
1. Kopawe - Volcán Copahue - Kopaw:  donde se puede sacar agua | we: lugar. “Aquí es donde nace el Río Queuco y todas las venas calientes del volcán hace 
que existan muchas termas en todo este territorio.” “El Kopawe y el Kallaki son hermanos. Cuando se enoja uno, se enoja el otro. Tiran piedras por todas 
partes y es necesario dejar despejado a su alrededor para cuando se enojen.”

2. Kayadküy - Volcán Callaqui - Kalladküy: se enojó de nuevo. “Su nombre significa que es celoso de los seres humanos, que se enoja (lladkün) una y otra vez, 
pero también es un ente protector. Si las personas lo respetan, el protege a las personas.”

3. Chanchuko - Termas Chanchuco - Chanchu: cerdo | ko: agua. “Antiguamente tenía mucha relevancia espiritual para los habitantes del valle del Queuco. Este 
lugar era el único paso habilitado para realizar a pie o a caballo y que permitía llegar a Argentina, a donde la gente viajaba con sus artesanías de cuero y lana, 
diferentes hierbas medicinales, y realizaba trafkintu (intercambio) por alimentos como harina, yerba mate, azúcar, sal.  Este lugar era muy respetado, ahí se 
pedía permiso y se pagaba al ngen para tener buen viaje.” “Su nombre viene porque decían que cuando hace frío, hay un vapor que chilla, que grita como si 
estuvieran pelando un chancho.”

4. Katan Lil - s.n.e. - Katan: algo que tiene un agujero, que está perforado. “Es una montaña que literalmente tiene un hoyo al medio y se ve para el otro lado.”
5. Püchükolwe - Copahue o Los Terneros - Püchü: pequeño | kellü: rojo | we: lugar. “El nombre winka lo pusieron los colonos alemanes porque ahí se iba a 

engordar a los terneros.”
6. Epulechi Lliwün - Saltillo Los Mellizos - Epu: dos | lechi: las que son | lliwün: saltillo. “Son los dos saltillos donde nace el Río Queuco.”
7. Pütra kollwe - Colhue - Bütra: grande | kellü: rojo | we: lugar. “Entre el viento, el frío y el sol, cambia el color de la piel. Las personas llegan rojas enteras.”
8. Püchümalal - Arroyo del Ternero o Estero Piedra - Püchü: pequeño | malal: corral. “Alguien vio que se cayó un ternero y vino a avisar, como hablaba poco 

español, eso fue lo que le entendieron cuanto el hombre trató de explicar y así quedó el nombre.”
9. Kürü Labken - Laguna Negra - Kürü: negro | labken: lago o laguna. “Tiene un lliwün (saltillo) en el estero que la desagua.”
10. Punalka Labken - Laguna Animal de Agua - Punalca: es un ser que habita lugares de agua, puede manifestarse como perimontu (visión o aparición). “Se 

cuenta que una vez alguien relató haber visto un punalka, el ngen del lugar y la persona que escuchaba, al no ser hablante de chedungun, pudo nombrar 
el lugar de mejor manera describiendo un ‘animal de agua’ en español.” “Esta laguna es un lugar para ser respetado y protegido para no molestar al ngen 
punalka.”

11. Trolkon Malliñ - s.n.e. Trolkon: un hoyo, un bajo o una cuenca | malliñ: humedal, de donde nace el agua. “Es un mallíñ, de ahí nace el agua en varias vertientes. 
Algunas vertientes se han secado con el tiempo.” “Trolkon es un hoyo que está en una parte baja, pero en la cordillera (gesto de un cuenco con las manos).”

12. Lengechico - s.n.e. - Len: ciprés (Austrocedrus chilensis) | ngechi: rodeado de | ko: agua. - “Es un lugar muy húmedo del valle que está rodead de cipreses.”
13. Til Til Lliwün - s.n.e. - Til - til: el sonido del agua goteando | lliwün: saltillo. - “Es un estero que gotea, no deja de gotear, pero no alcanza a llegar al Queuco, se 

