el grupo lo dividió en dos partes, la entrevista se realizó aparte con el trabajo 

en terreno, la entrevista se realizó en la plaza de Machalí y finalmente el trabajo de terreno se 

concretó allá arriba en Chacayes donde Don Miguel tiene su emprendimiento, esto se debió a que el 

tiempo de Don Miguel no coincidía con el tiempo libre que contaba el grupo. 

El trabajo de campo fue muy bueno, el principal factor para concretar todo este fue la disposición 

que tuvo Don Miguel hacia el grupo, estuvo dispuesto a ayudarlo y a recibirlo en su casa. Al llegar 

allá brindo un almuerzo hecho por él, luego dio una vista guiada por los cerros, iba señalando sobre 

cuál era cada árbol si era peligroso o no, sobre las flores que se encontraban y preguntaba sobre la 

condición. Todo esto fue muy relevante, porque al realizar este trabajo el grupo se sintió a gusto 

porque el entrevistado era alguien simpático que mantuvo una muy buena disposición.  

En este trabajo se aprendió mucho, sobre la naturaleza Don Miguel hablo de diferentes pájaros, 

árboles, plantas y flores, además aprendimos a conectarnos con la naturaleza en su mayor 

esplendor, de cómo viven las personan es esa zona rural, y como su medio de transporte es muy 

limitado para esos sectores. Esta experiencia para el grupo fue muy agradable, y enriquecedora, 

porque se logró observar como en el sector de turismo hay mucho por desarrollar. 

El campo observado es solo de naturaleza pura, donde al costado de la casa de Don Miguel se 

encuentra la Reserva Nacional Rio de los Cipreses y antes de llegar a la casa de Don Miguel se 

encuentran los vecinos todos viven prácticamente a orillas del cerro o frente a él, para llegar a la 
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casa de Don Miguel se demora aproximadamente una hora desde la plaza de Machalí que es donde 

sale el transporte que es muy limitado, solo existe una micro que esta asignada por el estado que 

sale a las 8:30 de la mañana y se devuelve a las 12:00 del día luego baja a las 14:30 y vuelve a subir 

a las 17:00 de la tarde y baja a las 18:00 que es su último viaje. El trabajo que realiza Don Miguel 

es de contacto y conocimiento de y con la naturaleza principalmente el guiaje se realiza en el cerro 

y dependiendo de las horas que disponga el turista es el tur que se le da a conocer. Frente a la casa 

de Don Miguel hay un colegio, una cancha de futbol, un lugar donde se pueden arrendar caballos 

para realizar cabalgatas en el sector y en la Reserva Nacional Rio de los Cipreses se imparten 

talleres de artesanía, para personas que estén interesadas en participar, sin embargo, no hay 

quioscos, ni supermercados, restaurantes, ni siquiera una tienda de regalos. 

5. Anexos. 

 

 

Anexo1: vivienda de Miguel Carrasco 

 

Anexo2: Domo equipado de estructura metálica 
con tubos de PVC. 

 

 
 

Anexo3: interior del domo dos camas de 2 

plazas con ropa de cama completa. 

 

Anexo 4: foto de la Reserva Nacional rio de los 

Cipreses tomada desde el alojamiento para 

turistas del Sr. Carrasco en el costado del cerro. 

 

Anexo 5 
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Ficha técnica: https://www.trekkingchile.com/es/guides/miguel-angel-carrasco-olivares/ 

Miguel Carrasco: 

Guía para Cabalgar, Ciudad / Cultura / Historia, Flora / Fauna, Montañismo / Expedición, 

Senderismo & Trekking 

Guía en Atacama, Chile Central 

Edad 56 años 

Aprendizaje -Curso de Iniciación al montañismo.1985. -Curso de Escalada en Roca.1986. -Curso 

de Alta Montaña.1986. -Curso de Instructor de montaña.1991. -Curso todos aprobados, dictados por 

la Escuela Nacional de Montaña, organismo técnico de la Federación de Andinismo de Chile. -

Curso de Seguridad y Rescate N°6.1989. -Seminario de Seguridad en Montaña. Federación de 

Andinismo de Chile.2002. -Curso Socorrista para Excursionismo. Ecomed. 2006 (WFR-

SE/Ecomed). Argentina. -Diplomado, Gestión Turística de Aéreas Protegidas en un Entorno de 

Sostenibilidad. 2007.Universidad Internacional de Andalucía en conjunto con la Universidad 

Austral de Chile. Valdivia. -Curso Guía Turístico General. Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y turismo de Chile, Fundación Chile y Consejo Superior de Turismo de Chile. 2005. 

Curso de Guía Turístico. 2005. DuocUc.110 horas. Cronológicas. -Titulo Técnico Nivel Superior, 

Técnico Prevención de Riesgos. 2010. Registro N°40908. -Curso de Facilitador de Capacitación. 

Fundación Chile.2010. -Curso de Formación para la Protección Ambiental. Programa de 120 horas. 

pedagógicas de la escuela Verde.2006. Corporación El Canelo de Nos. Curso de Conducción de 

Vehículos fuera de Carretera, 4x4. Centro de Entrenamiento Industrial y Minero. 2008. -Curso de 

Conducción a la defensiva y Alta Montaña.2013. Altamira Capacitaciones. -Curso de Conducción 

Off Road.2005. Ultracción 4x4. -Curso de Primeros Auxilios Básicos y Rescate Vehicular. 

Catapulta Capacitaciones.2005. -Curso Primeros Auxilios. Asociación Chilena de Seguridad. 2008. 

-Curso de Capacitación basado en Competencias Laborales: Tecnologías de la Información según 

estándar ICDL. 2005. Chile Califica y Sence. -Curso Prevención de Riesgos y primeros Auxilios. 

Fondo Nacional de Capacitación y DuocUC. 2005. -Talleres: Fortalecimiento de Capacidades 

Técnicas, en Gestión de Riesgos para Servicios de Turismo Aventura; Fortalecimiento de 

capacidades Técnicas y Gestión en Aspectos Contables, Tributación y Facturación en Servicios 

Turísticos de Aventura; Taller de Diseño, Estructuración y Promoción de Productos Turísticos 

Sustentables; Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y de Gestión en Gastronomía, Cocina en 

Terreno y Campamento. Dictados por La Universidad San Sebastián. 2015.- 

Conocimiento del país Principalmente Zona Central de Chile. Tercera región, Cuarta Región, 

Quinta Región, área Metropolitana y Sexta Región. 

Conocimiento de lenguas extranjeras español. 

Empleos como guía -Para la Escuela Nacional de Montaña.1991 -Guía para Mountain Service. 

1995. -Responsable del área de capacitación de la Asociación Santiago de Andinismo y 

Excursionismo (ASAE). 2003/2004. -Guía para la Escuela de Turismo de DuocUc, en la carrera de 

Turismo Aventura, sede Alonso de Ovalle.2006,2007,2008,2009. -Guía para la Asociación de 

Agencias de Turismo de Aventura A.G. (CATA A.G.).2002,2003, 2004. -Guía en forma particular e 

independiente, a la fecha. Guía de turismo especializado registrado en SERNATUR. A la fecha en 
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el Registro nacional de prestadores de servicios turísticos. Link: http://www.sernatur.cl/buscador-

de-servicios-turisticos/ 

Observaciones 

Datos de contacto 

Miguel Ángel Carrasco Olivares 

Camino a la reserva 102-B, Chacayes.comuna de Machalí, Rancagua 

O’Higgins 

 

Teléfono: 944 07 62 01- 9 9 755 33 44 

Correo electrónico:miguelcarraolivares@gmail.com 

 

 

III. Machalí. Refugio de Cordillera de Río Cipreses “Un hito para la comunidad”-  

Pedro Correa. 
 

Introducción 

El presente informe es realizado con el objetivo de retratar las características de los proyectos 

turísticos en la localidad de Coya y analizar el escenario turístico que enfrentan. En éste documento 
se explica la historia del Refugio de Cordillera Río Cipreses desde sus inicios, el impacto que 

generó en la comunidad y cómo ha enfrentado los desafíos del mundo turístico. Esto mediante un 

relato elaborado en base a las propias palabras de la emprendedora, conociendo sus aspiraciones, 
visiones y motivaciones con las cuales se generó éste negocio turístico, el cual logró cautivar tanto a 

los turistas extranjeros como a los nacionales, y generó muchas oportunidades para los habitantes de 

Coya. Además se analizará el desafío turístico que enfrentan actualmente, conocer la demanda 
nacional e internacional del turismo. 

 

Por lo tanto también se nombrará los proyectos actuales que se realizan en la zona para atraer el 

turismo y cuáles son las iniciativas que se proponen para que la zona sea un punto mas relevante 
para los turistas. Lo cual contribuirá al desarrollo de los emprendimientos locales. 

 

Refugio de Cordillera, Río Cipreses 
El Refugio de Cordillera es un lugar donde se ofrecen varios servicios como cafetería, alojamiento, 

actividades turísticas y eventos. Éste lugar se encuentra ubicado en Chacayes, camino a la Reserva 

en la Región Libertador O´Higgins. Posee una página web (http://www.riocipreses.cl/) en la cual se 
encuentra información sobre el lugar y también cuenta con Redes Sociales (Facebook, Twitter) en 

donde se puede contactar con las personas.  

 

La entrevista fue fijada un dia Lunes por medio de una llamada telefónica, a doña Rosario Urrea 
(Fundadora del Emprendimiento) para programar el diálogo esa misma tarde. Durante el dia Martes 

20 de Noviembre fue contactada de nuevo para reforzar otros aspectos y detalles de la entrevista por 

correo electrónico. La duración de la entrevista fue cerca de media hora, durante la cual se abordó 
primero cuál es el origen del emprendimiento, los medios utilizados, el apoyo de instituciones, el 

impacto del emprendimiento en la comunidad y conocer el escenario turístico en la Reserva 

Nacional Río Cipreses. 

tel:944076201-997553344
mailto:miguelcarraolivares@gmail.com
http://www.riocipreses.cl/
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1. ¿Cómo comenzó el Refugio Cordillera? 
El Refugio comenzó a gestarse hace más de una década, cuando con un grupo de amigos 

veníamos a hacer trekking a la Reserva y no encontrábamos ningún lugar para refugiarnos.  

En el año 2009  Conaf  llamó a postular para proyectos de cordillera dentro de la Reserva,  
con dos amigos postulamos y llegamos a la final pero declararon desierto el llamado.  

Seguimos con las ganas de hacer algo y finalmente esto se concretó el año 2015 cuando 

abrimos las puertas del Refugio, primero sólo como cafetería y después con alojamiento 

tipo Hostel. 
 

2. ¿Cual es el propósito del Refugio? 

Disponer de un espacio en donde las personas que vengan a la zona puedan disfrutar de un 
refugio en compañía de otros. 

   

3. ¿Que aporta el Refugio a la comunidad local (ej: más ventas, empleos)? 
El Refugio se ha convertido en un hito para la comunidad.  Es el primer emprendimiento en 

ocupar masivamente las redes sociales para dar a conocerla y las actividades que aquí se 

realizan.  Asimismo ha generado que se abran otros emprendimientos similares y 

complementarios, por lo cual ha generado otros tipos de venta.  Se ocupa a personas de la 
comunidad para los empleos permanentes y los que van surgiendo. 

 

4. Defina con sus propias palabras, ¿Cómo define su labor en el Refugio? 
Emprendedora, gestora y administradora. Eso en palabras lindas,  pero aquí hay que hacer 

de todo,  de barrer a hacer comida, de hacer jardín a pintar,  de gerente a guía turístico y un 

enorme etcétera…. 

 
5. ¿Quienes trabajan en el refugio? 

En forma permanente personal de aseo y comida, que se refuerza en caso de atender a 

grupos.  En forma ocasional a guías de turismo, monitores, arrieros y lo que se necesite de 
acuerdo a lo necesite el cliente. 

 

6. ¿Cual es la demanda actual del turismo en la zona?,¿Que tan a menudo llegan los turistas 
en esta época del año? 

La afluencia de turistas se da en toda época y van variando.  En época de invierno llegan 

muchas más personas del hemisferio norte:  españoles, noruegos, franceses. En verano más 

chilenos centrados en adultos jóvenes, hombres y mujeres por igual, parejas.  A finales de 
año se reciben bastantes grupos de empresas y colegios. 

 

7. ¿Cual es la demanda turística que se espera en los próximos meses? 
Aproximadamente 200 a 250 personas/mes 

 

8. ¿Quienes son los turistas que llegan a la zona?,¿Qué es lo que buscan? 
Adultos jóvenes, hombres y mujeres, generalmente profesionales, que viajan en parejas o 

en grupos.  Extranjeros y Nacionales.  Buscan contacto con la naturaleza y tranquilidad. 

 

9. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que se ofrecen en la zona? 
Está la Reserva con todos sus atractivos, pero además todo lo que se puede hacer en 

trekking y cabalgatas en los sectores aledaños. 

 
10. ¿Cómo le ha ido el turismo en el año actual?,¿Cómo han sido los resultados? 
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El año 2018 ha sido un año  más bajo en afluencia de turistas que los años anteriores  lo que 

ha llevado a resultados menores a los proyectados y esperados. 
 

11. ¿Existen proyectos actualmente que aporten el turismo en la zona? 

No existen proyectos y se está a la espera que  la Reserva Nacional sea declarada en un 
status mayor como Parque Nacional lo que le permitiría ingresar a la red de Parques que es 

muy cotizada por los extranjeros. 

 

12. ¿Qué iniciativas le gustaría apoyar? 
En estos momentos estamos apoyando a los arrieros en búsqueda de nuevas rutas.  Además 

de estar incorporando un Taller de Artesanía en Cobre en línea con lo que se produce en la 

zona. 
 

Transcripción Selectiva (Citas de la entrevistada) 

Fundación 
1) “Comenzó a gestarse hace más de una década, cuando con un grupo de amigos veníamos a 

hacer trekking a la Reserva y no encontrábamos ningún lugar para refugiarnos.” 

2) -“Conaf  llamó a postular para proyectos de cordillera dentro de la Reserva.” 

3) -“Primero sólo como cafetería y después con alojamiento tipo Hostel.” 
 

La idea nace debido a una necesidad que surge durante el senderismo en cercanías de la Reserva 

Nacional, ya que como no existían lugares que ofrecieran un servicio de refugio en la zona, se 
elaboró el proyecto con el apoyo de CONAF. Entonces surgió el Refugio Cordillera como una 

cafetería, y más tarde evolución el proyecto con el tiempo. 

 

 Influencia en la comunidad 
1) “Un hito para la comunidad”  

2) “ Es el primer emprendimiento en ocupar masivamente las redes sociales para dar a 

conocerla” 
3) “Ha generado que se abran otros emprendimientos” 

4) “Se ocupa a personas de la comunidad para los empleos” 

5) “Emprendedora, gestora y administradora.aquí hay que hacer de todo” 
6) “Personal de aseo y comida; forma ocasional a guías de turismo, monitores, arrieros; de 

acuerdo a lo necesite el cliente” 

 

El Emprendimiento generó un impacto positivo para la comunidad, por lo que el negocio recibió 
bastante apoyo por los habitantes de Coya y asi obtuvo más atención del público turista. La llegada 

de turistas despertó el potencial turístico de la localidad, en la cual se generaron más negocios 

locales. El éxito del emprendizaje depende del esfuerzo y la persistencia que dedican las personas 
para que funcionen, no es una tarea sencilla, pero los resultados son los que apremian al 

visionario/a. Los negocios exitosos abren el camino para nuevas ideas, las cuales generan empleos a 

las personas que viven en las cercanías, de acuerdo a la demanda comercial. 
 

Coya, en el mercado turístico 

1) “En invierno llegan muchas más personas del hemisferio norte: Españoles, Noruegos, 

Franceses” 
2) “En verano más chilenos centrados en adultos jóvenes, hombres y mujeres por igual, 

parejas.” 

3) “A finales de año se reciben bastantes grupos de empresas y colegios.” 
4) “Aproximadamente 200 a 250 personas/mes” 
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5) “Extranjeros y Nacionales.  Buscan contacto con la naturaleza y tranquilidad. Buscan 

contacto con la naturaleza y tranquilidad.” 
6) “Está la Reserva con todos sus atractivos” 

 

El turismo extranjero es el más activo durante el invierno en Chile, en el Verano son los turistas 
nacionales los que visitan el lugar. El sitio en el cual se ubica ofrece bastantes panoramas para 

disfrutar en compañía al aire libre, que es una la perfecta distracción del estresante ambiente de la 

ciudad.  Un lugar que busca atraer a las personas con su ambiente natural y sereno. 

 
Desafíos del turismo en la actualidad 

 

1) “Ha sido un año  más bajo en afluencia de turistas (...)  resultados menores a los 
proyectados” 

2) “No existen proyectos y se está a la espera que la Reserva Nacional sea declarada (...) como 

Parque Nacional; la red de Parques que es muy cotizada por los extranjeros” 
3) “Estamos apoyando a los arrieros en búsqueda de nuevas rutas.  Además de estar 

incorporando un Taller de Artesanía en Cobre”  

 

En la actualidad, la demanda turística ha disminuido en la comuna, ya que el principal desafío es 
atraer al turismo extranjero que es bastante exigente. Pero aún no se han tomado las medidas 

necesarias para lidiar con éste conflicto.  

Se sabe que los parques nacionales son más atractivos para los turistas extranjeros, pero cómo la 
reserva nacional no entra en esa categoría, es menos relevante. Aun así se incorporan otros 

emprendimientos en la localidad, impulsados por la propia comunidad. 

 

Conclusiones 
 

Para finalizar, en base a la investigación realizada en la comunidad emprendedora en Chacayes, se 

observó que los datos y estadísticas (PIB, reportes comunales, etc) no reflejan necesariamente y por 
completo la realidad de una sociedad. Un camino distinto es el relato que entregan las personas 

involucradas en la historia de los emprendimientos que generan impacto en la comunidad. Se 

analizó cómo el turismo incentiva a las personas a participar con sus propios proyectos. Y como un 
buen emprendimiento crea oportunidades en el área. El mercado turístico es importante no tan sólo 

en la región, sino en varias partes del mundo que tienen potencial pero no siempre éstas se 

desarrollan porque las ideas no reciben el apoyo que necesitan para surgir exitosamente.  

 
Anexos 

Mapa de la Zona, ubicación: Camino a la Reserva Chacayes,, Machalí, Sexta Región. 

 
Fuente: (Google Maps, 2018) 
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IV. Rengo. Camping Puente Negro. 

CRHIS ALVIAL-JOSE FLORES 

 
 

‘‘Verlos felices se agradece y se valora, eso los llena a ellos y a nosotros nos impulsa a seguir 

trabajando’’ (Claudia Ramírez) 

 
 

En el marco de la clase de ciencia regional se realizó una  actividad en parejas en donde 

cada grupo debía entrevistar a varios  lugares turísticos de la región de O’Higgins. El grupo está 
conformado por José Flores quien tomó el cargo de entrevistador y Crhis Alvial el de Observadora.  

El lugar que se le asignó a este dúo de trabajo fue en el Camping Puente Negro que se ubica en 

Popeta, comuna de Rengo, que es prácticamente un lugar muy tranquilo y campestre.  
 

El día lunes 5 de Noviembre del 2018 a las 4:00 de la tarde, se tomó contacto con el 

“Camping puente negro”, un lugar turístico de la región de O’Higgins. Al momento de contactarse 

con la señora Claudia Ramírez, hija  de Don Isidoro Ramírez, se llegó al acuerdo para juntarse el 
jueves 8 de noviembre. Llegado el día, se conversó con Claudia Ramírez, en la cual habló de 

variados temas, desde su vida personal, su esfuerzo, hasta cómo administra el camping, la historia 

de este, y que tipo de problemas tiene en su trabajo diario como administradora del camping. La 
entrevista tuvo una duración de  aproximadamente 50 minutos. Al comienzo Claudia se sintió un 

poco distanciada y desconfiada ya que anteriormente había tenido una experiencia de estafa, pero 

con el paso del tiempo se dio un ambiente agradable y de confianza, el cual ayudó a que surgieran 
muchos temas de conversación muy relevantes para esta investigación. Y así se da partida a esta 

bonita experiencia por Popeta y su camping. Tocando primeramente el cómo se llegó al lugar, luego 

pasando a conocer a Claudia, la hija del dueño, la cual  relata la historia del camping y da un 

hermoso tour por sus instalaciones contando varias cosas, luego se toca el tema más comercial, 
hablando de sus turistas y clientes, terminando con temas más concretos como los problemas que 

hay en relación con el turismo y su propia visión de éstos. 

 
Se Inicia esta investigación con un viaje a la comunidad de Popeta, ubicada en la sexta 

región de Chile, A unos 20 kms hacia la cordillera desde la comuna de Rengo y exactamente a 42 

kms desde el centro de Rancagua. Para llegar a esta localidad, se debe tomar la carretera 5 Sur hasta 

llegar a Rengo, desde ahí se va desde el camino central de Rengo hacia la cordillera siguiendo la 
señalética. 

Al llegar a Popeta, se puede observar que es un sector bastante aislado, la comunicación y 

locomoción es muy escasa y está todo a tras mano. Solo existe una calle y al costado de esta van 
apareciendo pequeñas casas de la gente de la zona. Llegando a la parte con mayor habitantes, se 

puede comenzar a notar la variedad de comercio que tiene esta localidad, la cual va desde 

restaurantes, piscinas, viajes a caballo, hasta los más queridos campings y los caminos hacia el Río 
Claro, el cual pasa justo por Popeta. 

 

En primera instancia llegamos al lugar ya acordado, que es el  “Camping Puente Negro”, 

lugar bastante conocido ya que además de camping tiene una salida al río y un restaurante propio, 
también  es muy reconocido por dar un ambiente muy relajante y familiar. En este camping se tomó 

contacto con la administradora e hija del dueño, señora Claudia Ramírez la cual, se presentó con un 

poco de miedo y recelo debido a que por lo que comento ella en ese momento fue que hace un 
tiempo la habían estafado con el mismo objetivo de nosotros, hacerle una entrevista. A causa de 
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esto, la entrevista se inició con un poco de distancia de parte de la señora, pero con el pasar del 

tiempo Claudia se fue relajando hasta contarnos cada vez más su historia y haciendo que surgiera un 
clima muy agradable y de confianza. 

 

El dueño del emprendimiento es Don Isidoro Ramírez Thor que tiene actualmente 71 años. 
Él tuvo la idea  de realizar un camping. En el año 1993 Don Isidoro compró la propiedad  y fue 

quien comenzó a trabajar en él ya que al comienzo el sitio era un basural prácticamente, tenía 

frutales, arbustos de mora y la casa que habitan actualmente, antiguamente era un rancho. Don 

Isidoro Ramírez trabajó durante toda su vida en la minería, y al momento de jubilarse tuvo la 
oportunidad de comprar el terreno con el finiquito que se le entregó. El comenzó a limpiar todo el 

terreno y se le ocurrió la idea de plantar árboles de eucaliptos, ya que en un momento dijo que tenía 

que sacarle provecho a la inversión que hizo por el sitio. Después con el tiempo de apoco comenzó 
a llegar Scout de Santiago y junto a su hija comenzó a dar permiso para acceder al río y los Scout 

siempre tenían su aporte, como por ejemplo, pagar el agua, la luz, en realidad los gastos que 

dejaban. Después con el paso del tiempo cuando se comenzó a dar a conocer el lugar comenzaron a 
investigar que se puede hacer para poder para armar un balneario con un restaurante incluido. 

Comenzaron a averiguar todo sobre el tema de los permisos, de las cosas que se necesitaban y así de 

apoco se  empezó a construir con ayuda de la familia. Claudia Ramírez que es la hija de Don 

Isidoro, había terminado de estudiar su carrera de Contabilidad en la ciudad de Rancagua y 
comenzó a incluirse más en el negocio de su papá. El capital del emprendimiento ha sido de ellos 

mismos, con su esfuerzo y perseverancia. 

 
Cuando se dio un tour por el terreno, Claudia relataba que se debía trabajar mucho, se debe 

hacer mantenciones, limpiar el lugar, para poder dejar todo arreglado para la llegada de la 

temporada. El camping cuenta con estacionamiento para autos o como también para buses ya que a 

veces llegan a visitar el lugar, colegios o iglesias. También cuenta con una cancha de futbol para 
que las familias, jóvenes o niños disfruten jugando y puedan tener una tarde muy grata. Los autos 

pueden tener acceso al lugar y ubicarlo en el lugar en que los clientes se sientan más cómodos y eso 

es lo que más le gusta al turista. Para que en el camping este todo en orden, llegan a fiscalizar el 
lugar, como Sanidad, inspección al trabajo, servicio impuesto interno, los de la municipalidad, en 

fin llegan todos, pero el camping no tiene ningún problema ya que cumple con todas la normas y 

reglas.  

 
El turista al momento de ingresar, busca su lugar y el personal le lleva las mesas, bancas, 

parrillas, en realidad con todos los implementos necesarios  que tiene el camping. A veces hay 

Don Isidoro Ramírez se 

encuentra trabajando en 

el lugar ante la llegada de 

la temporada de verano, 

para que los turistas 

puedan disfrutar de este 

hermoso lugar. 
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turistas que se van al lugar por todo un mes a disfrutar en familia y tener unas vacaciones totalmente 

relajadas en un lugar de confianza y tranquilidad. Para la seguridad de los turistas se cuenta con 
salvavidas y con primeros auxilios. 

La piscina es totalmente natural, se rellena con agua del río claro y  el agua está 

constantemente en circulando, es decir, no se estanca. Para poder obtener esa agua del río se debe 
pagar, y todos los años sube de precio por lo cual es lo más caro del emprendimiento, pero como 

dice Claudia ‘‘si queremos trabajar debemos pagar’’. 

 
Claudia mientras mostraba el lugar se podía detectar que hay mucho trabajo tal y como ella 

nos relataba, había muchas hojas, el pasto había que cortarlo porque estaba muy largo, la piscina se 
debía limpiar por completo por lo que se observó, pero hay un ambiente tranquilo y muy adecuado 

para pasarlo en familia. 

La gente que no quiere bañarse en la piscina, lo puede hacer en el río que está ubicado un 
poco más atrás de la piscina. En el río las personas hacen posas para poder disfrutar con niños ya 

que la piscina tiene profundidad y algunos niños no saben nadar. Por lo que se observó mediante el 

recorrido se pudo apreciar que era un lugar más privado y apto para quien quiere un lugar más 
apartado de las demás personas. 

 

Lo que se aprecia en la imagen es 

el rio claro que está ubicado atrás 

de la piscina del camping puente 

negro en donde los turistas 

pueden aprovechar de esta 

hermosa vista con su familia en 

un ambiente grato y tranquilo. 

Piscina del Camping 

puente negro, rellenada 

con agua del rio claro, 

agua totalmente natural. 

(Fuente:https://www.fac

ebook.com/pg/Camping

PuenteNegro/photos/?ref

=page_internal) 
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Luego se tocó el tema de cómo veía a futuro el camping con la pregunta de: ¿Le gustaría 

agrandar el camping? A lo que respondió que no, ya que se ha invertido bastante y no cree que lo 
siga haciendo debido a que  hay otras prioridades, como pagar los estudios del hijo de Claudia. Pero 

proyecciones de seguir trabajando siguen estando vigentes. En las temporadas de verano, se debe 

contratar personal para que trabaje en el lugar, la cantidad de gente es alrededor de 20 personas, y la 
mayoría son gente joven de la misma zona que es Rengo y Popeta. En el verano, la señora Claudia 

le da mucho trabajo a jóvenes estudiantes que vienen a trabajar para juntar dinero para su año, 

ayudar a sus papas y entre otras cosas. El camping se trabaja en Enero y Febrero. En promedio la 
gente que visita el lugar en la temporada es alrededor de 7.000 personas. Lo que es durante el resto 

del año la empresa no gana nada, por lo cual Claudia sale a trabajar durante el año para poder tener 

ingresos para el hogar. La mayor parte del público que recibe el Camping puente negro es de 

Santiago y algunos del sector. Antiguamente llegaban turistas extranjeros que visitaban el lugar, 
como por ejemplo, colombianos, venezolanos y peruanos. 

 
 La competencia que tiene el emprendimiento es fuerte ya que en el sector hay cuatro 

emprendimientos de campings. Al principio de la entrada de Popeta se encuentra uno que es visible 

y la gente prácticamente siempre piensa que es el único camping de Popeta y esa es una de las 
desventajas que tiene el camping puente negro ya que a ellos solo se les ve el restaurant y la cancha, 

Posas realizadas por las 

personas para poder 

disfrutar con niños, 

familias o amigos. 

Personal que trabaja en la 

temporada de verano, que 

la mayoría son jóvenes. 

(Fuente:https://www.facebook.

com/pg/CampingPuenteNegro/p

hotos/?ref=page_internal) 
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lo mismo le pasa al resto de los campings. Una de las estrategias que tiene Claudia es trabajar en la 

página web, es decir, dar publicidad a través de esa página y así poder atraer más clientes al 
camping, aunque igual cada camping del sector tiene distintos tipos de clientes. El camping puente 

negro trabaja con más grupos familiares y con iglesias evangélicas. Claudia sabiendo de que hay 

harta competencia ella dice ‘‘la idea de todo esto es trabajar, pasarlo bien y tener un ambiente 
tranquilo’’ y se puede detectar de que a ella le interesa más el bienestar de sus clientes y de que 

disfruten el lugar. 

 

La entrada del camping es de un valor de $4.000 diarios por persona y lo que es el 
restaurant es aparte, debido a que todos los días los precios varían dependiendo del alimento. El 

restaurante tiene vida cuando hay harta gente, pero cuando hay poca gente es poco lo que se vende. 

 
Además agrega que para ellos no es importante la cantidad de turistas y el dinero “a lo 

mejor los de afuera nos ven como que tenemos muchas lucas, pero para nosotros, más que un 

negocio, nos enfocamos en la felicidad del que ha llegado, los atendemos como si fueran parte de 
nuestra familia, además gracias a ellos nosotros comemos y vivimos, y esto la gente lo agradece, 

vuelve a venir, a veces hasta 5 veces por verano, dan el dato a otra gente, viene la familia entera a 

veces con tíos primos y todo. Verlos felices se agradece y se valora, eso los llena a ellos y a 

nosotros nos impulsa a seguir trabajando” (Claudia Ramírez, 8 de Noviembre del 2018) 
 

 Llegado el tema de cómo veía ella el turismo regional, se decidió iniciar por preguntarle si 

había pedido en algún momento ayuda al estado. ¿Le ha pedido ayuda al Estado? Claudia nos 
comenta que hace poco, llegó a su casa una empresa llamada Vigesta de Rancagua que trabajan con 

nuevos turismo, le trabajan al Estado y los invitaron a participar. Fueron a ver de qué se trataba y se 

juntaron con varios grupos de mini emprendedores de la Región de O’Higgins e hicieron una 

asociación gremial de turismo. A través de esa asociación Don Isidoro postuló a un emprendimiento 
que le dio CORFO en las ventas, también para invertir en el local, pero eso fue hace como 4 años 

atrás y antes de eso solo fue ayuda de la familia para poder surgir con el emprendimiento. Claudia 

Ramírez trabajó 10 años en una viña y cuando se salió invirtió su finiquito en la empresa. Estudió 
Contabilidad en el CIDEC de Rancagua que antiguamente pertenecía al Santo Tomás. 

 

También dio a conocer lo que ella pensaba del turismo y cómo se podría mejorar. Según las 
propias palabras de Claudia lo que se necesita para poder seguir surgiendo y ser más reconocidos es 

que el gobierno invierta más en el turismo en las regiones pequeñas, ya que como por ejemplo 

Chiloé, Pucón y otros lugares, se implementa mucho el turismo e invierten demasiado, pero en 

regiones como la de O’Higgins es muy poco el implemento para dar capital. La región de 
O’Higgins tiene muchos lugares lindos y mucha gente prácticamente se va de viaje a otros lugares 

del sur o del norte, y no saben lo que hay en la región, y es difícil que se dé a conocer, solo faltaría 

que el gobierno apoye el turismo en la región y lo dé a conocer, como dice el dicho ‘‘el más grande 
se come al chico’’(Claudia Ramírez) que se refiere a este contexto a que siempre apoyan a los más 

grandes empresarios y  a los mini empresarios los dejan de lado.  

 
El turista con el tiempo ha ido aumentando, ya que se está haciendo diferentes estrategias 

para que llegue gente a la región, incluso en el mes de octubre realizaron una feria de turismo en 

Rancagua, la asociación gremial en donde se tuvo que pedir permiso en la municipalidad que fue un 

caos para poder realizar la feria ya que se les ponen muchas trabas para poder realizar algo, en 
cambio hay algunos emprendimientos que trabajan ilegalmente y no le ponen ningún obstáculos al 

contrario les va súper bien. En cambio el camping puente negro cuenta con todo, con permiso, con 

sanidad, con inspección de trabajo, en realidad con todo lo que se pide legalmente, pero aun así las 
autoridades lo molestan, por ende es una injusticia social.  En fin se puede decir que el aumento de 

la clientela prácticamente es gracias a los mismos mini emprendedores que luchan día a día por 
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surgir y poder ser más reconocidos a nivel regional y nacional. Claudia Ramírez jamás pensó que su 

emprendimiento estaba tan reconocido, ya que antes no los conocían en Popeta, y le ha costado 
mucho entrar en el mercado, puesto que siempre ha habido obstáculos para poder ser reconocidos. 

 

Finalmente, se puede concluir que se da a conocer de forma detalla la investigación y 
entrevista que se tuvo que  hacer para el ramo de ciencias sociales de la Universidad de O’Higgins. 

Este informe se distribuye en 3 partes, la primera, una breve y concisa introducción para ambientar 

y contextualizar el contenido de éste, la segunda que es la investigación propia, con su 

procedimiento y la misma entrevista pasada por un proceso de codificación de la información para 
su mejor presentación. Y la tercera, una pequeña conclusión de este informe y trabajo de campo. 

 

 A través de este informe se puede aprender desde cosas tan básicas y simples desde el cómo 
entablar una conversación con una persona un poco distante, hasta el cómo llevar a cabo un proceso 

entero de investigación cualitativa con una entrevista. Además, el proyecto ayuda a los mismos 

estudiantes a que se nutran y conozcan de primera línea la realidad de estas personas, sus historias, 
sus problemas y así conocer un poco más a fondo la región en la que viven, algo que a veces es muy 

difícil o no se logra mostrar de esta manera, complementando la visión de los alumnos involucrados 

en este proceso. 

 
 En definitiva, este trabajo ayudó para mostrar los distintos problemas que tiene actualmente 

el turismo a nivel nacional y regional, desde la precepción de una persona que está en el rubro, la 

cual se indica que de partida no existe un proceso organizado e impulsado por el gobierno para que 
las municipalidades se empeñen en aumentar el turismo (como podrían ser cosas tan básicas como 

carteles de rutas turísticas en la zona de Rengo o algún tipo de mejora en el marketing.) resultando 

éstas afectadas. Además se puede notar que hay zonas donde sí existen proyectos de impulso al 

turismo como en Pucón y zonas más al sur de Chile, haciendo que el resto quede atrás. Asimismo, 
se puede notar que el actual sistema es muy engorroso y burocrático para que los mismos 

emprendedores se organicen y se apoyen, ya que, para formar una feria en ciudades, “solo les ponen 

trabas y problemas” (Claudia Ramírez, 8 de Noviembre del 2018), haciendo así que los 
emprendedores y la gente que trabaja en el turismo se desmotive. Si bien están adheridos a través de 

ciertas organizaciones, los encargados del gobierno siempre eligen al más grande, tal cual como lo  

comentó Claudia que “el más grande se come al más chico”, haciendo así, que queden de lado.  
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 
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Visión desde un 

mapa aéreo de la 

localidad de Popeta 

Fotografía del bosque 

al interior del camping 

“Puente negro”. 
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Aquí se observa la historia 

del camping y por qué su 

dueño (Don Isidoro) le dio 

este nombre. 

En esta imagen se observa 

la historia de Popeta, sus 

estadísticas y costumbres, 

entre otros. Muy 

recomendable de leer. 
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Crhis Alvial quien tomo el 

papel de observadora en el 

camping puente negro, 

quien se encuentra con la 

administradora del lugar, 

Claudia Ramírez. 

José Flores quien tomo el 

rol de entrevistador, quien 

fue el que hizo las 

preguntas a Claudia 

Ramírez. 
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Capitulo 3. Otras Iniciativas 

I. Coinco. Laguna de Cristal en la provincia de Cachapoal,  

 

Javiera Cataldo 

Daniela Maturana 

 

INTRODUCCIÓN 

Observando a nuestro alrededor, la región de O’Higgins no es muy caracterizada por sus sectores 

turísticos como lo son otras regiones del país, por ello hemos decidido como carrera en la 

universidad de O’Higgins, realizar un proyecto de entrevista en donde analizaremos distintos 

factores que influyen en el desarrollo del sector turístico. Entrevistamos a Teresa Navarro, dueña de 

un balneario turístico en Coinco en la provincia de Cachapoal, y nuestro objetivo es analizar el 

actual desarrollo del sector turístico en trabajo de campo directo con la comunidad y negocios 

implicados. Pudiendo reconocer a través de la experiencia de nuestra entrevistada, el nivel de 

avance en el sector y algunas de sus causas. 

 

 

 

 

Plaza de los héroes CCoinco, Cachapoal. 

 

 

El comienzo 

En las clases de Ciencia Social Regional de la Universidad de O’Higgins, durante el segundo 

semestre abordamos el tema de “La entrevista en profundidad” donde se repasaron con 

conocimientos necesarios para realizar una aplicación seria de entrevista en terreno, cuyo tema 

principal sería analizar la rama turística de la región.  Esta actividad se llevó a cabo según el criterio 

del profesor Marcelo Astorga, quién decidió convocar a multiples emprendedores (de sector rural) 

orientados al turismo y al desarrollo de habilidades tanto manuales como vocales.  
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Contacto y reunión 

En primer lugar el contacto que se realizó el día 12 de Noviembre aproximadamente a las 9:00 hrs 

con Teresa fue vía telefónica, donde luego de presentarnos como estudiantes de la Universidad de 

O’Higgins y explicar nuestros intereses (averiguar sobre su negocio) acordamos una reunión donde 

se hablaría del balneario turístico Laguna de Cristal. El día de la esperada entrevista hubo un 

inconveniente, pues no se esperó que el clima dificultase la actividad, aún así nos presentamos en el 

balneario a pesar de los inconvenientes (tormenta con granizos en Rancagua). La hora de la reunión 

fue  a las 14:00 hrs aproximadamente y duró alrededor de una hora y media o dos. 

 

¿Quién es Laguna de Cristal? 

Nuestra emprendedora es Teresa Navarro, ella posee el balneario turístico Laguna de Cristal, que 

consiste en una laguna artificial cuya agua es extraída a través de una noria desde un pozo. Ella 

actualmente pertenece a la asociación gremial de turismo de Cachapoal y administra sola su 

balneario y esperando poder seguir continuando en ello mucho más tiempo.  

Laguna de Cristal lleva alrededor de 24 años funcionando, el emprendimiento fue creado por Teresa 

y su esposo (quien falleció hace 4 años), además ellos adquirieron el actual terreno desde que nació 

el emprendimiento.  

 

Nacimiento de Laguna de Cristal 

Este proyecto nació de sus hijos, ellos en más de una ocasión tuvieron una humillación en un 

balneario, por lo que para no repetir malas experiencias debieron buscar una solución. En primer 

lugar la idea solo era tener una piscina en la casa, pero Teresa quería ver la posibilidad de convertir 

eso en un negocio propio y familiar, uno en donde no se discrimina a las personas, donde las 

personas tuvieran una buena experiencia y se diviertan lo más sanamente posible. 

 

Visión 

Teresa tiene como visión de su negocio que se vuelva muy productivo ya que el alma de Laguna de 

Cristal es presentar una naturaleza totalmente pura, ella desea que las personas decidan probar lo 

que ofrece un ambiente tranquilo y armonioso.  

 

Inversiones 

Aun así Teresa no sabe qué más podría agregarle, algo que no sea muy costoso tampoco pues sus 

ingresos están más o menos justos para dar vuelta un año. Además menciona que no posee apoyo de 

la comunidad cercana, ni de la respectiva municipalidad como le hubiera gustado. 

Ella dijo que el lugar necesita constantemente de inversiones para mantenerlo y embellecerlo, por lo 

que espera hacerse más conocida y que muchos turistas se acerquen a Laguna de Cristal, pues es un 

lugar natural y rústico, que ofrece paz y armonía con el ambiente. 

 

Durante las temporadas 

Durante la temporada de calor ella se hace cargo de su local en conjunto con el personal contratado 

(generalmente es una persona), para mantener en perfectas condiciones el balneario. Tiene un 

alcance de entre 500 - 600 personas en un día como máximo (usualmente en pascua y año nuevo se 

da esta cantidad) y lo usual en fines de semana es de 200 - 300 personas.  
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En los meses de invierno Teresa solo trabaja manteniendo el lugar, además posee un “mini market” 

donde también se sustenta el negocio. También le gustaría colocar un centro de eventos o cabañas 

par alargar la estadía de las personas, pero ella considera que ya no se encuentra en edad de realizar 

un proyecto nuevo, así que aspira a mantener en lo posible lo más hermoso que pueda el lugar. 

El plus de Laguna de Cristal 

Según los estudios del Servicio Nacional de Salud, el agua de la laguna es completamente 

bebestible y natural, proviene de pozos con agua pura y se extrae de una noria. Además que el SNS 

constantemente se presenta a analizar las aguas. Teresa transforma esto en una ventaja pues tiene la 

facultad de asegurar a los clientes que el agua está limpia de contaminantes y no es dañina al no 

tener cloro u otros componentes incorporados. 

 

Los turistas 

Sus  turistas vienen de todas partes pero principalmente son de Santiago, otros del sur como por 

ejemplo concepción, ha tenido turistas argentinos e incluso en una ocasión tuvo a un embajador 

musulmán, donde se fue maravillado de la estancia en Laguna de Cristal. Teresa jamás imaginó 

tener la presencia de un importante embajador lo que le hizo sentir muy satisfecha de su proyecto.  