seca antes.” “Hay vertientes y gente que vive ahí.”
14. Chod Pütra - s.n.e. - Chod: amarillo | pütra: güata o panza. - “Se pone la guata colorada por comer los piñones, viene del Pewenentu.”
15. Lib Koyam - s.n.e. - Lib: limpio | koyam: roble, hualle.
16. Lonko waca - s.n.e. - Lonko: cabeza | waca: vaca.
17. Menüko Chenque - s.n.e. - Menüko: vertiente | chenque: cueva. - “Es una cueva donde hay una vertiente, ahí nacen varias agüitas para abajo, es muy bonito 

y se puede llegar caminando.”
18. Kellüko - s.n.e. - Kellü: rojo | ko: agua. - “Es un estero donde el agua es rojiza porque trae muchos minerales.”
19. Wilky Llaweñ - s.n.e. - Wilki: zorzal | yeweñ: frutilla (Fragaria chiloensis). - “Es un lugar donde salen frutillas nativas y es frecuente ver al zorzal comiéndolas.”
20. Malal - Malal Grande - Malal: corral de madera.
21. Trola Rukako - s.n.e. - Trola: la cáscara que botan los árboles cuando están cortados y se secan | ruka: casa, lugar donde vive | ko: agua.
22. Perkañitako - s.n.e. - Perkañ: se ahongó, que le salieron hongos | ñi: esa, aquella | ta: estar | ko: agua. - 
23. Magülwe - s.n.e. - Magel: ir a hacer una petición a algo, una invitación con ayuda, colaboración (formal). - “Es un lugar donde se iba a pedir ayuda, se hacía 

alguna petición o invitación formal a alguien.”
24. Lliwünko - s.n.e. - Lliwün: saltillo | ko: agua. - “Es una agüita que viene de un saltillo.”
25. Areko - Escorial – Are: caliente | ko: agua. “Los aluviones dejan esos escoriales. Se les llama areko porque es el agua caliente que hay en las montañas hace 

que las montañas exploten, se le asocia a las tormentas. Cuando hay tormenta todas las montañas estallan y se mandan a caer.”
26. Lilmawidako - s.n.e. - Liq: blanco, claro o limpio | mawida: monte, montaña con bosque nativo | ko: agua.
27. Achawallko - s.n.e. - Achawall: pollo, gallina | ko: agua.
28. Pilünchalla - Pilunchaya - Pilün: oreja | challa: olla. - “Ahí se perdió la oreja de una olla, se cayó y se rompió la oreja.” “Es más o menos la división entre Trapa 

Trapa y Butalelbun, pero igual algunas familias tienen familiares en los dos lob.”
29. Ngüreweko - Nirehueco - Ngürewe: es una herramienta del telar, el palito | ko: agua. - “Ahí se encontraban un buen lugar de ngüruwe, a lo mejor pillaron ahí 

uno bueno.”
30. Inapürachewe - Laguna Inaprachehue - Ina: indica acción de estar haciendo algo | püra: subir | che: gente | we: lugar. - “Significa que es un lugar a donde 

subió la gente.”
31. Kiñengilliw - Lagunas Quiñeguillio - Kiñe: uno | ngilliw: piñon, fruto del arbol Pewen. - 
32. Estero El Quemado - “Humo un incendio ahí hace mucho tiempo y dejó su marca en las veranadas.”
33. Kochiko - Liay - Kochü: dulce | ko: agua. - “El nombre original de este río deriva de una vertiente que existe aguas arriba donde el agua sale dulce (kochü).” 

La resistencia y oposición a proyecto hidroeléctricos: “Hace tiempo se iba a hacer una mini central de pasada en ese río. Ese proyecto estaba contemplado 
desde hace tiempo, pero la gente no dejó que se hiciera. Cuando la gente se organiza, se da cuenta de que agarra poder. Ahora la gente entiende el daño 
que han hecho las represas. Ya no piensan en los beneficios inmediatos, ahora la gente ya no quiere más represas, porque piensan en sus hijos y los que 
vienen.”

34. Kupülwe - Los Pinos - kupül: envolver, en cunitas, algo envuelto | we: lugar - “Kupül son de esas cunas-mochilas que utilizaban las mujeres antes. Hoy en ese 
lugar hay una sala cuna que recibe niños y niñas de Butalelbun y de Trapa Trapa.”