¿Cómo llegaron los clientes a Laguna de Cristal? Al principio se iban enterando de boca en boca 

unos con otros, sobre todo de las comunidades cercanas. Luego se enteraron por radio o pagando 

avisos, en ese entonces las mismas personas traían otras. Actualmente por redes sociales es que se 

enteran de su actividad o vía telefónica, Teresa entrega tarjetas a sus clientes con su contacto para 

que puedan comunicarse.   

 

Perseverancia 

El esfuerzo y trabajo de Teresa es enorme y su perseverancia debe ser elogiada, pues ella nos ha 

contado -como reiteramos nuevamente- que administra sin otra ayuda su negocio, esto es que sus 

hijos no se involucran mucho con el proyecto que sus padres crearon, ellos viven su vida con sus 

actuales familias. Por eso el esfuerzo que una persona de su edad presenta, por ver florecer el sueño 

propio y que compartió con su difunto esposo es tremendamente hermoso y admirable, por eso 

Teresa es un enorme ejemplo para las personas, con esto demostramos que el futuro se crea, si no, 

con nuestras propias manos y debemos mantenerlo hasta el final, sin perdernos en las dificultades 

del camino y pensando siempre en los éxitos obtenidos y por obtener. 

 

 

Un lugar que ayuda a otros  

Teresa siempre ofrece y apoya a sus compañeros emprendedores (artesanías, cremas, etc) que se 

presenten en su balneario a vender sus productos los mejores días de la temporada. Ella siente la 

necesidad de apoyarlos pues son todos iguales. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Cuando ingresamos al local Teresa inmediatamente se acercó, donde nos presentamos formalmente 

como estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial y ella por su parte como la dueña de todo el 

recinto. Explicamos el sentido del proyecto curricular, y su principal objetivo sobre generar 

contacto entre estudiantes y emprendedores de la región, esperando analizar el turismo del área. Ella 

muy amable nos comentó que estaba realmente feliz de que se realizará este tipo de actividades por 
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parte de la universidad (trabajo en terreno) donde los estudiantes generarán relaciones no solo en 

Rancagua, si no en todos los alrededores de la región de O’Higgins. La conversación con Teresa fue 

completamente agradable se trató de una conversación fluida. Teresa se encontraba muy 

entusiasmada y lo demostraba con con su sonrisa y trato amable. Por último y como bienvenida nos 

dedicamos a recorrer el local y tomar fotografías de este.  

 

Tema Central y emergente 

La entrevista a Teresa se centró principalmente en sus logros y en cómo salió adelante, también en 

las facultades especiales que posee Laguna de Cristal. Los principales aspectos que emergieron 

durante la conversación fueron el poco apoyo familiar (cuando sus hijos tienen libre y pueden 

acercarse) y su perseverancia por su sueño. 

 

 

 

 

Redes sociales 

Laguna de Cristal posee una página web en Facebook, en ella podemos ver imágenes de el 

balneario en la portada y la sección de fotografías, luego más abajo se pueden ver opiniones de 

algunos clientes, muy positivas. Bajando aún más abajo podemos ver publicaciones de años 

anteriores y notificaciones que anuncian en inicio de temporada, entre otros.  
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En el Lugar 

Cuando llegamos observamos un hermoso patio muy verde con una enorme piscina (aún no 

captamos que se trataba de una laguna), había gallinas en el lugar (están permitidas por el SNS). 

Más al fondo observamos el camino al estacionamiento y cerca de ahí se encontraban las mesas de 

picnic (no solo habían en ese lugar) era todo muy hermoso y natural. 

Habían cosas que no eran necesarias por otra parte como un letrero azul de savory en las asaderas y 

otros techos de plástico azul que no combinaba bien con lo rústico del lugar. 

El funcionamiento de la piscina era perfecto y el agua estaba muy limpia. 

Por otro lado la casa de Teresa tiene todo lo necesario al tener un mini market. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA  

Nuestro objetivo es conocer la historia de distintos emprendedores con el fin de entablar relaciones 

con la comunidad, para poder conocer a los productores locales de la Región. En razón de aquello 

queremos preguntarle quién es usted, de qué trata su negocio, sobre su familia, su historia…  

T: Bueno… Mi nombre es Teresa Navarro, tengo Laguna de Cristal, actualmente la administro y 

manejo, todo sola. Intento continuar hasta que los años me permitan seguir trabajando. Empezamos 

hace 24 años con mi esposo y fue un emprendimiento que nos ha costado mucho hasta el momento 

e igual lo hermociamos lo más que se puede así que siempre hay constantemente una inversión. 

Esperamos que los turistas se acerquen así a nosotros, hacernos más conocidos, para mantenernos 

así como se ve… ustedes vieron el lugar… está precioso, está limpio, está organizado. 

D: Ustedes por ejemplo, ¿Siempre vivieron en este terreno o lo adquirieron después? 

T: No, lo adquirimos hace 24 años. 

D: Para el negocio 

T: eh… sí, siempre fue el proyecto para el negocio. 

D: ¿Cómo surgió la idea de querer hacer el balneario? 

T:  De cuando teníamos los niños chicos… 

D: ¿Por sus hijos? 

T: eh.. sí, por que más de una vez tuvimos una humillación en un balneario, por los niños… y de ahí 

surgió la idea que nosotros íbamos a tener, primero una piscina en la casa, pero yo siempre he sido 

comerciante, entonces yo le dije no, veamos la posibilidad para trabajarlo y de ahí nació la idea. 

D: Por ejemplo… ¿Qué visiones tiene usted para su negocio? 

T: Hacerlo lo más productivo que se pueda hacer... y no se que más ponerle por que realmente si 

ustedes ven el lugar es naturaleza pura, es un balneario que está… ¿Como te dijera? ehh… lo 

manejo rústico para que vean la naturaleza tal como es. 

… 

(03:18) 

J: ¿Podríamos decir entonces que es un trabajo familiar, cierto? 

T: Sí puede ser  

J: acá trabajan… ¿Solo usted? 

T: Yo administro todo… con gente contratada. 

J: ¿Y su esposo también trabaja? 

T: No, el falleció hace 4 años… por eso que digo que estoy solita. 

D: Por ejemplo… esta agua ¿Es sustentable, de algún pozo o viene directamente de cañería? 
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T: No, si empiezan a observar ustedes esto sale el 80% de adentro (se refiere a lagunas 

subterráneas), esto es… ¿Como te dijera? una noria gigante, donde si tu quieres el agua de ahí 

también la puedes tomar. No le va a pasar nada y está autorizada por el servicio nacional de salud a 

trabajar sin cloro, una porque no lo asimila y otra por que es totalmente limpia. 

... 

(10:22) 

D: ¿Y a usted le gustaría por ejemplo apoyar distintas iniciativas de otra persona que también 

quisiera hacer algo turístico?, no necesariamente como lo suyo, pero por el sector, ¿Usted le 

apoyaría? 

T: Sí, es que pertenezco yo a la asociación gremial de turismo ahora actualmente visita cachapoal y 

a mis compañeros yo siempre les ofresco por que tienen artesanías, cremas, cosas naturales y a ellos 

siempre les estoy apoyando que vengan que se instalen, que sigan trabajando acá, los días mejores. 

… 

D: Entonces usted igual hace un apoyo a los emprendedores 

T: si, a los emprendedores tengo que apoyarlos también, somos compañeros todos nosotros, es 

normal apoyarnos… como dije tuvimos muchas dificultades igual que ellos, a todos nos cuesta 

mucho, el salir a delante. 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el primer tema “El Comienzo” creemos que este trabajo tiene un verdadero valor para nosotros, 

los ingenieros comerciales, pues en esta clase, más en esta actividad nos dimos cuenta que no 

conocíamos mucho de la región. Es increíble ver lo que se puede lograr con un poco de información 

y deducción. También es increíble conocer otras personas y poder estar conscientes de que están 

ahí, que tienen negocios, y se esfuerzan por proteger sus emprendimientos e ideas, sus realidades, 

sus historias. Estamos aquí y debemos compartir todo lo que se pueda con nuestra gente. El trabajo 

de campo nos ha regalado una muy satisfactoria experiencia. 

 

En el Segundo tema “Contacto” Cuando hablamos con Teresa, nos dimos cuenta de lo entusiasmada 

que se encontraba, pues ella se sentía reconocida, por nuestra universidad, por gente de su región le 

dimos importancia a su realidad y ella lo valoró mucho. 

 

En el tercer tema “¿Quién es Laguna de Cristal?” detallamos quien es Teresa Navarro, nuestra 

emprendedora, y debemos mencionar que es una mujer extraordinaria, se vé que ella ama su 

negocio y que es una persona luchadora, comprobamos su pasión en persona y descubrimos que 

solo le falta apoyo para hacer aún más, de lo que ya ha hecho. Teresa también es una persona a la 

que le sería muy beneficioso tener mayores contactos en otras instituciones, en casos en los que 

pueda recibir mayor ayuda. 

 

En el cuarto tema “Apoyo entre emprendedores” Teresa nos cuenta que durante la temporada de 

turistas, se apoyan entre emprendedores con puestos de artesanías, entre otros… Es una buena 

iniciativa para poder llegar a más personas, tener contactos con emprendimientos que favorecen el 
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turismo en la región. Además, es una gran ventana ya que no recibe ayuda por parte de la 

municipalidad. 

 

CONCLUSIÓN 

En síntesis, nosotras luego de gestionar el encuentro y llegar a Laguna de Cristal, tuvimos acceso a 

recorrer el lugar para posteriormente conocer en más profundidad a nuestra entrevistada. Una vez 

realizado tomamos la decisión de eventualmente volver para poder ayudarle en su negocio, ya sea 

llegando a más personas para que vayan al sector o en temas de apoyo de acuerdo a inversiones.  

 

Laguna de Cristal recibe alrededor de 500 personas en temporada alta, recibiendo personas de todos 

lados, entre ellas santiaguinos, argentinos, incluso embajadores de paises árabes. Sin embargo, el 

turismo en Coinco es escaso. La Región de O´Higgins tiene un alto potencial para ser aprovechada 

aún más en materia turística, ya que posee condiciones de alto nivel para el desarrollo de esta 

actividad, especialmente dirigido al turismo rural donde podría desarrollarse dicho Balneario.  

 

Este trabajo nos facilitó la adquisición de una visión más global acerca del tema, además de la 

comprensión de los distintos factores o problemas que tiene cada uno de estos negocios, en este 

caso, Laguna de Cristal. Nos ayuda a poder desarrollar el convivir y trabajar en grupo siendo 

cooperativos. Trabajamos habilidad y capacidad de análisis de acuerdo a la información entregada 

familiarizandose con su experiencia.  

 

 

ANEXOS 

 

 

En el Balneario contamos con todos los servicios para que el cliente se sienta cómodo y acogedor 

como agua potable en baños y duchas, la laguna es completamente de aguas naturales de 

vertientes, esta conectada 100% con la naturaleza. Además cuenta con un minimarket, se mantiene 

leña para que los clientes puedan ocuparla en caso que la requieran. 
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Cuenta con:  

- Laguna de Cristal                   - 

Admite reservas 
- Pago en efectivo                      - 

Estacionamiento 

 

  ¿Cómo llegar? 

Estimado visitante, le dejamos este 

mapa para que pueda llegar sin 

problemas a dicha dirección. 
Teléfono: +56983412866 

Email: 

lagunadecristal.tn@gmail.com 
Dirección: Camino Copequen 672, 

Coinco, VI  Región, Chile. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:lagunadecristal.tn@gmail.com
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II. Coltauco. Casa ecológica. Creando conciencia 

Sigrid Duarte Rojas - Karen Santibañez Sánchez 

 

La casa ecológica, es una casa hecha de material reciclable, la cual se encuentra a los pies del cerro 
Quillayquen en la región de O’Higgins comuna de Coltauco, localidad de Lo Ulloa creada con el 

objetivo de conservar el medio ambiente.  

El propósito de este informe es, explicar el nacimiento de este lugar turístico, su propósito, y contar 

sobre la entrevista en terreno realizada. 
 

 

 
Casa Ecológica y letrero de bienvenida que esta a un costado de la puerta de ingreso a 

la vivienda. 

 

 

Casa Ecológica una empresa familiar que está dedicada a la conservación del medioambiente, 

construida en un lugar privilegiado por la naturaleza precisamente a los pies del cerro Quillayquen, 

en el cual además se puede degustar comida típica de la zona. Esta vivienda está ubicada en la 

localidad de Lo Ulloa Región de O’Higgins comuna de Coltauco, la cual es una vivienda 
autosustentable, ya que cuenta con paneles solares para poder generar energía eléctrica, y está 

construida de material reciclado, como botellas de vidrio, Tetrapak, botellas plásticas, neumáticos, 

etc. En cuanto a su funcionamiento dependiendo del programa que elija el visitante se puede optar a 
distintos panoramas como un desayuno de campo durante la mañana, recorridos por casa ecológica, 

la granja y sendero entorno a la casa, durante la tarde se realiza un almuerzo, talleres de reciclaje, 

senderismo, once de campo, camping y picnic, además el recinto cuenta con cabañas equipadas para 
quienes deseen encontrar un lugar de descanso.  

 

Para poder conocer más sobre Casa Ecológica, a través de Facebook donde muestra sus inicios, su 

trabajo y lo que tiene para ofrecer al público, Instagram y su página web, “Casa Ecológica 
Coltauco” (http://casaecologica.cl/index.php), aquí podemos encontrar información del lugar, 

fotografías y videos, la descripción y valores de los programas disponibles para los visitantes de la 

casa ecológica. Y para poder generar contacto con su dueña Claudia Lobos y visitar el lugar se 
puede hacer vía correo electrónico (contacto@casaecologica.cl) o a través de teléfono móvil 

(985060757 / 965799219). 

 
 

 

http://casaecologica.cl/index.php
mailto:contacto@casaecologica.cl
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Mapa para llegar a Casa Ecológica, imagen 

recuperada de su página en Facebook. 
 

Camino de ingreso a Casa Ecológica donde se 

puede apreciar el cerro Quillayquen. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ventana de Casa Ecológica elaborada 

con botellas de vidrio. 

Mapa del recinto dende se pueden 

observar todas las instalaciones del 

lugar. 

 
 

 

El día lunes 05 de noviembre, 2018 a las 11:23 horas, se realizó el primer contacto con Claudia 
Lobos, donde ella se encontraba con actividades y no pudo atender la llamada, por lo que ella 

sugiere que la llamada vuelva a realizarse después de las 15:00 horas, en este segundo llamado, 

realizado a las 15:25 horas, se coordinó una entrevista para el día jueves 08 de noviembre, 2018 a 

las 16:00 horas. 
 

 

El día 08 de noviembre, 2018 a las 15:43 horas se llegó a Casa Ecológica, donde Claudia recibe 
muy amablemente, invitándo a ingresar al lugar, luego de subir hasta su casa que esta ubica a los 

pies del cerro Quillayquen, invita a tomar asiento, y ofrece un vaso de agua, se comienza con la 

entrevista a las 15:55 horas, la cual se generó en un ambiente cómodo y acogedor, teniendo como 
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termino a las 16:38 horas, durando alrededor de 43 minutos, luego de esto se tomaron algunas 

fotografías y se conoció un poco más el lugar. 
 

 

INICIO DE CASA ECOLÓGICA 
 

Claudia Lobos es su fundadora, y ella explica que Casa Ecológica nace de cuando ella se da cuenta 

de la necesidad que tiene la gente de espacios naturales, ella es analista contable de profesión y 

trabajaba en Santiago en un laboratorio de medicamentos cuando sufre un infarto al miocardio, y los 
médicos le dicen que “ponga los dos pies en la tierra”, porque le dieron solo cinco años de vida, en 

ese momento ella tenia a su hijo con solo seis años de edad, y no tuvo otra opción, entonces se fue 

al campo en el año 2003 con la idea de construir una casa, luego de un tiempo ella fue operada del 
corazón, y estuvo cerca de los dos años en reposo, y en ese intertanto comenzó a estudiar 

Permacultura, la cultura de la permanencia, que explica que nada es desechable, y todo se puede 

volver a utilizar, y de ahí nació Casa Ecológica, y en el año 2010 aproximadamente recibió su 
primer panel solar por un proyecto de la CONAF y luego de esto su casa comenzó a ser 

 

El día 08 de noviembre, 2018 a las 15:43 horas se llegó a Casa Ecológica, donde Claudia recibe 

muy amablemente, invitándo a ingresar al lugar, luego de subir hasta su casa que esta ubica a los 
pies del cerro Quillayquen, invita a tomar asiento, y ofrece un vaso de agua, se comienza con la 

entrevista a las 15:55 horas, la cual se generó en un ambiente cómodo y acogedor, teniendo como 

termino a las 16:38 horas, durando alrededor de 43 minutos, luego de esto se tomaron algunas 
fotografías y se conoció un poco más el lugar. 

 

 

INICIO DE CASA ECOLÓGICA 
 

Claudia Lobos es su fundadora, y ella explica que Casa Ecológica nace de cuando ella se da cuenta 

de la necesidad que tiene la gente de espacios naturales, ella es analista contable de profesión y 
trabajaba en Santiago en un laboratorio de medicamentos cuando sufre un infarto al miocardio, y los 

médicos le dicen que “ponga los dos pies en la tierra”, porque le dieron solo cinco años de vida, en 

ese momento ella tenia a su hijo con solo seis años de edad, y no tuvo otra opción, entonces se fue 
al campo en el año 2003 con la idea de construir una casa, luego de un tiempo ella fue operada del 

corazón, y estuvo cerca de los dos años en reposo, y en ese intertanto comenzó a estudiar 

Permacultura, la cultura de la permanencia, que explica que nada es desechable, y todo se puede 

volver a utilizar, y de ahí nació Casa Ecológica, y en el año 2010 aproximadamente recibió su 
primer panel solar por un proyecto de la CONAF y luego de esto su casa comenzó a ser conocida. 

 

Luego comenzó a realizar cabañas, senderos y un mirador para así poder ofrecer al público 
actividades recreativas en contacto con la naturaleza. 
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Mirador de Casa Ecológica, Fotografía 

recuperada de su página de Facebook 

Claudia Lobos en su casa. 

 

. 
 

 

 
PROPÓSITO DE CASA ECOLÓGICA 

El propósito que tiene Casa Ecológica es inculcar cultura en las personas, generando conciencia 

para el cuidado del medio ambiente, y conservación de la naturaleza aprendiendo a reciclar, y que a 
través de estos desechos se pueden crear grandes cosas. 

 

“Se puede apreciar mejor la naturaleza”  

En Casa Ecológica, existe una mejor apreciación de la flora y fauna, se pueden encontrar árboles 
nativos, animales de granja, y por las noches se puede observar un turismo astronómico, logrando 

apreciar las estrellas.  

“Yo quiero que Casa Ecológica se convierta como en un santuario”  

Claudia quiere que la casa ecológica siempre siga siendo la casa ecológica no quiere que el día en 

que ella se muera, sus hijos parcelen el terreno y lo vendan, ella quiere que sea un lugar conocido 

por todo el mundo. 

 

Visión. En un mundo donde no se valora el cuidado de la naturaleza, deben existir espacios 

habilitados para la educación medioambiental. 

Misión. Crear conciencia ecológica en todos nuestros visitantes 
 

 

“Volver a darle valor a las cosas simples”  

El poder reencontrar con las raíces como ser humano, darle valor a las cosas simples que con amor 

y paciencia se pueden generar grandes proyectos. 

“Un millonario no es el que tiene más, sino el que necesita menos”  

Para Claudia el dinero no es relevante, ella ve su trabajo como un hobby, ella solo quiere crear 
conciencia y dejar una enseñanza en las personas, para que aprecien mucho más lo que nos ofrece la 

naturaleza. 
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CONCLUSIÓN  

 
Se realizó una introducción explicando el contenido del informe, luego se ejecutó una presentación 

de lo que ofrece Casa Ecológica a sus turistas y se entregó información sobre el contenido de sus 

redes sociales y pagina web. También se incorporó la historia sobre el inicio de casa ecológica y el 
propósito que busca en la sociedad, agregando frases textuales explicadas, que fueron dichas por la 

fundadora de Casa Ecológica. 

 

El trabajo de campo realizado fue interesante, ya que se logró conocer sobre un lugar turístico que 
entrega lo simple de la naturaleza, aprendiendo que hay que valorar cada cosa que tenemos, en 

cuanto a lo académico sirvió para interactuar con una guía turística de la región, aplicando 

contenidos, y adquiriendo además conocimientos y experiencias. Casa Ecológica Coltauco es un 
lugar turístico preocupado por la conservación de la naturaleza, que valora y aprecia la flora y fauna 

de nuestra región, al visitar esta vivienda se puede encontrar con una persona que intenta transmitir 

valores culturales tanto a los niños como a los adultos, ya que ellos son los únicos que pueden 
cambiar el futuro para nuestro planeta.  

 

La localidad de Lo Ulloa es un sector rural, el cual muestra lo que es el campo, ya que se puede 

observar que aún perduran personas con antiguas tradiciones y se apreciar la naturaleza con solo el 
hecho de caminar por sus alrededores, se observan  animales y casas antiguas, ubicadas a los pies 

del cerro, habitadas por personas que valoran lo simple que les entrega la tierra. En su alrededor se 

pueden encontrar más lugares turísticos y de recreación como Cabalgatas, Restaurantes como 
“Tierra Fértil” o “La Ruka del Quillayquen” que ofrecen tours por la comuna de Coltauco, y 

también se pueden encontrar lugares de artesanías, Granjas Ecológicas, entre otros lugares. 

 

  

Interior de Casa Ecológica. Techo de Casa Ecológica. 

 

 



Documento con fines académicos UOH. Uso restringido. 

 100 

 
Frontis de Casa Ecológica, Entrada Principal a la vivienda 

 
 

  

 
Frontis de Casa Ecológica, Entrada Principal a la vivienda 

 

 
Casa Ecológica y sus alrededores. 

 

 

 

III. Doñihue. Parque en el Aire 

 
Nicolás Figueroa. Rodrigo Yañez 

 

 

La entrevista es una instancia donde se genera un diálogo que muchas veces es utilizado de 
mecanismo para obtener información en diversos ámbitos. En el siguiente informe se codifica una 

entrevista realizada a “Luis Albornoz”, uno de los dueños y fundadores de Parque en el aire, 

emprendimiento que comenzó el año 2012 en la Región de O’Higgins, específicamente en la 
comuna de Lo Miranda y que busca brindar de entretenimientos distintos a la comunidad que lo 

visita. 

Parque en el aire cuenta con página web, un perfil en Facebook y un Instagram donde se 
pueden observar las actividades que se desarrollan en este lugar. En dichas redes sociales se 

informan las tarifas respectivas de cada servicio y se mantiene a los seguidores informados de las 

actividades que se realizan rutinariamente en el parque. 
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El lugar donde Parque en el aire está ubicado es en la subida de un cerro ubicado en la 

comunidad de “Lo Miranda”, terreno adornado por múltiples árboles tanto nativos como traídos los 
cuales aportan de sombra y frescura al lugar. Dentro del Parque se tienen distintos tipos de juegos 

tanto recreativos como competitivos, donde se destaca la pista de obstáculos aérea, que le hace 

honor al nombre del Parque.  Además de los juegos se ofrece arriendo de una cabaña la que brinda 
la experiencia de pasar la noche en medio del cerro, en conexión con la naturaleza y con la 

comodidad de una equipada cabaña. Para finalizar el parque se aprovecha sanamente de lo que 

aporta naturalmente el cerro en el que está ubicado, utilizando el sendero que hay para subir como 

paseo cultural donde se aprende acerca de los árboles, arbustos y flores que hay a los alrededores y 
con las apariciones de diferentes animales e insectos del sector se enseña sobre la fauna nativa del 

lugar. 

Información específica sobre las técnicas realizadas 

 

 La entrevista fue realizada el miércoles 7 de noviembre de 2018, en la comuna de Lo 

Miranda, donde se encuentra “Parque en el aire”, la grabación de la entrevista tiene una duración de 
15 minutos, sin embargo, la visita al parque fue de alrededor de una hora y treinta minutos, ya que 

se realizó un recorrido por cada uno de los juegos llegando al principio del sendero cultural que 

suelen recorrer. 

Al llegar al Parque la bienvenida por parte de Luis fue acogedora, nos recibió en su oficina 
y de inmediato nos invitó a recorrer el lugar, se mantuvo el diálogo en todo momento mientras nos 

explicaba de qué trataba cada juego, respondió cada pregunta que hicimos, siempre con buena 

disposición, no notamos incomodidad en ningún momento, permitió que tomáramos fotografías y 
viéramos los juegos desde adentro. 

 

Los comienzos 

Desde el año 2012 que Parque en el Aire está en funcionamiento al mando de su principal 
artífice, el arquitecto Luis Albornoz. Todo comenzó con la idea de combinar lo emocionante, 

competitivo y saludable tanto física como mentalmente del deporte, con lo importante, interesante y 

saludable para la cultura de la sociedad como lo es aprender sobre la flora y fauna nativas, conocer 
sus hábitats y sus beneficios al ecosistema. 

Teniendo la idea, el año 2011 se hace la compra del terreno y el siguiente año luego de 

ganar un proyecto financiador que aportaba con el 75% de los gastos iniciales comienza las 
actividades el parque.  

Los aspectos abordados del guion fueron: 

-Creación del proyecto 

-Financiación 
-Funcionamiento 

-Demanda 

 
Objetivo del emprendimiento 

Parque en el Aire fue creado con el objetivo de abrir el interés de las personas a hacer 

actividad física, trabajo en equipo, aprender y experimentar nuevas emociones en una instancia de 
esparcimiento. 

Se pretenden lograr con los distintos juegos y panoramas que ofrecen a lo largo del día. 

Está dirigido a clientes de todas las edades, pero sus actividades competitivas y de 

recreación son desde los 5 años, asistiendo ya sea mediante empresas, como en grupos familiares. 
  

Proyección a futuro 

Trabajar para seguir incorporando nuevas instalaciones para así ofrecer novedades 
deportivas y actividades al aire libre manteniendo la búsqueda por generar el espacio de 

aprendizaje, recreación y actividad física. 
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Además, se pretenden realizar asociaciones con otros emprendimientos como transportes, 

empresas de turismo, empresas de alimentación, con los que pueda generar un vínculo y llamar más 
la atención del público. 

 

Conclusiones: 
La investigación de campo al emprendimiento “Parque en el aire”, donde se entrevistó a 

uno de sus dueños, dio a conocer información de ese emprendimiento acerca de cómo inició este 

proyecto y el constante desarrollo y crecimiento que lo ha llevado a lo que es hoy. 

El trabajo de campo lo evaluamos de forma positiva, debido a que la entrevista abordó 
diversos temas importantes del emprendimiento los que aportan significativamente al aprendizaje 

que brinda este curso, además de que tuvimos la oportunidad de ir al lugar y conocer su 

infraestructura e historia desde adentro, conocer cómo funcionan los juegos y notar claramente el 
crecimiento físico y humano que ha tenido Parque en el Aire. 

El campo que se observa es de un emprendimiento que ha tomado fuerza con el tiempo, se 

ha logrado consolidar ya que es único en ofrecer este tipo de servicio en la región y posee un gran 
reconocimiento debido a que realizan actividades tanto para privados como para público en general. 

Parque en el aire se especializa en juegos de competencia en equipos, sin embargo, también tiene un 

sector para conectarse con la naturaleza, en el cual se enfatiza mucho en la flora nativa y el 

aprendizaje de esta. 
 

 

 
ANEXOS: 

Nemesio Camus 1351  

Lo Miranda, Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile 

Correo: m.me/parqueenelaire 
Número: 09 7556 4735 

Facebook: Parque en el aire  

Página web: http://www.parqueenelaire.cl/#parque-en-el-aire 
Insatgram: @parqueenelaire 

 

 
Mapa de la dirección del Parque. 
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Turista escalando muro de las instalaciones del 

parque. 
Visitante arriba del juego en el aire, donde se 
realizan las diferentes competencias en grupo 

las que buscan generar trabajo en equipo y 

compañerismo. 

 

 
 

Grupo de jóvenes jugando en el Tacataca 

humano, juego que mejora la unión del grupo y 

el trabajo en equipo. 

“Juego en el Aire”, de las atracciones 

principales del lugar. 

 

 

 

 

 

IV. San Vicente de Tagua Tagua. Fesapali apicultura.  

Cristopher Alejandro Ortiz Ayala 

David Andrés Pardo Ulloa 

 

 

Introducción 

 

Las abejas en nuestro país y en el mundo son de vital importancia, si las abejas no existieran la vida 

sólo duraría cuatro años, producto de que son ellas quienes realizan el proceso de polinización de 

los árboles y plantas, por ende no habrían frutas ni alimentos. “La Organización para la Agricultura 
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y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) dice que hay 100 especies de cultivos que 

proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 71 de ellos se polinizan con las abejas.” 

 

En lo que cabe a nuestra nación existen múltiples empresarios o personas que se dedican a la 

producción de miel y por consiguiente, al cuidado de estas mismas en el proceso, a esta actividad se 

le conoce como apicultura. “La noción de apicultura hace referencia a las actividades, los procesos 

y las técnicas vinculadas a la cría de los insectos conocidos como abejas. La apicultura se lleva a 

cabo con el objetivo de que las abejas se desarrollen y se reproduzcan para luego recolectar los 

productos que elaboran, como la miel.” 

 

Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener la abeja?, ¿en qué condiciones se tiene a la 

abeja?, ¿cómo es su reproducción?, ¿cuanto vive una abeja reina?. Para responder a estas 

interrogantes y para conocer este tema más a fondo y experimentar cómo es realmente el cuidado, la 

protección de las abejas y la producción de la miel, visitaremos a la señora Ana María y a su 

esposo, dueños de Fesapoli, una “granja apícola” de carácter netamente familiar. Para ello se 

realizará una entrevista y se abordarán temas sobre cómo comenzaron este negocio, como es el 

cuidado de las abejas, la utilización de redes sociales y medios de comunicación masivos, la 

producción, el lugar en el que operan, como se distribuyen las operaciones y/o responsabilidades 

dentro de esta empresa. 

 

El conocimiento y el reconocimiento de una empresa se logra a través de distintos canales o medios 

de comunicación, estos pueden ser: difusión radial, redes sociales, por televisión, a través de 

volantes y/o folletos, y por un medio más sencillo que sería el traspaso de información por parte de 

los mismos clientes hacia las demás personas. 

 

Mediante este último punto o medio, el traspaso de información de persona en persona, 

coloquialmente denominado “de boca en boca”, fue por el cual ellos obtuvieron la mayor parte de 

sus clientes y donde ganaron la mayor parte de su prestigio. Las redes sociales también contribuyen 

a su crecimiento y difusión de sus productos, cuentan con páginas en Instagram y Facebook, donde 

interactúan con clientes y hacen publicidad de su mercancía, pero no es la principal fuente de venta.  

 

La radio es otro medio de comunicación fundamental en el siglo XXI, por aquí se da a conocer 

distintos tipos de información, esto ayuda a mantener a la población conectada con lo que sucede en 

el país o con otras localidades. Por su parte, Fesapali se encuentra suscrito a una emisora radial de 

Argentina, en la cual hablan solamente temas relacionados con abejas, como por ejemplo algunos 

problemas que puedan afectar la producción, las posibles soluciones y innovaciones en el área. Al 

estar inscritos en esta emisora, los programas le son enviados vía correo electrónico (ya que en 

Chile no transmiten esta onda radial). 

 

Esta empresa tiene sus operaciones en Paradero 13, Requegua, San Vicente de Tagua Tagua, lugar 

en cual también encuentra el domicilio de sus dueños. Es un sitio rural, rodeado de naturaleza, 

como árboles, plantas y cerros, sitio ideal para las abejas, además en su propio terreno cuenta con 

distintos árboles nativos, los cuales les brindan un ambiente óptimo para la subsistencia de sus 

abejas y están constantemente plantando nuevas variedades de árboles frutales. 



Documento con fines académicos UOH. Uso restringido. 

 105 

 

Los dueños guardan algunos de sus productos (sirven de muestra y para la venta) en una bodega, la 

cual sirve a la vez para recibir a posibles visitantes. Además, ellos contaban con un lugar específico, 

el cual estaba ubicado en su patio, en el cual mantenían los cajones de abejas, y junto a ellas, una 

serie de plantas, las cuales les sirven para que estas puedan extraer el polen que necesitan. 

 

Los fundadores de Fesapali fue una pareja, la señora Ana María y su esposo, Sergio, donde ella se 

ocupa principalmente del cuidado de las abejas, mientras que su esposo se ocupa de cortar el pasto 

y/o de las tareas más pesadas, pero esto es cuando tiene tiempo, ya que tiene otro empleo, por ello, 

no le permite estar a tiempo completo en el cuidado las abejas. Por otra parte, yéndonos a la parte 

más administrativa y contable, la señora Ana María lleva el mayor control de estas dos áreas, pero 

también cuentan con un contador que lleva al corriente lo que corresponde al iva.  

 

Llevar una colmena es una tarea cuidadosa y dedicada, dentro de estas existen diferentes tipos de 

individuos, se encuentra la reina, la cual es única, es decir, sólo hay una reina por colmena, debe ser 

reemplazada cada tres años, su función es exclusivamente la de poner huevos; luego están las 

hembras incompletas, su número se triplica en época de recolección; por último está el zángano o 

macho, su única misión es fecundar a la reina.  

 

Ahora, abordando el tema más reproductivo de las abejas, la señora Ana nos cuenta que la reina 

solo fecunda una vez en su vida, después del nacimiento de esta, durante el vuelo nupcial, la reina 

virgen sale de su colmena y es seguida por los machos de la misma o de otras colonias, ascendiendo 

a grandes alturas hasta que solo queda un macho, la cópula se realiza cerca del suelo con la ruptura 

de los órganos masculinos, lo que le produce la muerte y la reina queda fecundada para toda la vida. 

Vuelve a la colmena y comienza la postura a los tres o cuatro días. Luego las obreras conducen a la 

reina al centro del panal y la reina va colocando los huevos en espiral. La abeja reina puede poner 

entre 1500 y 2000 huevos al día (estando en su máximo nivel de producción). 

 

Además las abejas deben tener una serie de otros cuidados, como darles alimento, protegerlas de las 

avispas de chaqueta amarilla y de posibles insectos o bacterias que podrían dañar a la colmena, 

darles medicina, entre otros. En la localidad de Requegua y sus alrededores existen más apicultores, 

pero que no cuentan con mucho conocimiento, o si lo cuentan, es algo básico, para esto Fesapali 

ofrece algunos cursos de capacitaciones, tiene sus puertas abiertas para quien desee ir y conocer 

más sobre esta actividad. Así como nos brindaron acceso a sus instalaciones o su lugar de 

operaciones, para esto solo fue necesario contactarse con Fesapali mediante una llamada telefónica 

y por correo electrónico, ambos realizados y enviados el día 7 de Noviembre a las 11:20, ahí 

acordamos una cita para realizar la entrevista, la cual fue fijada para el día miércoles 14 de 

Noviembre, fecha la cual fue aplazada por la señora Ana, estableciendo un nuevo dia, el cual fue el 

15 de Noviembre a las 13:00 en el Paradero 13 de Requegua, San Vicente de Tagua Tagua.  

 

Reunión que se hizo efectiva el día acordado, el 15 de Noviembre a las 13:00 en el paradero 13 de 

Requegua de San Vicente de Tagua Tagua, nos ofreció almuerzo, en el cual se hablaron temas 

relacionados con abejas, los problemas que le habían ocurrido y de qué manera los habían 

solucionado. Luego de retirar los servicios de la mesa, nos dispusimos para realizar la entrevista, en 
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la que nos posicionamos en un lugar cercano a las abejas, esta se desarrolló en un ambiente de 

bastante confianza y grato, respetando en todo momento el lenguaje utilizado. 

 

Se trató de abordar la mayor cantidad de temas posibles en lo que se refiere a su área, ya sea en 

difusión del producto, mantenimiento, competencia, el control de tesorería, si es que van creando 

nuevos productos, ya que esto es esencial para competir hoy en día, el renovarse y renovar y crear 

nuevos productos, los canales de comercialización de su mercancía. 

 

Comienzos 

“Trabajaba en el área de salud en santiago, llevaba 14 años trabajando para la misma empresa, hasta 

que se realizó un cambio de empleador, ahí opté por salirme por un convenio y decidí que cuidaría 

abejas” 

 

“Nadie me creyó. Comencé en parral, con 10 colmenas, después me transladé hasta este lugar 

(Requegua, paradero 13), donde comencé a participar en cursos y con los inicios de actividades” 

 

Cuidados hacia la abeja 

“Yo aplico trampas de polen, mallas de propoleo y miel, para que cuando la floración no esté muy 

buena, a la abeja no le falte polen para llevar a su colmena” 

 

“Tratamos de tener el máximo de forraje para las abejas, mantenemos buenas prácticas y tratamos 

de mantener todo orgánico para nuestras abejas, intento siempre tener árboles nativos y hierbas 

medicinales” 

 

Enfermedades de la abeja 

“Nosotros no podemos controlar que la abeja se vaya a lugares en los cuales se encuentren con 

pesticidas, cuando esto pasa, la abeja puede contagiarse con diferentes enfermedades, la más común 

es la varroa” 

 

“La varroa es como la garrapata de un perro pero en miniatura, si una abeja que tiene varroa para en 

una flor, puede quedar ahí y al momento de que una abeja sana llega, esta se monta sobre ella” 

 

“Al llegar a la colmena en la abeja, la varroa se baja inmediatamente de ella, y se va a las celdillas 

donde se cría el zángano, ahí es donde estas terminan su ciclo” 

 

“Cuando terminan su ciclo, estas se multiplican, cuando entra una, al término salen diez, cuando la 

plaga ya no es controlable, no queda más opción que quemar la colmena infectada por completo, lo 

que lleva a una pérdida total” 

 

Ventas 

“Por lo general, asisto a ferias, vendo desde mi casa o en santiago dondo yo antiguamente trabajaba, 

me fui haciendo conocida gracias a mis clientes y sus recomendaciones, en un principio solo vendía 

miel, y ahora me amplíe a diferentes productos” 
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“Los diferentes productos los fui creando gracias a capacitaciones en las cuales participaba” 

 

“Nosotros solo trabajamos con transferencias y las entregas las hago de forma personal y les 

informo a mis clientes los días que viajo para que hagan sus pedidos” 

 

Línea de productos 

 

“Los diferentes productos los fui creando gracias a capacitaciones en las cuales participaba” 

 

“Aparte de la miel en diferentes diseños, tengo polen, propoleo, shampoo, bálsamo y pomadas” 

 

“Ahora contamos con sala de ventas de insumos apícolas, para todos los apicultores, nos 

instalaremos en una sucursal en San Fernando, así que por ese lado nosotros tendremos otro 

ingreso” 

 

Capacitaciones 

 

“A mi me gusta asistir a todas las capacitaciones que se presentan, he asistido a unas de estrategias 

de negocio, porque le pagamos a un contador, pero el solo paga el iva y nos cobra, nosotros igual 

tenemos que informarnos y saber que es lo que estamos haciendo, por eso asistí a algunas de 

computación, para poder modernizar nuestro negocio” 

 

“Toda capacitación sirve, aunque sean siempre las mismas, porque puede que no escuches una 

palabra o no entiendas algo en una, puedes entenderlo en la siguiente, además de que no siempre 

son las mismas personas y son diferentes puntos de vista que aprendemos” 

 

 

A través de este informe, nos podemos dar cuenta, que la apicultura no es tan solo un proceso donde 

solo se extrae la miel, sino que es un proceso aún más complejo, en el cual se requieren bastantes 

cuidados y recursos.  

 

Dentro de esta investigación, pudimos comprender de mejor manera el mercado apícola, el cual no 

solo se basa en la extracción y venta de miel, sino que también se crean subproductos, derivados de 

esta, tales como, estos van desde productos que pueden ser consumidos, hasta artículos de limpieza 

y belleza, tales como jabón, shampoo, bálsamos y pomadas para la piel. 

 

En el entorno, se pudo observar que también conlleva un gran trabajo y no pueden ser ubicados en 

cualquier lugar, la posición de cada colmena debe ser estratégica y debe ser protegida de manera 

muy rigurosa de los diferentes riesgos que se pueden presentar, estos riesgos van desde las plagas 

como la varroa, las “chaqueta amarilla” o avispas e incluso se deben proteger de ellas mismas, ya 

que, si una colmena no es alimentada, esta atacará a la colmena más débil, para poder lograr la 

subsistencia suya, esto lleva a grandes pérdidas las cuales pueden llegar a ser millonarias o totales. 
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Pudimos apreciar en terreno, cuáles son las necesidades que poseen estas abejas para su cuidado y 

buena producción.  

 

 

 

 
 

 

V. Doñihue. El Chacolí de Don Polo.   

“No buscamos cantidad, buscamos calidad” 

 
Araceli Córdova 

Daniela Miranda 

Bárbara Opazo 

 
Introducción 

 

En este informe de trabajo de campo, se encontrarán detalles sobre el contacto con los 
Chacoliceros de Doñihue y la descripción de la experiencia. Realizamos una inmersión en el 

territorio, observando y profundizando en la transmisión cultural y el origen en torno a todas las 

tradiciones y oficios que se han llevado a cabo en torno a un gran proyecto del cual hemos tenido la 
oportunidad de entrevistar a uno de los productores chacoliceros de Doñihue don Leopoldo 

Carreño.  

Se analizará también sobre el tipo de clientes que llegan a vivir de esta experiencia que va 

más allá del simple producto, el cómo otras instituciones también han entrado a este territorio con el 
propósito de potenciar esta área y las dimensiones observadas en el lugar. 

Igualmente se darán a conocer los procesos que nos llevaron al lugar y de qué modo se 

llevó a cabo la entrevista que nos daría paso a realizar un análisis exhaustivo de la investigación 
final.  

Por último, realizaremos una síntesis de los contenidos del informe, sobre el cómo 

evaluamos el trabajo de campo realizado en cuanto a aprendizajes sacados acerca de toda la 

comunidad y experiencia obtenida a partir de toda la información producida y presentada. 
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En la página: https://chacoli.cl/ 

En el apartado de productores chacoliceros, se da una breve descripción de los 9 integrantes que 

forman parte de una asociación gremial entre ellos, Leopoldo Carreño, quien es el dirigente de esta 
asociación. En la página se encuentra un breve vídeo explicativo de los orígenes, la calidad del 

chacolí y cómo han ido avanzando con el tema productivo. 