35. Wechicoyam - Huechichoyan - we: lugar | chi: que hay, existe | coyam: roble (Nothofagus obliqua).
36. Chakayko - Quebrada Chacay - chacay: arbusto con espinas | ko: agua - “Es la quebrada cerca de las termas de Nitrao.”
37. Ngüraf - Sector Nitrao - ngütraf: encajonado, apretado, forzado, que se fuerza - “Se le dice así porque está apretado al río por aca, está como forzado a ir 

por un cajón.” “Es considerado el límite natural entre lob Trapa Trapa y lob Malla Malla.”
38. Las Tinajas - “Es un estero que viene de unas termas que están al lado de unos potreros.”
39. Kuramallin - Infiernillo - kura: roca | malliñ: humedal.
40. Las Carpas - “Está cerca de una pinalería también este río.”
41. Ceniciento - “Es un río que está más cerca del Antuco, a veces trae ceniza de las erupciones y se pone de un color gris o ceniciento que le da su nombre.”
42. Ngürüvilu - Nirivilo - Ngüru: zorro | vilu: serpiente.
43. Wedako - Hueraco - Weda: malo, sucio, de mala energía | ko: agua. - “Esta agua se dice que trae mala energía, que sea weda ko, indica que es mala, 

envenenada.”
44. Allwelob - Huelon - Allwe: alma, espíritu | lob: comunidad, territorio. - “Anteriormente era el límite antiguo entre lob Kawelluko y lob Malla Malla.”
45. Kechuliboro - Cachilivora - kechu: cinco | li: que está, que hay | boro: hueso. - “Este nombre fue españolizado y no se conoce su significado original.”
46. Pichi Liay - Pichillay - Pichi: pequeño | Liay es el nombre colono del río.
47. Trilila - Veranada Trilila - Trilila: del sonido de algo. - “En el sector hace referencia al sonido de las piedras en el río.”
48. Trawün Leubü - Trevuleo - Trawün: encuentro | leübu: río. - “Se dice que aquí solía haber una laguna, que si uno se paraba sobre la cordillera se veía para un 

lado Tralabken y para el otro Trawünleubü. Esa laguna se secó ya hace mucho tiempo, ahora es un malliñ donde se va para las veranadas.”
49. Nerümetun - Ñiremetún - Nerüm: pulgas | we: lugar | tun: partícula que indica acción. - “Lugar donde hay nerüm (pulgas), la historia viene de que un 

butakeche que iba pasando por ahí camino a una veranada con sus animales, decidió pasar la noche ahí y el día siguiente amaneció lleno de picadas de 
pulgas.” “Es el límite territorial actual entre el lob Kawelluko y lob Malla Malla.”

50. Koküyen - Coquillén - Ko: agua | küyen: luna. - “Se decía que es un nombre que le pusieron los arrieros al pasar por estos lugares buscando a kulliñ 
(ganado). Le pusieron así porque es un estero que tiene hartos pozones, uno después de otro, se forman varios espejos de la küyen (luna).” “Aquí 
también hay vertientes de aguas termales. Las personas que viven en este sector se han organizado para desarrollar distintos proyectos de turismo local y 
comunitario.”

51. Lonkowaca - Loncovaca - Lonko: cabeza | waca: vaca.
52. Chancamalal - Chancamalal - Chanca: algo mal hecho, hecho torcido | malal: corral para animales.
53. Tralkalwenu - Tropelhuén - Tralka: trueno | wenu: cielo. - 
54. Ubel - Riliu - “Es el esterito que llega a la Laguna Cauñicú.” “Tiene varias cascadas importantes.” “Está mal nombrado en el mapa del IGM.”
55. Chukauko - Chucauco - Chukau: Chucao | ko: agua. - “Es un estero que nace de una vertiente en las veranadas.”
56. Tralabken - Laguna Cauñicu - Bütra: grande | labken: laguna. - “Hubo incendios recientemente en la parte del fondo y del este.” “En la laguna sí que hay 

muchos patos.” “Hay lugares en la laguna en donde está lleno de esos bichos (tricópteros), en la orilla hay lugares super llenos. La gente los usa de carnada 
para pescar.”