Cuenta cómo lleva sus ventas y sus proyecciones a largo plazo para que la gente conozca más el 
producto y que valore el valor artesanal de todo el proceso que se lleva a cabo para producir aquello 

a lo que ya se ha dedicado prácticamente toda su vida. 

La entrevista fue llevaba a cabo en Emilio Cuevas #698, Doñihue, Región de O’Higgins, mismo 

lugar que es el hogar de Leopoldo Carreño. 
Entramos a la infraestructura, en dónde nos da asiento para charlar, Don Polo, nos dice que el lugar 

es tanto su casa como su viña y por lo tanto su lugar de trabajo, en donde tiene las bodegas y 

habitaciones en las cuales tiene guardada su producción tanto como de chacolí como de otras 
variedades, nos cuenta que pueden salir 3 tipos, además, chicha cocida, vino muy dulce o arrope 

que es la miel de uva. El lugar se mantiene bastante fresco, las paredes son de adobe y se ha 

mantenido como tal desde el momento que llegaron a la casa. 

También muestra la maquinaria que utiliza para producir, y la viña en la cual dice que con el tiempo 
ha aprendido a identificar fácilmente el tipo de uva que está cultivando. Cuenta que todo eso es pura 

práctica, que no es algo que se pueda escribir como algo meramente teórico. 

Explica sobre cómo ha llevado el negocio con el apoyo de varias instituciones, cuenta sus 
experiencias, lo que significa para él todo lo que se está llevando a cabo, y el trasfondo social 

imperceptible del valor cultural que tiene Doñihue, y en este caso el Chacolí en la comunidad. 

 
Información específica sobre las técnicas aplicadas 

 

Entrevista realizada 

 
El acercamiento a Don Polo dirigente de los chacoliceros de Doñihue se dio por medio del profesor 

Marcelo Astorga el día 13/11/2018, aproximadamente a las 16:00 hrs, quien por medio de un email 

nos dio a entender que podíamos acercarnos a preguntarle respecto Chacolí de Doñihue, una vez 
que nos acercamos, nos contactó con Don Polo de modo de agendar una entrevista, una vez que 

realizamos la llamada con Don Polo, dijo que podíamos llevar a cabo la entrevista el día que nos 

pareciera conveniente, por lo tanto, se decidió concretar una entrevista al día siguiente 14/11/2018, 

en horario de la correspondiente clase de Ciencia Social Regional, a las 10:30 - 11:00 para llegar al 
lugar de destino. 

 

Reflexión sobre la Técnica. 
La entrevista se llevó a cabo en la casa de “Don Polo” el día miércoles 14 de noviembre a las 11:15 

horas. Cuando llegamos a Doñihue al bajarnos de la micro pedimos indicaciones en un almacén, 

notamos de inmediato que don Leopoldo Carreño era un reconocido personaje en la Comuna y no 

https://chacoli.cl/
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costó trabajo llegar a su casa. Afuera de la casa de adobe, había un letrero grande de madera 

barnizada y tallado a mano que señalaba la venta de Chacolí. 
 

Al tocar el timbre fuimos muy bien recibidas por Don Polo, quien de inmediato nos invitó a tomar 

asiento para contarnos acerca de su producto. Casi al mismo tiempo que entramos a la casa, llega un 
señor a comprar chacolí, por lo que presenciamos el proceso de venta de su producto, 

aprovechamos de observar en silencio como Don Polo tomaba la botella que el mismo cliente traía, 

y con un jarrito con la medida de litro, vierte el chacolí desde una chuica. Todo muy artesanal, se 

notaba que el cliente era habitual ya que conocía bien el proceso de venta y el precio ($2.000 pesos 
el litro). Gracias a la llegada de este cliente, pudimos apreciar primero que todo la bodega de licores 

y otros productos que vende Don Polo. Una bodega pegada a su casa, con anchas murallas de adobe 

que mantenía el ambiente frío, pese al calor que había afuera. 
 

Después de este acontecimiento, nos sentamos en una mesa afuera de la bodega, y don Polo, 

bastante informado de lo que nosotras buscábamos en la entrevista, nos comenzó a narrar sin 
necesidad de hacerle antes las preguntas, como el Chacolí era un producto icónico de la comuna, el 

cómo se ha formado la agrupación gremial de la cual es el presidente, y sobre los tipos de asesorías 

que han recibido gracias a su más bien reciente agrupación. 

No fue necesario hacer demasiadas preguntas, don Polo parecía acostumbrado a dar entrevistas en 
las que cuenta detalles importantes para comprender las raíces, el sistema productivo y como se 

espera avanzar en el desarrollo de este negocio, que recién comienza a formalizarse, ya que a pesar 

de tener una historia de muchos años, siempre se practicó de manera muy artesanal y casi como un 
pasatiempo, en cambio hoy se ha comenzado a modernizar y asesorar por distintas entidades con el 

fin de potenciar a los productores de Chacolí. 

 

Don Polo es un hombre de 80 años, pero tiene una memoria envidiable, recuerda y habla con mucho 
detalle de fechas, nombres y circunstancias. Los principales temas tratados en la entrevista fueron la 

forma de producción, las raíces de la tradición, la posibilidad de seguir con el negocio con 

generaciones futuras, el origen del negocio, la forma de comercialización, lo que el gremio pretende 
lograr con el asesoramiento de algunas entidades (principalmente universidades) y los fondos 

económicos conseguidos a través de proyectos de emprendimiento. 

Además, durante la entrevista surgieron temas como, la icónica visita de Felipe Camiroaga, quien 
visitó a don Polo junto con el matinal de TVN para dar a conocer toda la historia del Chacolí de 

Doñihue. 

Para finalizar la entrevista, pasamos a ver los parrones en el fondo del sitio de la casa de don Polo. 

Notamos que todos los implementos que este utiliza en su producción son muy artesanales, 
exceptuando los materiales que recibieron como donación por parte de la Universidad de Chile 

(tambores de acero inoxidables, botellas etiquetadas para envasar sus productos). 

El ambiente en general fue muy grato, no pareció una entrevista, sino más bien un relato de un 
oficio de muchos años, expresado con mucho cariño, paciencia y entusiasmo por contar la historia 

de su trayectoria. 

Terminamos dando las gracias por la oportunidad, y quedamos invitadas a ir cuando quisiéramos. 
 

Reflexión y análisis sobre los contenidos de la entrevista. 

 

Descripción de su persona y como comenzó todo 
Toda esta gran tradición empezó por su madre, quién después que su padre le ordenará quedarse en 

Doñihue a ella con sus hermanos, en donde para entonces el chacolí ya existía como producto 

patrimonial, su madre plantaba junge, una flor especial para ellos a día de hoy, y con el tiempo se 
fue aprendiendo la técnica para producir chacolí, y Don Polo desde hace ya un razonable tiempo 

sigue manteniendo esta práctica hasta el día de hoy. 
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“— Yo soy el presidente de la asociación, me eligieron no porque sea el mejor, sino que soy el más 

viejo. Toda la demás gente es... en esta casa se produce chacolí del año 1932, o sea hace algunos 
años… 

...Soy el único el único de los 9, y esa tradición la empezó mi mamá cuando llegó a esta casa en el 

año 32… 

...Bueno yo ya tengo 80 años de edad, ya no soy tan joven, pero, a mí me preguntan ¿Que te 

mantiene? Yo les digo produzco chacolí eso me mantiene, pero en la época nuestra nosotros fuimos 

criados con cosas que ustedes no conocieron, yo fui criado con ulpo, yo cuando niño chico también 

en la básica me daban aceite de bacalao... 

...mi papá era obrero de la empresa Humberstone, una empresa en el norte, Iquique, donde existían 

las salitreras, era obrero allá. Y un año, un compadre, un compañero lo invitó a conocer Doñihue, 

porque su familia era de matanza cerca de Navidad... 

(Al padre le gustó el lugar y le ordenó a su esposa a quedarse viviendo en Doñihue, mientras el 

volvió a trabajar al norte y desde allí le enviaba una mensualidad) 

Y gracias a algunas amistades que había por ahí, empezó ella a hacer el chacolí. 

Bueno se quedó y trabajó aquí y yo tomé esta cosa prácticamente cuando murió mi mamá, el año 

89 después egresé del liceo, estuve trabajando en algunas partes, para el golpe militar quedé sin 

pega y del año 73 prácticamente que he estado trabajando con esta cosa, así que tengo alguna 

experiencia.” 

 

● Su definición de lo que hace. 

Produce especialmente chacolí, existen distintos subproductos que pueden salir de este, pero esa es 

su especialidad. También nos cuenta que él realiza una diferenciación específica entre lo que es el 

chacolí, el vino y la chicha. 

Dice que tipo de uvas son las que él utiliza para producir, que hace con su producción, y lo que 

realiza para que este no se pierda y se aproveche el máximo posible. 

“— Para mí el chacolí es un vino simple. Se hace de una uva especial que se llama uva país, que 

parece que esta uva la trajeron cuando llegaron a conquistar… 

...Yo hago 3 cosas, hago chicha cocida, que se hace de una uva llamada uva mollar, que no sirve 

mucho para chacolí por la sencilla razón de que esa uva tiene el hollejo muy delgadito entonces 

cuando llueve mucho tiende a pudrirse luego, entonces la uva país tiene el hollejo más grueso, 

resiste más la lluvia y produce más jugo. Entonces de la uva País hago chacolí, de la uva mollar 

hago chicha cocida y tengo también unas parras de uva burdeo que son las uvas que producen 

vino, entonces también produzco vino, no una gran cantidad, alrededor de 3000 – 3500 litros por 

todo incluido el vinagre que vendo, porque voy separando las cosas, tengo alguna experiencia 

respecto a esto…” 
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● El turismo en torno al chacolí. 

Habla sobre como el chacolí es una atracción muy interesante para ciertos grupos de gente tanto 

dentro como fuera de Chile. Nos explica también que han colocado letreros cada uno de los 9 

miembros de la asociación gremial, para que sea visible para aquellos que pasen por el lugar y 

logren identificar que en cada lugar pueden entrar y conocer un poco más de los productos y la 

cultura que hay detrás de todo ese trabajo. 

 “— Hay gente que viene y le interesa realmente el chacolí, yo estuve recibiendo durante un tiempo 

largo, buses con gente, pero después yo desistí porque uno no sabe qué gente viene… 

….Pero hay gente y gente, yo he recibido grupos pequeños incluso gente fuera de Chile lo cual 

estaban realmente interesados en saber que lo que es, como se hace y eso lo hemos logrado junto 

tenemos nuestro propio espacio, tenemos nuestro WhatsApp y otro serie de cosas que hemos 

logrado, si usted se fijó tenemos un letrero colocado, los 9 tenemos letrero colocado, lo colocaron 

recién está poco visible hay que arreglarlo un poco, eso para que la gente cuando llegue a Doñihue 

nos ubique, hay gente que se interesa en saber y conocer y le gusta.” 

● Como se practica hoy el oficio. 

Don Polo Realiza la vendimia en un solo día, a finales de marzo. En el patio de su casa, hacia el 

fondo se encuentran los parrones de los que extrae la materia prima, junto con los barriles de 

madera, chuícos de vidrio y mimbre, fregadero entre otros. Todos implementos muy artesanales que 

dan cuenta de la forma tradicional de producir sus vinos. Además, nos cuenta que él realiza la 

vendimia en un solo día, contratando a la misma gente de siempre, que conoce el oficio, para que 

corte, lleve y procese la uva.  

“— Aquí cuando se hace la vendimia, en la mañana se le da un buen desayuno a la gente, ustedes 

deben haberlo comido en más de una oportunidad, el famoso huevo con cebolla frita… 

...A la hora de almuerzo se le da un plato de cazuela de vacuno, en seguida se les da un plato de 

porotos con rienda, y en la tarde se termina con un asadito o carne mechada cualquier cosa de 

esas, con ensalada y papas mayo y una garrafa de chacolí arriba de la mesa, para que coman todo 

lo que quieran... 

...Eso ha sido una tradición, soy la única viña que lo hace… 

...Hay nietos de gente que trabajaba con mi mamá, entonces es una tradición de la gente, de que 

cuando toca la vendimia andan averiguando cuando toca la vendimia en la casa del Polo, pero yo 

tengo mi gente escogida la cual viene habitualmente.” 

Como relata don Polo, es una tradición que en ese día se dé un contundente desayuno, almuerzo y 

cena a sus trabajadores. 

 

● Asociación y asesoramiento  

Los Chacoliceros de Doñihue, es una asociación gremial creada con el fin de potenciar y preservar 

la producción de Chacolí, además de medio para postular a distintos fondos concursables que 
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benefician a sus productores y la comunidad. Don Polo nos cuenta que desde el año 2016 

comenzaron a recibir asesoramiento por parte de la Universidad de Chile, de una serie de 

profesionales que están impulsando a sus productores. Ya sea desde consejos a la hora de la cosecha 

de la uva, el proceso de elaboración, envasado, y promoción de sus productos, lo que los ha llevado 

a una favorable alza en el precio del Chacolí, y reconocimiento nacional. 

 “Nosotros formamos hace mucho tiempo la asociación gremial, ha servido para varias cosas, 

entre otras cosas para comprar productos en conjunto, eso significó también para nosotros 

postular a un aporte del CORE de Rancagua, aporte que significa 240 millones de pesos por tres 

años, pero no solamente Doñihue, sino también para Litueche, no me acuerdo nunca de la otra 

comuna que está cerca de San Fernando, y Doñihue, pero ellos producen solamente chicha, 

nosotros producimos chacolí… 

Nosotros formamos hace mucho tiempo la asociación gremial, ha servido para varias cosas, entre 

otras cosas para comprar productos en conjunto, eso significó también para nosotros postular a un 

aporte del CORE de Rancagua, aporte que significa 240 millones de pesos por tres años, pero no 

solamente Doñihue, sino también para Litueche, no me acuerdo nunca de la otra comuna que está 

cerca de San Fernando, y Doñihue, pero ellos producen solamente chicha, nosotros producimos 

chacolí. 

Junto con eso nosotros estamos también trabajando con una Enóloga, y con dos Ingenieros 

Agrónomos.” 

Don Polo nos cuenta que todo el trabajo de los profesionales los ha llevado a mejorar su producción 

sin cambiar la tradicional forma de elaborarlo. 

 

● Comercialización  

En cuanto a la ventas antiguamente se vendía solo a granel, y el litro no superaba el valor de $800, 

en la actualidad con todos los avances y mejoramientos, con ayuda de académicos de la Universidad 

de Chile quienes les han proporcionado varios elementos como la etiqueta, botellas, bases de 

plástico y acero inoxidable, entre otros, han logrado que el chacolí se venda a un mejor valor, 

mejorando incluso su calidad, dando apoyo en temas como marketing por medio de la creación de 

una página web para su asociación gremial, todo esto junto con su tradición aportan un valor 

agregado a este producto tan especial. 

“— Hemos vendido a granel y embotellado, pero yo no solo produzco chacolí, sino que también 

produzco otras cosas como vinagre, vino artesanal y chicha cocida que son los productos clásicos 

que yo tengo... 

...Nos han proporcionado algunos elementos (académicos de la Universidad de Chile), por 

ejemplo, ya tenemos nosotros un chacolí embotellado, que antes no lo teníamos, hemos participado 

en la fiesta del chacolí de Doñihue que se hace en el mes de julio... 

...Yo le voy a mostrar en seguida la botella que estamos sacando este año nosotros, 

económicamente nos ha resultado bastante positivo, porque hace 3 años atrás el litro de Chacolí lo 
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vendía a $500, $600 o $800 y hoy día vendo el litro a $2000. Y el litro de chacolí embotellado yo lo 

vendo a $3000 la botella. Entonces nunca pensamos que podíamos llegar a esos precios... 

...Acá somos 9 personas en Doñihue y los 9 estamos agrupados y no tenemos ningún problema, nos 

han proporcionado tanto en bases tanto de plástico y acero inoxidable igual para todos, y nos han 

proporcionado máquina para colocar corchos, para purificar, para hacer la vendimia, máquina 

que cuesta $500.000, entonces ya hay 3 que han comprado, más una que… bueno tenemos 4 

máquinas para los 9, pero 3 que son dueño de ella y una cuarta que estamos esperando adquirir.” 

 

● Proyección  

Don Polo en cuanto al futuro familiar del negocio pretende delegar su oficio a su sobrino y enseñar 

lo que más pueda del chacolí y de su tradición, para no perder este negocio tan preciado. Afirma 

que es su sobrino quien demuestra más interés y que lo visita prácticamente todas las semanas para 

aprender y compartir experiencias. 

“— Esperamos que esta cosa siga, estoy preparando a un sobrino, ya que yo soy soltero, 

esperamos que sea la persona, bueno por lo menos demuestra interés en seguir, está aprendiendo 

todo lo que se hace y confió que cuando yo no esté aquí él pueda seguir haciendo esto con el fin de 

que no se pierda la tradición… 

Por otra parte en torno a la proyección del negocio como tal, su plan se centra en llegar a lugares 

típicos de Santiago, don Polo siempre deja en claro que su objetivo no es producir en cantidad sino 

que en calidad, buscan su cliente especificó,  además que junto a su asociación gremial están siendo 

asesorados por académicos de la Universidad de Chile como indicamos anteriormente para impulsar 

el negocio a nivel nacional, o quien sabe si más a futuro también llegue a mercados internacionales, 

ya que su oficio tiene mucho potencial económico y cultural. 

… La idea es seguir al mercado nacional tratando de seguir, colocar en algunas partes de 

Santiago, productos nuestros con el fin de que se empiece a masificar la venta… 

Exactamente. Nuestra meta es llegar a los negocios típicos de Santiago con nuestros productos, y 

para eso están encargando… están viendo los pasos a seguir, la gente que nos asesora de la 

Universidad… 

...primero nos posicionamos y después salimos. Primero obtenemos calidad y después demostramos 

la calidad hacia afuera…” 

Conclusiones del informe de trabajo de campo 

 

Por medio de una entrevista realizada a un productor local de Chacolí se han logrado 
abordar distintos puntos en este informe, en los cuales se ha buscado retratar el campo que se estaba 

investigando, y por medio de esto se han obtenido distintos aprendizajes mediante las propias 

palabras pronunciadas y actividades observables en el lugar. A través del trabajo en terreno, como 
estudiantes hemos tenido la suerte de apreciar el potencial que tienen las prácticas tradicionales 

como medio para impulsar el turismo, y el desarrollo económico en sí de nuestra región. 
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Esto nos ha proporcionado competencias para la adquisición de habilidades en el 

desempeño de la entrevista como técnica profesional, por otra parte, nos da otro entendimiento y 
una visión distinta a la común. Se puede comprender y aprender de forma práctica todo el potencial 

regional que existe por medio de una aproximación a una situación social, logrando relacionar los 

contenidos vistos en el desarrollo de una actividad que nos permite distinguir distintas dimensiones 
reales que hay en la región. 

La comunidad y los sujetos analizados en el transcurso de esto nos hacen comprender todo 

el trasfondo existente en este caso del Chacolí de Doñihue, comprendiendo las influencias y etapas 

del surgimiento, el trabajo silencioso y eficaz que se ha llevado a cabo para llegar hasta el punto en 
el que se encuentran ahora, muchos puntos de los cuales se ha podido evaluar en base a sólo una 

conversación y la aproximación a una experiencia en el terreno que hemos investigado. 

Anexos 
 

● Mapas y otras informaciones relevantes. 

Emilio Cuevas, Doñihue, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins. 
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● Fotografías, acompañadas de glosas explicativas. 

 

   
 

 

 

  

 

 

Don Polo Carreño mostrándonos la botella de “Chacolí de Doñihue” con su correspondiente 
etiquetado, diseñado por la Universidad de Chile, es el mismo para todos. Nos cuenta que la venta 

es de abril prácticamente hasta octubre, y que el chacolí que no se vende, se deja para vinagre para 

que no se pierda todo lo producido. 

 
 

 
 

También nos cuenta que no compra uva, ya que solo utiliza la que está en la viña detrás de su casa y 

toda la vida ha sido así. Las parras se van renovando cada 3 años y fue su madre quien inició todo el 

gran proyecto hasta el día de hoy, hace 30 años atrás sacaba junge, una flor muy bonita para vender, 
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porque en ese tiempo no era muy buena la venda de chacolí, pero, aun así, la tradición del chacolí 

ya estaba en Doñihue, antes de que llegara su madre. 
 

● Se adjunta el audio de la entrevista mediante envío electrónico (we transfer, u otros 

métodos). Se espera que el tiempo de duración de la entrevista sea de aproximadamente 30 

minutos o más. 

 
Son 2 partes, una en la que inicia la entrevista, y debido a que se empiezan a sacar las fotos se corta 

la grabación al minuto 37:40, que es donde termina el audio. 

https://drive.google.com/open?id=1NkAPkN7nW-f1NN12KNvwH7kyDn_O1f9l 
 

Y en la otra parte a partir del minuto 30:00, se reanuda lo que había terminado en la primera parte 

del minuto 37:40 de la primera parte. 

https://drive.google.com/open?id=10O7pOXiiAh8DVNfUaTkUnVJhH6B2u2Xo 
 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1NkAPkN7nW-f1NN12KNvwH7kyDn_O1f9l
https://drive.google.com/open?id=10O7pOXiiAh8DVNfUaTkUnVJhH6B2u2Xo
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Clase de Marcela Bustos y Christian Bobadilla (rutas de la patria nueva) 

Carrera Ingeniería Comercial Noviembre de 2018 

 
 

 
 

Foto Taller Ciencia Social Regional carrera de Ingeniería Comercial. 
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C. Transcripción grupo focal. La región vista desde Santiago. 

 
Conversación sobre turismo en la región de O’higgins 

Restaurante La Fraternal 

Ñuñoa. Región Metropolitana 
Moderador: M. Astorga V. 

8 personas. 

Viernes 7 de diciembre de 2018 

 

 
Imágenes de la segunda parte de la conversación en el que se incluyen folletos de la oferta turística 

de la región. 
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Más o menos las preguntas son…que se presenten, qué es lo que hacen, cuál es la edad que 

tienen, a qué se dedican, cómo conocen la región, cómo la describirían, si van habitualmente, 

cómo la comparan con otras regiones, todas las cosas que uno pudiera preguntar para saber 

qué piensan ustedes sobre el turismo, hacer turismo allá, distintos tipos de turismos, ¿sí? ¿hay 

algún interés también por hacer turismo cultural?, etcétera. Entonces, eso es más menos la 

conversación, yo voy a intentar guiarla digamos, mientras que voy tomando jugo y...  

 

- ¿Y tú vives allá también?  

 
No, yo viajo, sí.  

 

- ¿Diariamente?  
 

Sí, más menos diariamente, claro.  

 
- Igual a Rancagua es como una hora y media.  

 

- Menos 

 
Claro, sí.  

 

- (0:00:42.4)  
 

- Cada vez menos, cada vez más cerca.  

 

Claro, tenemos el bus, tenemos el tren, claro. Entonces, eso. ¿Les parece que partamos? 

quizás se sume alguien entremedio, pero es un buen grupo para tener una conversación de 

distintos lugares, desde que puedan visitar distintas comunas, por ejemplo, pueblos, 

localidades, costas, centros, cordilleras, más sur. Entonces, hagamos una presentación, una 

ronda, podemos partir por acá.  

 

- Me llamo Felipe, soy traductor de español y trabajo haciendo clases de inglés y de español 
freelance. Eso.  

 

¿Y qué edad tienes?  

 
- Tengo 39. 

 

- Es que está recién estrenado.  
 

¿Y tu relación más menos con la región?  

 
- Para mí Rancagua siempre ha sido como la ciudad de paso, nunca he visitado Rancagua, siempre 

he pasado por Rancagua, como que cuando vengo del sur sé que estoy cerca de Santiago y cuando 

llego a Rancagua sé que estoy saliendo de Santiago. Entonces, soy super ignorante con respecto del 

lugar.  
 

¿Y por acá? 

 
- Yo me llamo David, me dedico a la música, a las artes, al arte de la danza. Y Rancagua, 

respondiendo a tu pregunta, me acuerdo de que hace dos años hice un video guide en Cauquenes, 
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que pertenece a Rancagua, a la cordillera. Y como que la historia Cauquenes era un lugar donde 

concurrían todos los militares y la gente de la aristocracia (estamos hablando de 1900-1800-1700) y 
así ha ido evolucionando esos lugares y me parece interesante en relación con la historia que tiene 

actualmente ese lugar. Con Rancagua también, como dice Felipe, es un lugar que conozco por paso, 

me parece muy interesante lo que dijo Felipe, es un punto de referencia cuando sales de Santiago o 
cuando llegas.  

 

¿Y tu edad?  

 
- 37.  

 

37.  

 

- Yo me llamo Lautaro, soy licenciado en antropología, trabajo actualmente como consultor más 

que nada, hago consulta indígena más que nada de forma antropológicas y cosas por ese tipo y mi 
relación con la región es que tengo familiar allá, así que voy desde chico.  

 

¿En qué parte? 

 
- Lago Rapel, un pueblo que se llama La Esperanza, Las Cabras, ese sector. Siento yo que el 

turismo es como una experiencia en particular que se propone desde el consumo de los espacios, 

siento yo que no me he relacionado turísticamente con ese lugar, pero sí como experiencia de vida 
compartiendo con mi familia.  

 

¿Y vas habitualmente? 

 
- No, ahora no he ido hace tiempo, la última vez que fui fue a un bautizo, por ejemplo, o voy para 

los 18 así, que hay unas fondas por allá y eso.  

 
¿Y tu edad?  

 

- 26.  
 

Okey.  

 

- Yo soy Andrea Contreras y mi relación con la ciudad y con la región es más que nada por la playa, 
siempre voy con mi familia a Punta de Lobos, siempre íbamos por el día y siempre en el verano 

invitábamos a los amigos de nosotros y siempre fuimos por el día. Quizás turísticamente sí la 

conozco lo que es Pichilemu y Punta de Lobos, pero el resto no, logísticamente no sé nada más de 
la región.  

 

La costa y ese sector.  

 

- La costa. Sé que existen otros lugares como las Viñas, hay una mina Coya, pero no las conozco.  

 

¿Y tu edad? 

 

- 34.  

 
Y, por acá.  
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- Yo soy Soledad, no investigué nada, porque típico que a mí me dicen algo y yo me pongo a 

investigar, pero no, no hice nada y empecé a pensar que O'Higgins a mí no me cae bien. Empecé a 
pensar que de las no sé cuántas regiones que hay, creo que hay dos no más que tienen nombre de 

persona, creo que es Magallanes y O'Higgins (ni siquiera me puse a estudiar) y ya O'Higgins no me 

atrae.  Y también he pasado, creo que estuve solo una vez en la casa de una amiga en Rancagua, 
pero siento que no es una ciudad que yo recuerde algo bonito.  Él dijo algo de Rapel, esto de cuando 

chica en Rapel, o sea, algo conocí, siempre me interesó ir a la mina Sewel o algo así, pero nunca he 

ido. Y me acordé también lo del surf en Pichilemu que creo que está en esa región. Pero la verdad 

es que conozco casi nada y como que voy de pasada. Ah, mi edad, soy la más viejita, 54, soy 
doctora en creación de empresas desempleada.  

 

- Pero optimista.  
 

Por acá. 

 
- Soy Cintia, tengo 37, soy actriz, profesora de yoga y también me pasa que toda esa zona de 

Rancagua siempre... bueno, Rancagua mismo la conozco muy poco, he pasado, he estado un par de 

veces, pero también me pasa que como turísticamente no me atrae. Conozco el Lago Rapel, sí, ese 

lugar lo encuentro muy bonito. Nunca he ido a Pichilemu, por ejemplo, que es algo que tengo 
pendiente, me encantaría conocer, pero también me pasa que no me gustan los lugares tan llenos de 

gente, entonces, si es un lugar que, si de ir iría fuera de temporada, por ejemplo, como a visitar. Y la 

verdad es que eso es todo lo que conozco, la verdad es que no es un lugar que me atrae conocer.  
 

Ya. ¿Y por acá?  

 

- Ah, chuta, estaba pensando porque no sabía que Pichilemu era de la región de O'Higgins. 
Entonces, claro, Rancagua, Los Andes conozco, que he ido desde chica, tengo una amiga allá. ¿Los 

Andes es de la región de O'Higgins cierto?  

 
- No, es la sexta.  

 

- Entonces es nada que ver. Sí, como que estoy perdida, sé que Rancagua, también sabía que llegaba 
el tren, que está muy cerca. Me pasa lo mismo que Felipe, como que es una situación geográfica 

que uno más o menos se ubica, pero nada mucho. Me acuerdo de que una vez estuve cuando chica, 

pero como que pasé, como que todos pasamos por ahí.  

 
- Yo creo que para todos es un lugar de paso más que... si nadie conoce Rancagua.  

 

- Como que habría que poner un bar de paso.  
 

- Un Pronto Copec.  

 
¿Y eres de Santiago?  

 

- Soy de Santiago. Y mi amiga de Los Andes nació en Rancagua, pero ahí también tal vez tengo la 

confusión, pero no cachaba. Yo he ido a Pichilemu, he estado allá, me gusta y Cahuil también 
(0:08:39.0), es muy lindo también, pero como que no cachaba que era de la región de O'Higgins.  

 

- ¿Matanza también es parte de Rancagua?  
 

- Sí, también.  
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- No tenía idea.  
 

- ¿Hasta dónde llega?  

 
- (0:08:57.7) 

 

- ¿Y San Fernando también es de allá?  

 
- también.  

 

- Chimbarongo también.  
 

- (0:09:08.6)  

 

A ver, ¿qué pasa con respecto a la geografía?  

 

- A mí me pasa que, desde mi ignorancia, desde mi desconocimiento con la parte geográfica de la 

costa de Rancagua es interesante, porque tampoco tenía idea de que Pichilemu era una parte de 
Rancagua, que Matanza era parte de Rancagua, es político igual, somos super centralistas.  

 

- Sí, yo también.  
 

Por ahí vamos a mirar unos mapas después.  

 

- Sí sé que Cauquenes está al límite, estuve en ese lugar que era como uno de los puntos como bien 
turísticos de Rancagua.  

 

- Pero no será... hay una diferencia, ¿no hay unas termas de acá de Cauquenes o algo así?, porque no 
Cauquenes en sí.  

 

- Cauquenes queda en el Maule.  
 

- Está más al Maule.  

 

- Las termas del Flaco.  
 

- Oye, que estamos perdidos.  

 
- ¿Y Chillán?  

 

- Octava.  

 
¿Y tú nombre cuál era?  

 

- Ah, perdón, María José, 32.  
 

(0:10:20.4) 

 
Y nos faltaba una presentación acá.  
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- Hola, mi nombre es Alexis Cevallos, soy de aquí de Santiago, trabajo aquí en la fraternal y soy 
periodista de la Universidad Católica. Y, de O'Higgins conozco, bueno, fui a pasar un año nuevo a 

Matanzas, como hace dos años, también conozco santa Cruz.  

 
- Eso, también había pensado en Santa Cruz.  

 

- Es muy bonito, está bueno Santa Cruz, está full Cardoen. 

 
- Ah, tú no eres de Rancagua.  

 

- Y a Rancagua pasé porque un amigo trabajaba en la mina El Teniente y estuve un par de días en 
Rancagua, pero me pareció horrendo, o sea, ni un brillo, no comparado con Matanza y Santa Cruz, 

que hice el tur también de las viñas que hay allá, muy bonito, muy buen vino y eso.  

 
- Eso como que también tiene una idea, como que la región central también es también de vinos, de 

viñas.  

 

- O sea, yo conocí un poquito más porque antes trabajaba para una revista regional, entonces ahí 
hice un concurso por el SERNATUR que era encontrar los 13 nuevos lugares turísticos para Chile, 

uno por región, nuevo, que no se conocían y dentro de O'Higgins ganó Matanzas, porque hicimos 

una cuestión popular, una votación popular. Y eso.  
 

- ¿Alhué no está ahí en la región de O'Higgins? 

 

- Un poquito más para allá.  
 

- Estoy super fuera de...  

 
Pero mencionaste también Cahuil, Rapel, Las Cabras, entonces, si ustedes describieran la 

región escuché que era como región de paso o más bien Rancagua de paso, también decías tú a 

propósito de O'Higgins.  

 

- Sí, O'Higgins tiene una carga ahí.  

 

Por el personaje dices tú.  

 

- El personaje, es como darle una personalidad, ¿me entiendes?  

 
- Claro, ahí el cambio de carretera también, porque antes era de paso, ahora con la carretera nueva 

no pasan por la ciudad, ahora es by passear la ciudad.  

 
- Vas por el lado. 

 

- Hay una ciudad que se encendió entera por el tema de los incendios forestales, ¿cómo se llamaba?  

 
- ¿Santa Olga?  

 

- No, no era Santa Olga, era una que tiene un Santuario en la costa.  
 

- Se conoce por eso también.  
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- Claro, si quedó la patada. Pero no era una comuna muy conocida en comparación.  
 

- A mí me pasa que tampoco hay mucha información, siento yo que no es una región que tenga 

como una explotación de imagen por decirlo de alguna manera como otras regiones que se venden 
más, que sabemos más de otros lugares turísticos por prensa.  

 

- Por las discos, las termas, cosas así.  

 
- Claro, como que siento que quizás lo más conocido puede ser como la cosa de Cahuil, la costa, el 

surf.  

 
- Para mí, de hecho, es más las rutas del vino desde que se empezaron a hacer y ahí está la ruta del 

vino de Colchagua, el valle Colchagua. Entonces, de hecho, también creo que lo tengo más 

relacionado con lo que es el vino, como una ruta importante.  
 

- Cuando dijiste Santa Cruz, sí, tiene toda una ruta vitivinícola que está en Santa Cruz.  

 

- Vitivinícola.  
 

- Está como rodeado el pueblo de (0:13:57.4), está bueno.  

 
- Está la casa la casa del apóstol.  

 

- Tienen el manso hotel, el casino tienen también, o eso es lo que recuerdo.  

 
- Chépica también es parte de... ¿sí?  

 

- Sí. Y, de hecho, está Lolol al lado de Chépica, que es un pueblo que es súper bonito que se calló 
como para el terremoto del 2010, yo pasé después de eso y ahora está super bonito.  

 

O sea, han pasado igual por pueblos del interior digamos.  

 

- Es que yo soy de la séptima región, entonces mi trayecto de la séptima hacia Santiago desde que 

soy niña incluye lugares en bus, paradas en San Fernando, en Rancagua, cuando íbamos a 

Pichilemu siempre íbamos por Santa Cruz, entonces, ahora vengo hacia Santiago desde Lolol.  
 

¿Qué tiene de bonito Lolol a tú juicio?  

 
- La arquitectura de las casas, eran casas patronales, antiguos, pero están como un poco restauradas, 

súper bonitos.  

 

- A mí me da la sensación de que es colonial, Rancagua en general o toda la región, sí, que igual me 
atrae, a mí me atrae ese tipo de arquitectura, la arquitectura colonial, Chillán ponte tú. Esta cuestión 

del sur que también es un rollo arquitectónico más que una cuestión, no sé, como las termas de no 

sé qué. Pero yo también creo que el turismo está super segregado económicamente, porque la 
Andrea tal vez habla de las Viñas porque se mueve en un entorno que va a las Viñas, porque no 

todo el mundo puede pagar un tour por los viñedos, con almuerzo y catas y todo eso. Los jóvenes 

van más a Pichilemu, Rapel es como de viejo que va a pescar, ¿o no? 
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- Eso pensé yo, que yo iba con mis tíos.  

 

¿Cómo es eso? Bueno, de hecho, tus familiares son de allá.  

 

- Yo la última vez que fui estaba super contaminado, porque hay aguas estancadas (0:15:56.1) 
porque está como barro.  

 

- ¿La Argandoña no era de...? 

 
- Pelarco.  

 

- Cuando era chico tuve experiencia de deporte acuático, lancha y cosas así. Y ahora no he ido hace 
caleta de tiempo.  

 

- (0:16:10.4) 

 
- Turísticamente la pesca, voy a los ríos, al Tinguiririca, que tengo algún familiar en la zona.  

 

- El mítico Tinguiririca.  
 

- Me acordé de que no me acordaba que Santa Cruz estaba ahí, entonces, hace 20 años yo era 

directora del museo de Talca en la región del Maule y tuve una cena con Carlos Cardoen, la señora, 
¿cómo se llama esta señora que sale en la tele que es rubia, que habla puras tonteras?  

 

- ¿Cuál de todas?  

 
- Cómo empezar a decirlo.  

 

Te miraron a ti, como si tú debieras saber.  

 

- Perdón, la Raquel Argandoña y su marido, entonces, después nos invitaron a la casa de Cardoen, 

porque lo que querían era como día político, querían que la Universidad de Talca los apoyara en no 
sé qué cosa o él darle plata la Universidad de Talca, no me acuerdo cómo era la cosa. La cosa es 

que conocimos el museo, que era un tremendo museo.  

 

- Las bombas racimo.  
 

- Bueno no lo mostró, esa parte no.  

 
- Y también había un hotel, que si no me equivoco era un hotel 5 estrellas que lo estaban en ese 

momento construyendo, eso fue hace como 20 años. Y ahora sé que en Santa Cruz está ahí, ni me 

acordaba y me acuerdo también de una ruta de un tren que él estaba haciendo cargo de obra también 

y ahí estaba la cosa de los vinos.  
 

- Es que podemos decir que es el dueño de Santa Cruz.  

 
- El dueño de Santa Cruz.  

 

- Claro, eso.  
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- Quedé impactado, llegamos de Matanza y llegamos a Santa Cruz y como que dijimos "vamos a 

conocer un pueblito", así como "mira que choro, vamos a conocer el pueblo" y de repente aparece 
un Ferrari al medio de la plaza y después de eso empezamos a cachar autos de lujo, o sea, un 

turismo de lujo. Parece que Cardoen metió todo el billete ahí porque no puede salir de Chile, o si no 

lo meten en cana (0:17:58.1), así que se ve que metió toda su plata ahí hace años ya.  
 

- E invitó a sus amiguitos.  

 

- Invita a sus amiguitos, colecciona sus autos, tiene un museo también allá en Santa Cruz de autos 
bien bonito. 

 

- De hecho, en el museo tiene un montón de cartas así como súper importantes, así tipo de 
O'Higgins y cosas así.  

 

- Parece que (0:18:15.6) de O'Higgins.  
 

- No sé cómo se llama el museo, no me acuerdo.  

 

- ¿Cómo se llama el museo de Santa Cruz?  
 

- Museo de Santa Cruz parece que se llama o el Museo de Colchagua, Museo de Colchagua.  

 
Y cuando alguien le dice "hacer turismo cultural en la región de O'Higgins", ¿qué es lo que se 

imaginan?, ¿con qué lo asocian?  

 

- Yo, arquitectura.  
 

- Arquitectura.  

 
- ¿Ahí no nació la Gabriela Mistral?  

 

- No.  
 

- Nació en Vicuña.  

 

- Cuarta región.  
 

- Pensé que estaba por ahí.  

 
- No, yo creo que la Gabriela también pasó por ahí en algún momento, pero fue de paso. Estuvo de 

paso.  

 
- Pasó.  

 

¿Entonces arquitectura? ¿turismo cultural?  

 
- Historia, por el maule.  

 

- Claro.  
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- Me imagino que debe haber varios rodeos también que podríamos eliminar por el sector, que tal 

vez culturalmente se podría como quitar, como dar ejemplo, pienso.  
 

- Chimbarongo, que tiene toda esa línea del mimbre.  

 
- Chimbarongo.  

 

- ¿Está en O'Higgins Chimbarongo?  

 
- Sí, es la última como que ahí termina.  

 

- Que lindo.  
 

¿Lo ven como algo atractivo o no atractivo? ¿más para qué lado digamos?  

 
- Es que es más atractivo un parque nacional, no está las torres del Paine, no sé, más que irte a un...  

 

- Pero las playas.  

 
- Pero es que también tenemos playas aquí en Santiago, entonces...  

 

- Pero no son lo mismo, porque acá tú vas a Viña y es Santiago con playa, en cambio, tu vas a 
Pichilemu todavía es un balneario con playa, o sea, es otro tipo de...  

 

- Más Matanza, de hecho.  

 
- Bueno, si a mí me lo hicieran más fácil yo iría a recorrer lugares coloniales.  

 

- Además piensa tú que son 5 horas en auto, entonces tampoco está tan...  
 

- ¿Cinco horas a dónde?  

 
- Para allá.  

 

- No, tres horas  

- Se practica harto deporte en las playas de Pichilemu, Matanza, deporte de vela, deporte surf, 
windsurf. 

 

- Bueno, la sal de cahuil también, que eso puede no...  
 

¿Cómo fue tu experiencia ahí en Cahuil?  

 

- Fue bacán, porque yo fui a acampar. Entonces fuimos a acampar y había una señora que nos hacía 
pan, entonces, teníamos que ir, éramos como 150 personas, no, eran como 100 personas, porque 

éramos scout. Entonces, mandábamos a hacer el pan amasado. Sí, la gente siempre se ríe porque no 

sabe lo que es ser scout o porque tiene la idea de que son como un ejército pequeño, pero yo lo pasé 
la raja, en fin, da lo mismo.  

 

Entonces ahí como scout fueron...  
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- Fuimos a acampar y siempre buscaban dónde mandar a hacer el pan y tuvieramos pan diariamente, 

entonces teníamos que ir a buscarlo donde una señora que tenía ganzos, tenía de todo y desde su 
casita se veía los salares de cahuil, entonces era hermoso, era muy bonito, así como una colinita y 

ella nos explicaba, los cuadrados, sí.  

 
- ¿Las piscinas? 

 

- Sí, las piscinas. 

 
- ¡Wow!, qué bacán.  

 

- Sí, super lindo, era muy bonito ahí. Y yo me acuerdo de los ganzos. Puyehue parece que está cerca 
también, ¿o no? 

 

- No, está más al sur.  
 