57. Kawelluko - Cauñicú - Kawellu: caballo | ko: agua. - “Según se cuenta, un anciano de origen Pewenche vio en la laguna un hermoso caballo que se 
encontraba muy tranquilo sobre las aguas de la laguna. El anciano al verlo sintió miedo y una gran sorpresa por tan precioso animal. Pero en ese tiempo no 
se hablaba español, solo chedungün. El anciano muy emocionado contó al resto de los habitantes que había visto un kawellu ko, caballo de agua, en la laguna. 
Al oír esto los habitantes bautizaron el lugar como Kawellu ko y sólo con ese nombre se conocía la comunidad. Con el transcurso del tiempo comenzó a 
llegar gente colona y como no podían pronunciar kawellu ko lo nombraron Cauñicu, lo cual no es correcto.” (Vita & Queupil, 2008).

58. Wubko Pagopewen - Agua El Fierro - “De ahí se saca agua pal ngillatun en el Pewen.” “Le dicen Agua el Fierro porque sale tan helada como un fierro.” 
“Hubo un incendio hace unos años.”

59. Ragweko - Rahueco - Rag: arcilla | we: lugar | ko: agua. - “Las mujeres solían ir a buscar arcilla a ese lugar para hacer greda. Fabricaban metawe y platos para 
comer, cucharas pa’ servirse comida. A mí me enseño mi mamá, y a ella le enseño mi abuela, y así. Pero ahora que yo me fui ya no se hace mucho, se está 
dejando de hacer porque nadie sabe cómo hacerlo o donde ir a buscar la arcilla.”

60. Matruko - Matruco - Matru: chivo macho | ko: agua. - “Cuentan los kimche que hace muchos años se vio en el estero un perimontu (una visión) de un 
matru (un castrón o chivo castrado) descansando sobre una gran piedra. El castrón tenía mucho poder, una fuerza negativa que surgía de la naturaleza. Un 
día un joven decidió enfrentarse a él para probar su fuerza. No fue capaz de vencerlo, en vez, el joven quedó muy dañado. El castrón había derrotado sus 
fuerzas espirituales, su ngen, por esa razón, el joven quedó muy sensible y siempre lloraba mucho. Cuando se juntaba con sus amigos a compartir un trago, 
lloraba mucho puesto que la fuerza negativa del matruko le había quitado sus espíritus protectores. La fuerza negativa del castrón existe. A pocos metros del 
estero Matruko, han muerto personas desriscadas cuando sus caballos se asustan al pasar por ahí. El castrón permanece vivo, pero escondido. Hay personas 
del lob Kawellu-ko que han visto perimontu en ese lugar, otras lo sienten al pasar de noche. Matruko quiere decir “Agua del castrón”. Aún el castrón es 
respetado por los Pewenche de Kawellu-ko.”

61. Quebrada Honda - “Esta seca actualmente, pero se activa en invierno y con las tormentas.”
62. Blanco - “En el fundo llamado Los Chenques, se quiso construir una central de pasada (Empresa Eléctrica Blanco SPA). Aún queda como evidencia del 

avance la franja de bosque talado para construir la línea de transmisión eléctrica. La recuperación territorial fue para impedir que se construyera ese 
proyecto.”

63. Azul Grande - “Este río es muy conocido por ser bueno para la pesca. El río es hermoso, viene de un cañón y tiene unos pozones azules que le dan su 
nombre.”

64. Santukura - Piedra Santa - Santu: de santa | kura: piedra o roca. - “Es intermitente, en verano está húmedo, pero no corre. Solo que sale más abajo. Y en 
invierno se conecta por un hilito con el estero Llawllaweñ donde nace.”

65. Llawllaweñ - Llaullauen - Llaw: frutilla silvestre (Fragaria chiloensis). - “Este río da hartas vueltas, así va como una serpiente.” “Llaw es la frutilla silvestre. La 
repetición de este concepto hace referencia a un lugar con abundancia.”

66. Nogtuwe - Otúe - “Lugar que, antiguamente, era el único que permitía cruzar el rio, desde Kawelluko a Pitril.” “Hay que pedirle permiso al río y a veces no te 
deja cruzar. A mí me lo prohibieron ya, me dijeron que no me acercara al río. Así que desde entonces no lo he hecho y hay que tenerle respeto porque en 
esta parte cuando llueve el río crece mucho. Las mujeres en especial no deben acercarse o salir cuando está lloviendo. Cuando hay derrumbes y se tapa el 
río, el agua sube para acá.”