- Bueno. He ido a varias partes que no sé cómo llegué, pero me acuerdo de que era muy bonito 

como ese espacio. Y cuando vi eso, ahí caché que la sal... porque ahí caché cómo "oh, la sal", debí 

tener como 10 años, ponte tú, una cosa así. Entonces "oh, que bacán, qué bonito" y campo, como el 
espacio que me imagino que si yo voy en este momento debe estar súper distinto a cómo yo lo vi a 

los 10 años, porque igual...  

 
No has vuelto 

 

- No he vuelto a ir a Cahuil precisamente, como desde esa visión, he ido a Pichilemu, fui cuando 

estaba en la Universidad, que igual fue hace rato. Curanipe me acuerdo también de que estaba cerca 
que era bonito. Pero fue un bonito momento, porque además yo me acuerdo de que acampaba y 

todo eso como esa experiencia de ir a buscar el pan de tener...  

 
Y esa experiencia de ir a buscar el pan, por ejemplo, o la imagen que tuviste de ver las 

piscinas digamos, ¿tú piensas que es atractivo para la gente?  

 
- Sí. De hecho, ahora que tú me hablas me acuerdo de un lugar que está cerca de Constitución que se 

llama Rancho Astillero, que sé que está en la séptima región, pero uno a Rancho Astillero uno va en 

un bote que te demoras una hora, de Constitución a Rancho Astillero es como una islita, que puedes 

ir en tren también, pero es más largo por tierra, no sé, hay un puente. Y ahí, por ejemplo, hay un 
espacio que es como una granja y ahí están las gallinitas y todo, y hay un lugar donde uno puede 

comerse una lisa a la teja, que está pescada ahí en el río Maule, que hacen pancito, que están las 

gallinitas, etc., que también podría ser como un espacio como lo hablábamos recién, como tal vez 
de tener pancito ahí mismo, ver los salares hacia abajo, creo que también hay como que uno puede 

ir a ver los salares, como las personas que trabajan ahí que son puras familias que son del sector.  

 
- ¿Hay turismo en los salares?  

 

Sí.  

 
- Es muy piola.  

 

- Venimos a resolver dudas así.  
 

Claro, es una pregunta, no sé si el turismo, tú dices que...  
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- Como que a mí me interesaría conocer Cahuil.  
 

Justamente porque los primeros comentarios que ustedes ahora hacían eran como, claro, no 

se puede comparar con las Torres del Paine me decías tú.  

 

- Claro, la naturaleza y todo.  

 

O tú decías la imagen de O'Higgins sobre la región. Aquí mencionaron un poco la idea de lo 

arquitectónico, de los pueblos coloniales y tú relatas una experiencia que fue grata para ti.  

 

- Sí, yo no me acuerdo de los... yo creo que tú has pasado más cerca y hace poco también, como 
más cerca de la ciudad, yo no tengo esa idea, yo jamás acudiría porque no tengo idea de que existe 

eso, pero sí tengo esta otra idea de cuando fui a Cahuil y corrían los gansos, cachai, teníamos que 

arrancar de los gansos también, y veía los salares, que para mí fue super impresionante eso, como 
una imagen que tengo de...  

 

- Es que además son intereses, yo donde voy miro las casas, miro la estación de trenes, me fijo en 

ese tipo de cosas.  
 

- Es que no me acuerdo haber pasado por el pueblo, me acuerdo de Cahuil así, de ese sector, de 

Pichilemu, de la empanada de Pichilemu.  
 

- Lo que tiene esta región que la diferencia de otros lugares que pueden ser más bonitos es que es 

accesible, es accesible como a un chileno más promedio, económicamente y además físicamente, un 

viaje más largo es más extenuante, algo así que implique más caminata. Y, por ejemplo, mis tíos lo 
que disfrutaban ahí era la gastronomía, que era como una gastronomía muy común en Chile, carne y 

carbohidrato, y de todas las carnes.  

 
¿Tus tíos que viven allá?  

 

- Más allá viven mis primos.  
 

Tus tíos que viajan.  

 

- Claro. Sí, porque allá viven mis primos, ahí hay una parte como un vínculo familiar, así como que 
alguien se casó con una tía hace un par de generaciones y... 

 

Entonces se disfruta como una gastronomía así de ese tipo.  

 

- Claro. Lo que sí he hecho, por ejemplo, que es lo que yo me acuerdo: en verdad para el 18, para el 

bautizo y para el año nuevo se come lo mismo.  

 
- Asado.  

 

- Asado. Y a veces como un animal al palo o una cosa así.  
 

- Este no es el mejor lugar para decir eso.  
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- No, yo no como carne así en esas dimensiones y también hay alcohol que se produce en la zona, 

chicha, vino.  
 

- Eso me acuerdo, de probar chicha.  

 
- Y el pipeño también, como otro... si hablamos de turismo cultural, la cultura huachaca allá está 

como súper presente, hay caleta de chicherías como muy antiguas que te atiende como el hijo, del 

hijo, del hijo del hueón que la creó ya hace 200 años.  

 
- Perdona, ¿las siete tazas están ahí? 

 

No, están más al sur.  

 

- La región del Maule, ¿no? 

 
- Sí.  

 

¿Pero querías mencionarlas?  

 
- No, pensé que estaba ahí, que había ido, entonces pensé que podría ser, pero no.  

 

- ¿Y hay algún parque nacional en O'Higgins?  
 

- Hay parques, pero no de las características de Torres del Paine.  

 

- Pero hay algo que yo creo que afecta al turismo como en todas las regiones que es el monocultivo. 
Mis primos trabajan allá en el campo y, claro, donde se produce vino hay monocultivo de uva, si se 

produce ciruelas hay monocultivo de ciruela, se produce caleta de palta también en esa región. 

 
- Manzanas.  

 

- Hay lugares donde hay sequía y escasez de agua, y son factores que van en contra del turismo y es 
una explotación además latifundista, así como muy antigua, que tiene que ver con que se mantenga 

también cierta arquitectura patronal así y eclesiástica, eso también es súper influyente en los 

términos de cómo se podría hacer un turismo cultural.  

 
- Ahí en constitución hay una roca gigante en la playa que es bien conocida.  

 

- La de la iglesia.  
 

- No sé cómo se llama 

 
- La piedra de la iglesia se llama.  

 

- La piedra de la iglesia. Y también tiene unos humedales bien bonitos ahí cerca de constitución.  

 
- Pero Constitución está en la séptima.  

 

- Sí, en el Maule.  
 

- Pero suele ser así un problema el identificar hasta dónde, dónde empieza y dónde termina.  
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- Además las playas también se parecen.  
 

- ¿Y eso estaría como en qué o en cuáles...? 

 
- Como la figura así, como la fotografía de eso.  

 

- Cordillera. Sí.  

 
- Es que quizás a lo mejor turísticamente O'Higgins como región podría enfocarse justamente más al 

tema del campo, como que la identidad nuestra chilena, que también la tienen otras regiones. Pero 

como tienes vino allá de por sí ya tienes un gancho para la gente que vaya. 
 

- Es que yo creo que tiene que identificar el público objetivo, porque para un Santiaguino ir a 

Rancagua es fome, porque de vacaciones uno lo asocia a irse lejos, ojalá para el norte, ojalá fuera 
del país, así que no tienes nada que hacer en Rancagua. Y la Viña y eso, como que la orientación es 

como los extranjeros.  

 

- O también es como de paso o que arrendaste un lugar, si es que tienes muchas lucas, como para el 
matrimonio, para la cena.  

 

- ¿Ustedes están hablando de Rancagua como Rancagua o la ciudad?  
 

No, como la zona. Son como 33 comunas allá.  

 

- Es harto por conocer ahí.  
 

- Y siempre yo creo que tienes que ir a conocer, costa, centro, porque son distintas ofertas.  

 
- Ponte tú, Cauquenes estaba lleno y se llenaba Cauquenes todo el tiempo, era como un centro 

turístico bien potente, porque estaba muy cercano a la frontera con Argentina, porque 

históricamente se conoce porque O'Higgins iba a unos baños termales que eran muy conocidos, 
cerca de Santiago también. Contaba la historia que estaban en Rancagua, la ciudad e iba este lugar, 

a poder disfrutar de estas termas, eran muy distintas a cómo estaban antiguamente.  

 

- Me acordé de que en la región del Maule tuve que visitar a los 33 monumentos nacionales, 
entonces quizás en esta región (0:30:15.3) cultural haya no sé cuántos monumentos nacionales y se 

puede hacer una ruta de eso. Pero ahora, cuando yo iba al Maule eran pueblecitos super pobres, con 

arquitectura chilena preciosa, pero que se estaban desmoronando, que estaba la iglesia cayéndose y 
todo eso. Entonces, yo pensaba que había unos pueblitos en el Maule, eran preciosos y que podrían 

ser turísticos internacional y todo, pero si alguien les ponía plata, porque si no era muy... porque no 

había restaurant, no había hotel, no había nada.  
 

¿Y ustedes se consideran público objetivo?  

 

- Bueno, tú mencionaste la idea de público objetivo.  
 

Hablaron de lo accesible de una región como O'Higgins.  

 
- Yo de esa partecita, sí, más al sur, sí yo iría.  
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- Sur cordillera.  
 

- A Pichilemu quizás, no lo conozco.  

 
- Igual es medio caro, vale como 40 lucas el tour. Yo he averiguado, salen los buses de Plaza Italia, 

vas por el día.  

 

- O sea, a mí me interesa conocer la costa y las piscinas de sal, quizás también la arquitectura como 
dice Felipe, pero no tengo información la verdad cuáles son los tours o los tipos de alojamiento, si 

hay parques nacionales donde acampar, si...  

 
Como las preguntas que hacían acá.  

 

- Claro, la verdad es que desconozco, no sé.  
 

- Es interesante también la agricultura que pasa en Rancagua, también puede ser una ruta cultural, 

porque son pequeños agricultores que trabajan en la zona, que tienen parcelas. Tengo unos tíos con 

unos niños chicos que ellos tienen campo en Chépica que trabajaban como a los trece, ponte tú, la 
ciruela la llevaban en otro lado, las secaban como al sol y después eso se vendían. Pero está llena de 

rutas super chiquititas de pequeños agricultores que tienen campos de manzana, monocultivo de 

peras y es un proceso (0:32:14.0) esa ruta como de cultivo de la gente, de cómo trabaja la gente. 
Porque yo creo que hoy en día es muy distinto a cómo era 15 años atrás, como... además Chépica 

me acuerdo de que era tierra y campo.  

 

- Y debe haber pequeñas viñas de vino como más familiares, como que quizás eso sería interesante, 
más que estas grandes viñas.  

 

- Puede ser una pregunta. O sea, las grandes viñas les deben comprar a estos pequeños agricultores 
las uvas, no sé, también otra forma de...  

 

- Yo siento que a la larga terminan como engulléndolos, terminan matando la pequeña producción, 
por ejemplo: cuando yo era más chico, mi primo tenía una plantación de choclos en su casa y ahora 

no hay nada. También ahí el terremoto fue fuerte y hay gente que, para los cerros, para la cordillera 

que lo perdió todo.  

 
- ¿En qué zonas? 

 

- Esto es en Las Cabras, Las Cabras, La Esperanza, que no son sectores muy turísticos, ese es el 
tema, como que son pueblos, así como olvidados. Hay un par de supermercados así. Y como que la 

gente de allá quieren un mall y no coinciden, por ejemplo, la idea de la tradicionalidad que encierra 

su arquitectura o el tipo de producción que hay, la producción a baja escala, la artesanía, porque 
también se practica. Ahí hay todavía gente que hace de oficio casas, no estudiaron arquitectura o 

alguna hueá que se le parezca, pero todavía permanecen esos conocimientos, que son conocimientos 

locales y tienen que ver con su identidad cultural.  

 
- La gente simplemente se hacía sus casas, eso era todo.  

 

- Sí, sabía hacer todo.  
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- Estoy pensando un poco: yo fui a Valdivia hace un tiempo atrás e hicimos una ruta que uno iba en 

un bote por el río y en un momento parábamos en una pequeña caletita y entrábamos en una isla, 
entonces ahí nos mostraban distintos lugares, por ejemplo, la sida que la hacen allá, nos daban a 

probar sidra, nos mostraban como cosas antiguas como de la cocción, la prensa, qué sé yo; también 

otro sector que hacían chocolates artesanales; otro sector que hacían como artesanías de ese lugar, 
que era súper poquito, pero era como un poco una asociación que se hizo ahí tal vez de Juntas de 

Vecinos, de pequeños agricultores y que armaron este cuento. Entonces, el señor que hacía el tour, 

que era el mozo por el río, además como que nos llevaba a ese sector y uno aprovechaba de ir a 

comprar ahí lo que tenía, ponte tú había árboles milenarios y todo eso. Entonces, tal vez como 
organizar y tal vez ya está hecho y no tenemos idea.  

 

- O sea, nadie ha tenido una experiencia así en la región.  
 

- En la región, no.  

 
Aquí les traje unos materiales para realizar... para (0:35:27.2) 

 

- Que bueno.  

 
Que corran sus (0:35:27.5). 

 

- ¿Son todos de allá?  
 

De la región, ustedes pueden mirarlos ahí. Están los mapas, está Lolol también.  

 

- Ah, San Vicente de Tagua Tagua, yo conozco también ahí, ahí hay un sitio arqueológico, por eso 
se explota bastante, pero se llevaron los mastodontes a Inglaterra parece.  

 

- (0:35:51.4) Marchigüe yo he escuchado.  
 

- Hay un lugar que se llama Marchigüe y otros que se llama (0:35:54.0). Pero esto es de Rancagua, 

¿o no?  
 

- Marchigüe y Toquihua.  

 

- Aceite de Oliva.  
 

- Doñihue, la cuestión de los...  

 
- Ah, San Francisco de Mostazal igual es... yo pensaba que era de la región Metropolitana.  

 

- Yo conozco San Francisco de Mostazal.  
 

- Ahí íbamos al airdance.  

 

¿El airdance?  

 

- Sí, nos íbamos en tren, era toda una experiencia esa huea, íbamos a un festival de música 

electrónica en la montaña que duraba tres días.  
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¿Dónde se hacía eso?  

 
- En el Picarquín.  

 

- Donde se hacía el Jamboree un tiempo.  
 

- Yo me acuerdo, porque ese festival sacaba el comercio local, afuera de Picarquín las casas vecinas 

vendían cerveza, pan, fruta y estaban los tres días vendiendo cosas para el público, porque era la 

única forma que uno ibas a llegar ahí, si no eras scout no conocías Picarquín.  
 

- ¿Callejones también eso está en la región de O'Higgins? Ya, también he ido a Callejones, fuimos 

al Raíces, también íbamos a acampar ahí cuando era más chica.  
 

- ¡Qué lindo ese lugar!, ¿cómo se llamaba donde se hacía Raíces?  

 
- El espacio no sé, pero creo que era Callejones.  

 

(0:37:23.6)  

 
Entonces, han ido por ejemplo a eventos, eventos de...  

 

- Bueno, yo también fui a Raíces este año, pero no fue cerca de Rancagua, pero en un lugar que no 
recuerdo cómo se llama, que era un espacio de un privado que cedió el terreno para hacer este 

evento este año, que lo van a empezar a arreglar, van a forestar también, entonces va a quedar bien 

bonito.  

 
- Entonces me acordé de que fui aquí, al lago de ...  

 

A la laguna.  

 

- Sí. Y fuimos por un terreno de la Universidad, fuimos a visitar el museo de hecho y es un lugar 

donde habitaba nueva fauna, sitios arqueológicos, hay recintos funerarios, está todo como muy 
descontextualizado del entorno social que habita la zona.  

 

¿Cuándo fuiste?  

 
- En investigaciones fui hace tiempo, como hace 4 o 5 años, porque, de hecho, uno de mis 

profesores que falleció hace dos años es el que llevaba las investigaciones en este fundo.  

 
¿Jackson?  

 

- Sí. Y tuve un año un terreno con Jackson. Pero claro, el problema era que quienes llevaban las 

investigaciones son de Santiago y no se vinculaban directamente con algún proceso o con la escuela 
que estaba en el lugar, nosotros fuimos a visitar a la escuela porque tenían un museo y todo eso.  

 

¿Y con qué recuerdo te quedaste de esa visita? ¿fue un recuerdo...?  

 

- Bonito, bonito el lugar, es un bonito lugar. Y además lo que conversábamos nosotros era por qué 

no están los...  
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Los (0:39:11.6) 

 
- Claro, la megafauna, por qué se lo llevaron, eso se sería el medio recurso turístico para ese sector, 

porque además la escuela.  

 
Cuéntale un poquito a los demás quizás no sé si han escuchado algo del lugar.  

 

- Es que en ese sector hay un recinto... yo no soy arqueólogo, así que manejo muy mal quizás los 

términos. ¿Tú eres arqueólogo?  
 

No, sociólogo.  

 
- Sociólogo, ah, más les gusta eso. Si, hay un contexto de ocupación humana que es paleoindia.  

 

- Perdón, ¿dónde?  
 

- En San Vicente de Tagua Tagua. Y esto es entre 500 años d.C y 100 a.C, esa es más o menos la 

fecha del Paleoindio y ahí ya hay recintos funerarios, hay dos cementerios.  

 
- ¿Humanos?  

 

- Claro. Y los arqueólogos profanan tumbas, esa es su misión, para datar más o menos lo que 
hacían, si eran cazador recolector y todo eso. Esa información, por ejemplo, en el museo está muy 

mal organizada, no hay una presentación. El museo que mejor conozco es el museo de Copiapó, 

porque la información está muy bien organizada, porque en Copiapó igual hay un trabajo 

arqueológico más o menos importante, tampoco de gente que es de la zona, si ese es el principal de 
los problemas. Y además, la megafauna de ese sector que eso es paleontología, pero también 

corresponde a una rama de la arqueología, que es la zooarqueología, está dentro de los museos, pero 

no hay ningún vestigio, los vestigios están en Londres creo, no están ahí. Hay réplicas de cómo era 
la megafauna del lugar, pero...  

 

- Elefantes, digamos.  
 

- Y el museo está dentro de una escuela (0:41:17.3), dentro de una escuela básica.  

 

- Había Mamut aquí en Rancagua.  
 

- Hay un libro de dibujo que muestra todos los animales paleontológicos que teníamos y también 

sale, pero tiene otro nombre que no es el Mamut.  
 

- El milodón.  

 
- No, otro.  

 

- (0:41:33.7).  

 
- Algo así.  

 

- Pero eso, ese museo, por ejemplo, podría estar como super bien ordenado, podría estar como todo 
más contextualizado. La gente que se encuentra familiarizada con el museo es la gente que está 

familiarizada con la escuela, no había como nada turísticamente relacionado con el sitio 
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arqueológico que nosotros visitábamos, que era un sitio que estaba más o menos de distancia de la 

laguna por kilómetro. Pero hay sitios que bordean la laguna y eso tampoco está como explotado por 
las mismas personas de ahí, porque no se encuentran familiarizadas, así como que uno... ya, decir 

que "en este lugar hubo un dinosaurio, como que hay artesanía y hacen dinosaurios", como que esa 

cuestión es muy típica y aquí no pasa eso. Y, además, una de las luchas como por el patrimonio 
local es el turismo, que eso tiene que ver como con proyectos más económicos individuales que les 

permite a la gente como emprendimientos, claro, primero empezaría como una campaña de 

recuperación de esto que fue enajenado en algún momento.  

 
- Es política pública.  

 

- Quiero decir que los museos son súper pobres en general, los estatales son super pobres. Fui 
directora de museo 3 años y medio, los privados se dejan toda la plata de los museos, es super 

difícil hacer museo y mantenerlos bien, digamos y llevar gente.  

 
- No hay protección y recuperación de nada. A mí me gusta la arquitectura, no titubean en echar 

abajo una construcción de...  

 

- Los presupuestos no permiten, por ejemplo, tener un profesional a cargo de la mantención y la 
organización del lugar. Por lo general, como una señora que limpia y ordena lo que puede y se 

familiariza en lo que puede. Estaba pensando en que tal vez si se hiciera, no sé si se hace, a nivel 

como nacional dentro de los (no sé, Santiago ponte tú) colegios o liceo tanto vamos a ir a ver el 
museo de San Vicente de Tagua Tagua como parte de la clase no sé qué, como que tal vez si se 

hiciera más eso, tal vez eso generaría recursos también para que estuvieran mejor y también para 

que se pudiera conocer más. Porque yo siento que igual uno yendo a un lugar es mucho mejor que 

estar viéndolo en el libro o incluso verlo en un reportaje en la tele, si uno está ahí lo siente, lo huele, 
lo percibe es mucho mejor, estaría más en la mente.  

 

- Tengo que agregar otra cosa, por ejemplo, en el museo hicimos un proyecto, porque una cosa es 
que los estudiantes van, pero se aburren y además los llevan todos los años, entonces se aburren. 

Entonces, el mío era un museo de pintura, pintura chilena, entonces hicieron un proyecto como que, 

por ejemplo, una maqueta donde los niñitos tocaban las texturas o elegían los colores, o sea, como 
un proyecto anexo.  

 

- Como lo hacía la Fundación Montaqui, ¿o no? No sé si lo cachay, que Montaqui como que acerca 

interactivamente cualquier cosa a tu...  
 

- Para que sea una experiencia mucho más... no sea solamente mirar, sino que mostrar, jugar.  

 
- Es difícil encontrarse con alguien que le guste los museos.  

 

- Los consideran fome.  
 

- Más encima para los niños el museo está compitiendo con el celular, el play station y hay que 

sacarlos de la casa, en ese sentido, yo creo que el turismo...  

 
- Es que más fome, porque tiene un carácter más contemplativo.  

 

- ¿Ah? 
 

- El museo es contemplativo y no (0:45:10.9) 
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- No es interactivo.  
 

- Pero, por ejemplo, el MIM es súper buen ejemplo de que se puede, el Museo de Ciencia y 

Tecnología de la Quinta Normal igual uno puede interactuar. 
 

- Yo no creo que sea malo que sea contemplativo, lo que pasa es que uno tiene que darse el tiempo 

para poder mirar.  

 
- Claro.  

 

- Es que eso también tiene que ver con nosotros como padres, tíos, hermanos mayores o wherever, 
como de llevar a los niños desde chico.  

 

- Escuché como a los tres meses una palabra que como la escuché y fue como "explotación 
turística". Porque una vez yo con esta misma conversación en Temuco, en un lugar que se llama 

Melipeuco, que yo lo encuentro mucho más bonito que Pucón, Coñaripe, como esa zona y que de 

hecho ahora está un poco de moda el lago Colico y todo. Y en esa época era un lugar donde había 

una micro que pasaba en la mañana, una micro en la tarde, no había lugares para quedarse a dormir, 
no había tur, sólo la entrada de (0:45:59.5) y ahí si veías al guarda parque te podías informar, sino 

solo. Entonces tuvimos esta conversación y yo dije "es que falta explotar esta zona, que es super 

bonito" y la gente de ahí me decía "pero es que nosotros no queremos convertirnos en Pucón".  
 

- Yo quería hablar de lo mismo, porque yo no soy de Santiago y parece que soy la única que no es 

de acá.  

 
¿De dónde eres?  

 

- De Romeral. Sí, me pasa que todo lo que he escuchado acá siento que es como "yo no quiero..."... 
a ver, ¿qué es el turismo?, el turismo es super invasivo finalmente, porque estamos hablando de lo 

que nos gustaría que hicieran para yo verlo, pero yo como una persona de un pueblo chico, que yo 

creo que he tenido estas conversaciones también, yo no quiero eso, no quiero... qué es lo que yo 
quiero mostrarte a ti, más que lo que tú quieres venir a ver acá. Es lo que yo quiero mostrarte a ti, 

qué es lo que yo quiero, no sé, mi pueblo es chico y a mí lo que me gustaría que vieran y no tiene 

que ver con nada de lo que hemos estado hablando de acá y que se ve por si sólo de hecho, como 

que no es necesario crearlo. Y lo otro, no quiero que eso cambie, no quiero, me gusta así y todo lo 
que hemos hablado, que la fruta y todo eso, para mí, por ejemplo, para mí no es novedoso es 

normal, todo el mundo en Romeral vive de la cereza y de la manzana y de distintas frutas. Entonces, 

para mí no es como... yo no iría a la sexta región a hacer una ruta, entonces, en el fondo toda esa 
visión es como quizás de un turista de ciudad, Santiago, sobre todo, que quiere ir a ver esas cosas, 

como ir a ver una vaca, no sé, (0:47:32.8). Que son cosas que para uno no son turísticas, porque no 

es... y en el fondo, lo que más les impresionaba era eso, como que yo quiero ir a tu lugar a ver algo 
que yo quiero que tú me muestres y, no, yo creo que no es así.  

 

- Yo vi en las noticias una casa en La Florida que se ilumina todos los años, que todos los años la 

señora le pone más, más y más.  
 

- Para la navidad.  

 
- Sí. Pero este año los vecinos reclamaron, porque llama tanto la atención que se llena la calle de 

auto, hay comercio ambulante, entonces, estaba el alcalde de La Florida diciendo que va a poner 
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vallas papales en una calle de aquí, para que (0:48:08.9). Entonces, me acuerdo del Airdance, que 

claro, tú puedes pensar que es una entrada, son recursos a familias de ahí que son super pobres y no 
sé qué, pero están invadidos de autos todo el fin de semana.  

 

- No, y toda la flora, fauna invadidas por la música, es super heavy.  
 

- Pero más allá de pensar en el tema comercial, a los atacameños creo que los beneficia, gracia a 

ellos pueden vivir.  

 
- ¿A quién beneficia?  

 

- A los mismos atacameños que son los mismos que se han juntado y son ellos, tienen como un 
nombre, una (0:48:47.9), ellos mismos son parte de estos lugares y ellos mismos manejan los 

lugares, ellos mismos cobran las 8 lucas para ir a ver uno...  

 
- Sí, lo han patrimonializado.  

 

- Eso mismo, gracias. Pero son ellos los que han (0:49:00.4) ...  

 
- Hay algo interesante en San Pedro que a mí me gustó mucho que, por ejemplo, en las termas de 

Puntana para la entrada es carísima, es muy caro y yo fui como cinco años seguidos y cada vez era 

más caro, pero para la gente de ahí creo que costaba como $500 o costaba una luca, entonces, tu 
acreditabas que vivías ahí, como pasa cuando tu vives afuera de Chile también a veces.  

 

- Y eso lo encontré genial, entonces, que se haga como un doble...  

 
- Me parece super bien que haya... estoy super de acuerdo contigo, yo tampoco soy de Santiago y 

ahora estoy viviendo en Chiloé y también me pasa como que todos me dicen (yo vivo cerca de 

Ancud) "pero Ancud es súper feo" y yo digo "que lo sigan encontrando horrible, para que no se 
vengan para acá y pasen directo a Castro", porque me pasa que tampoco quiero que se llene, o sea, 

pero también entiendo que es de lo único que vive la gente de Ancud, porque de verdad que en el 

invierno no pasa nada, o sea, yo que estuve todo el invierno allá, o sea, no hay de qué vivir. Es así. 
Entonces quizás que se logre un equilibrio entre los productores, que se organicen, que para la gente 

del lugar la entrada de los lugares patrimoniales o naturales sea gratis o bajo costo y que todas las 

producciones de alimento y todo estén en los hoteles, como que se haga un...  

 
- Pregunta al organizador: ¿esto lo hiciste con gente de Pichilemu, de Rancagua, de Las Cabras?  

 

1..: Acá no, en este lugar no.  
 

- No, ¿pero te has juntado con gente de ese tipo?  

 
1..: Sí, me he juntado.  

 

- Es que eso quería decir, que no podemos parar el turismo, o sea, el turismo viene como ola, como 

una bola de nieve, así como las migraciones que no las podemos parar, o sea, viene así como 
potente. Entonces, mejor si uno lo tiene organizado a cuando lleguen los turistas y empiecen a 

romper todo, aunque haya que cobrar y todo, y yo creo que nadie lo puede decir "oye, no quiero que 

muevan mi pueblo", porque la verdad es que...  
 

- Claro que no se puede, si era como mi sentimiento que me pasaba ahora, pero yo sé que está ahí.  
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- Pero yo creo que no vamos a poder pararlo y mejor si está organizado, si tú lo estás pensando 
desde antes, o sea, si no... 

 

- Disculpa, porque fue súper heavy lo que dijiste Andrea, porque a mí me pasó en mi barrio, fue 
heavy, porque lo dijiste y fue como "¡sí!", yo soy del barrio Yungay y ahora todo el mundo conoce 

al barrio Yungay, pero cuando yo era chica decía "vivo en el barrio Yungay", tenía que decía "vivo 

cerca de la plaza Brasil, el barrio Brasil y no sé qué" y como que en realidad nadie cachaba y ahora 

es como super top y, de hecho, la fiesta del Roto Chileno es la cagá y yo no quiero salir de mi casa 
en esos días, por la challa, la suciedad, los estúpidos que vienen a romper, que le hemos tenido que 

parar "loco, esta cuestión dice que puedes pasar a la ciclovía, parala, si qué es lo que te está 

haciendo, qué onda, de dónde vení". Y hubo dos años que no se hizo el carnaval por lo mismo, por 
la gente que llegaba y todos los años yo posteo "por favor vengan con respeto, no deje su basura, 

déjela en la señalización de dónde está", que es un poco como...  

 
- El turismo trae consigo acompañado una externalidad que se llama gentrificación, que...  

 

- ¿Cómo se llama?  

 
- Gentrificación o aburguesamiento del espacio, que le sube el valor a las cosas partiendo de la 

especulación que existe por su patrimonialización y por lo general esa huea consiste en que 

arquitectónicamente se congelan en el tiempo, o sea, valoramos la arquitectura patrimonial 
entonces, todo el barrio tiene que estar respondiendo a ese criterio de construcción. Pero yo tengo 

miles de crítica contra el turismo y el consumo, pero como dice ella, es algo que está ocurriendo y a 

mí me parece mucho mejor que sean las personas que tengan un conocimiento de cómo 

aprovecharlo. Porque mis primos por ejemplo allá se educan para ser agricultores en el colegio, la 
escuela de allá son técnicas, estudian para ser agricultores, pero agricultores que trabajan para otra 

persona, trabajan por 15 lucas al día, o sea, yo preferiría que mi primo se educara y tuviera nociones 

sobre turismo y que tuviera su propia empresa.  
 

- Es lo que pasa un poquito en Nehuentúe, que es lo que está pasando allá, cachay.  

 
- Es el modelo educativo en todo caso, porque todos estudian para trabajarle a alguien, no todos 

estudian para hacer y crear algo propio.  

 

- No, pero a ellos, por ejemplo, les enseñan a hacer invernaderos, cosas que nunca van a hacer.  
 

- ¿Tú eres primo del chico...?  

 
- ¿Del Marco? No, el Marco es mi amigo, pero coincide que el hueón es de allá, pero nos conocimos 

acá en Santiago. Pero, por ejemplo, él sabe hacer huertos y aprendió a hacerlos en el colegio, pero 

ellos... 
 

- Es que él siempre habla de esas cosas.  

 

- Ah, el que hace los huertos acá.  
 

- Pero ellos terminan trabajando en los monocultivos.  

 
Entonces, cuando ustedes escuchan turismo entonces le suena como masivo, le suena a 

invasión.  
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- Me suena a actividad económica, yo la relaciono al tiro a la actividad económica.  
 

- Me acordé de otra cosa, mira... (Interrupción) Es que quería decir que estuve viviendo en la tercera 

ciudad de Ecuador, dos años y resulta que primero que era un lugar súper aislado, después Correa, 
el presidente antiguo, hizo unas vías y empezó a llegar gente; luego la pusieron... hay una empresas 

gringas que le dicen a los que se van a retirar dónde pueden ir y la pusieron de moda, y empezaron a 

llegar gringos, hay como 12.000 extranjeros en Ecuador hasta hoy día. Entonces, los Volcanos, que 

era un pueblo aislado, con mucha plata eso sí en Ecuador, algunos y los indígenas y toda la onda, y 
resulta que ahora están invadidos por comida chatarra, le están cambiando las costumbres y todo, 

pero es algo que no pueden evitar. Y, además, no es un turismo, es como una migración, pero de los 

países con plata a los países pobres. Entonces eso...  
 

- Es como una suerte de colonización esa huea.  

 
- Exacto, sí. Y además pero también se da el turismo, porque empieza a ver algo, el nieto, a todos a 

visitar a los viejitos y también es una forma de... Lo que tú dices sí es cierto, ahora también porque 

esos gringos no pueden vivir en Estados Unidos, porque no les alcanza la plata del retiro, entones 

también es una cosa que hay que tener en cuenta.  
 

- Ellos además se deben ir allá porque la economía ecuatoriana en algún momento se dolarizó, en 

cambio les servía...  
 

- Pero no sólo en Ecuador, también está pasando en San Miguel de Allende, creo en Medellín en 

Colombia, en Panamá, o sea, hay varios gringos y europeos de familias jóvenes que están 

metiéndose en Latinoamérica como...  
 

- En Chile más para el sur hay harto gringo que compra terreno, que no se han venido a vivir 

todavía, pero compran su terreno, construyen su casa y vienen de vacaciones y de a poco se van 
quedando.  

 

- ¿Pero son gente que gana mucha más plata o son de estos retirados, así como...?  
 

- No, más jóvenes, generalmente son profesionales. En Temuco, ponte tú, hay una zona que está 

escondida detrás de los cerros y tú pasas para allá y hay casas de diseñador y generalmente son 

gringos, creo que vinieron a hacer un doctorado o cualquier estudio a Chile, les gustó, se compraron 
un terreno y luego se quedaron.  

 

- Pero son con plata. Estos son viejitos que viven en estas casas como rodantes, o sea, esa onda, que 
se vienen para acá y aquí tienen dinero.  

 

- O sea, siguen percibiendo su renta gringa.  
 

- Claro, acá tienen su retiro.  

 

- Y acá les rinde.  
 

- Exacto. No sé si en Chile, pero en Ecuador, o sea, en Latinoamérica.  

 
- Que heavy.  
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Vamos a ir haciendo como la síntesis, digamos, comerse todo e irse. Entonces, región de 

O'Higgins sería un poco la idea que plantearon al principio, sí.  

 

- Claro, de paso.  

 
- Para mí es playa y campo.  

 

Ya. Y respecto como al turismo cultural, cuando yo les hacía la pregunta digamos que algo 

surgía, el tema de la arquitectura o el campo. Pero ahí aparecían como dos experiencias por lo 

menos, también la que contaba Lautaro: Lolol, Cahuil y también lo que es el sector de Las 

Cabras, Rapel, que es como más propio de ese territorio. ¿Pero ahí ustedes ven que sería 

como invadirlo? Eso quería aclarar un poquito. Visitar esos lugares, ¿hay alguna forma no 

invasiva?  

 

- Es que también uno pone un tope.  
 

- ¿Visitar?  

 

Visitar.  

 

- Es que tiene que ser ordenado, que haya restricciones, no sé.  

 
- Tiene que haber limpieza, tiene que haber basureros, todo ese tipo de cosas.  

 

Y para el perfil de ustedes, digamos, o sea, no sé si ustedes no sé si harían ese tipo de 

conductas.  

 

- Ah, no, claro. Porque nosotros no ensuciaríamos.  

 
Yo creo, ¿o no?  

 

- Yo creo que hay una cosa que es super importante, que es el turismo sustentable, el turismo 
sustentable siempre, o sea, o porque o si no va a quedar la cochinada y va a quedar...  

 

- El menor impacto posible.  

 
Por eso les preguntaba recién, porque el público objetivo, ustedes digamos, por decirlo de 

alguna manera como una pregunta, ¿irían a la región de O'Higgins a hacer turismo de este 

tipo? Al campo, por decirlo de alguna manera.  

 

- Sí.  

 
Conectarse con el campo, con la vida de campo.  

 

- Sí.  

 
- Me acordé de Chiloé con el tema del turismo rural.  

 

- Como que es un lugar para ir en familia.  
 

- Sí, como que para mí tampoco es tan activo.  
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Sí, cuéntenme un poquito de eso: ¿qué significa para ti ir a ver a tú familia y estar en ese 

territorio? Porque tú contaste un poquito. 

 

- Es como (0:58:57.9) la explotación, así como colonial, latifundista todavía obvia, así como que 
claro está congelada en el tiempo. Y como lo más loco de todo es que las lógicas como de 

explotación del fundo, de peones, también de trabajadores itinerantes se han reconfigurado con el 

neoliberalismo, ahora también está presente la figura del contratista. Ahora llegaron migrantes 

haitianos que los contratan por mucho menos plata, están como en condiciones casi de esclavitud 
así, si yo le haría como un museo a la gente pobre de allá, así como un museo de la explotación por 

decirlo de alguna manera. Esa es mi experiencia, por un lado. Jornadas laborales extenuantes. Por 

eso yo veo como en el turismo una posibilidad de que... claro, siempre que el turismo no sea 
empresarial, así la gente como común pueda entrar a tener otras opciones.  

 

- Y si se dan en cooperativas quizás entre la gente que es productora.  
 

- Y ahí vamos como siempre al problema tautológico, es un problema de educación, que la gente no 

tiene información, no tienen acceso, los colegios son malos, etc. Pero, claro, cómo se soluciona ese 

problema sin tener que ir a ver algo tan complejo como lo es la educación o la cultura.  
 

- Sabes qué, yo creo que yo no iría como a turismo rural ni nada de eso, a ordeñar vacas, a no ser, 

que estuve enferma el 2015 y que uno necesita cosas orgánicas, necesita leche sin pasteurizar, 
entonces quizás eso podría ser una idea, de vas a sanarte un mes con puros alimentos, sin químicos, 

sin ninguna cosa y ordeñas ahí mismo la vaca y todo el cuento, ahí sí que iría. Pero yo creo que 

irme así al campo, no.  

 
- Yo creo que hoy día hay mucha gente que está buscando esa experiencia, porque hay mucha gente 

que vive en la ciudad, hay millones de gente que vive en la ciudad, más que en regiones, que busca 

una experiencia más natural.  
 

- De desintoxicación así.  

 
- Pero más allá de una empresa natural, ir al campo y conectarse con la naturaleza (1:01:03.9).  

 

Y eso, por ejemplo, si uno lo compara con la región metropolitana, Santiago, versus 

Rancagua: ¿dónde creen ustedes que hay más ese tipo de experiencias?  

 

- ¿Como naturales? 

 
- O sea, claramente afuera de Santiago.  

 

- Pero no la ven en la región de O'Higgins.  
 

- No, yo no la veo ahí.  

 

- Yo creo que el tema de cómo consigo el emprendimiento, porque, claro, al ser centralista la visión 
que tiene el chileno es y de siempre tomar como ejemplo a Santiago, ¿qué hace la gente de la región 

cuando quiere hacer un emprendimiento?, voy a poner un local de churrasco o va a poner un 

negocio.  
 

- Como una visión comercial de cómo podría...  
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- Una visión comercial muy cerrada, muy limitada, no con perspectiva de turismo, el turismo es algo 
como muy lejano a la gente común, como que es algo más cercano a la gente con más recursos.  

 

- Por ejemplo, yo que estoy viviendo en Chiloé y teniendo una mirada de alguien que vive como 
más retirada de la ciudad, en fin, claro, no sé si alguien de allá vendría a la zona de O'Higgins, al 

campo, es como que, en verdad, no. A menos... incluso ni siquiera las playas, porque, por ejemplo, 

yo vivo allá en una playa que se llama Lechagua que es hermosa, que de verdad hay cero oleajes, o 

sea, dependiendo cuáles sean tu necesidad: cero oleajes, una playa kilométrica.  
 

- Eso igual lo viví, porque también he vivido mucho tiempo en Santiago y todo, peor igual he 

hablado con gente que viene justamente a Santiago en sus vacaciones, porque no tienen lo que 
tienen en Santiago.  

 

- Pero vienen al mall.  
 

- Pero yo estoy hablando de alguien de Chiloé que venga a O'Higgins, no a Santiago. 

 

- Claro, pero me refiero a que, por ejemplo, como...  
 

- Ir a fantasilandia, ir al mall.  

 
- Pero es verdad lo que dice. ¿Cómo haces que sea atractivo para alguien que vive en Chiloé venir a 

la sexta región?  

 

- Y otra cosa, ¿por qué se llama O'Higgins?, si en todas las regiones dicen que acá firmo el acta de 
no sé qué, lo dicen en Concepción, lo dicen en Talca y me imagino que en Rancagua, entonces, ya 

es como mucho O'Higgins.  

 
- Pero cambiémosle el nombre, ya, ahora.  

 

- Ahora a la Araucanía no le digo Araucanía, le digo Wallmapu.  
 

- Lo que sucedía con las fondas, ha sido las fiestas de allá, por ejemplo, la producción cultural de la 

zona así como artísticamente, lo musical es súper importante, hay caleta de bandas rancheras, ponte 

tú, que es lo que más escucha la gente allá.  
 

Y fiestas locales, ¿no? 

 
- Eso. Y en las fiestas locales toca la banda del pueblo y son familiares, se conocen, se quieren, lo 

pasan la raja como una semana.  

 

- El campo chileno es parecido en todos lados igual.  
 

- ¡Sí! 

 
- No es muy distinto.  

 

¿Algo sobre las Raíces de la Tierra? Esa experiencia se hizo allá digamos  
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- Sí, en Callejones se hizo cuatro años y ahora se está haciendo en este otro lugar que no recuerdo 

cómo se llama.  
 

- En (1:04:24.5).  

 
- No, es cerca de Rancagua, pero no recuerdo el lugar, porque tenía el nombre del espacio. 

 

- ¿Fue una buena experiencia para ustedes eso?  

 
- Porque, además, claro, como va mucha gente de Santiago, es super cerca, de hecho, a Callejones 

llegamos en tren al otro lugar, yo me vine de Chiloé para ir a Raíces, entonces, sí, fue una buena 

experiencia. (Interrupción).  
 

Ya, muchas gracias por venir.  

 
- Gracias por la invitación.  

 

Como decía la anfitriona Cathy, claro, habíamos quedado de estar como hasta las 8. Así que 

muchas gracias.  

 

- Ojalá te sirva nuestros... 

 

 

 
 