67. Los Baños de Otúe - “El rio que lleva el mismo nombre, nace muy cerca de esas termas.”
68. Külen Mula - Sector Cola de Mula - Külen: cola | mula: mula.
69. Wakako - Guacaco - Waka: vaca | ko: agua.
70. Macaco - “Este es un nombre españolizado, no sabemos realmente el origen, quizás también era relacionado a las vacas.”
71. Chenkemalal - Chencamalal - Chenke: cueva | malal: corral de madera.
72. Bokiamargo - Boquiamargo - Boki: especie nativa de enredadera. - “Puede ser un nombre en que se combinan el chedungun y el español.”  “Es el límite 

territorial entre Kallaki y Pitril. Hubo una central de paso que fue incendiada.”
73. Mocho o El Recinto - “Ahí salen hartos pescados, mi papá iba a pescar ahí siempre.”
74. Los Pacos - “Ahí se accidentó y murió un carabinero, por eso se llama así.”
75. Bütrako - Butaco - Bütra: grande | ko: agua. 
76. Kuraleubü - s.n.e. - Kura: piedras | leubü: río. - “Es uno de los esteros que cruza Kallaki. Si tiene piedras así, muestra que el agua en algún momento está 

corriente, entonces por eso es de categoría leubü y no malliñ o wübko.”
77. Bütraleubü - s.n.e. - Büta: viejo, antiguo | leubü: río. - “Es uno de los dos grandes esteros que tienen muchos brazos por todo Kallaki.” “Antes este estero era 

mucho más grande y no se secaba en verano, después que se empezó a plantar eucaliptus se fue secando.”
78. Lobtrawubko - s.n.e. - Lob: comunidad | bütra: grande | wübko: vertiente. - “Ese que pasa cerca de mi casa. Ahora está seco, pero cuando trae agua, ¡trae!”
79. Yellgechiko - s.n.e. - Yellgechi: que lleva regularmente, está llevando | ko: agua. - “Significa que va llevando agua o que siempre lleva agua, porque así es. Los 

otros esteritos se secan, pero este siempre trae agua. Cuando se hace el ngillatun, muchas personas pasan por aquí.”
80. Keyü Ñalkawe - s.n.e. - Kellü: rojo | ñalka: nalca (Gunnera tinctoria) | ko: agua. - “En esa vertiente salía nalka y por eso el agua era bien rojita ahí.”
81. Minche Mallin Wübko - s.n.e. - Minche: debajo | malliñ: humedal | wübko: vertiente. 
82. Putrako - Butaco - Bütra: grande | ko: agua.
83. Ilo Trewawe - Vilotregua - Ilo: carne | trewa: perro | we: lugar.
84. Nipun - Epun - Nipun: anochecer. - “Se dice que un butakeche que pasó de ida a las veranadas, regresaba regularmente al nipun (anochecer) por este rüpü 

(camino).”
85. Kollüko - Colluco - Kollü:  ofrenda | ko: agua. 
86. Kollüko wübko - s.n.e. - Kollü: ofrenda | ko: agua | wübko: vertiente. - “Hay una vertiente ahí y siempre se le pasa a hacer kollütu, o hacer ofrenda.”
87. Ligcachü - Los Algodones - Liq: blanco | kachu: pasto.

88. Ilo Trewa - Hilotregua - Ilo: carne | trewa: perro.
89. Tripako - Chipaco - Tripay: sale o salió | ko: agua.
90. Killayleo - Quillaileo - Killay: especie nativa de árbol | leubü: río. - “Una de las tres captaciones del Comité de Agua Potable Rural (APR) de Ralco se ubica 

en el Río Quillaileo. Aquí se construyó una central de pasada aguas arriba de la captación del APR. El Comité APR Ralco abastece cerca de 800 familias en 
la localidad de Ralco y en todo el lob Kallaki.”

91. Pangue: en territorio Pewenche se refiere a la Nalca, no a Puma como en otras partes. 
92. Butaleubü - Biobío - El Butaleubü, gran río terrenal, tiene un hermano estelar llamado Wenuleubü (río del cielo o Vía Láctea). Es el río con mayor riqueza de 

especies de peces nativos en Chile. En Alto Biobío está intervenido por tres mega-embalses para generación hidroeléctrica: Pangue (año de construcción: 
1996), Ralco (2004), Angostura (2014).

93. Winolkurawe - s.n.e. - Winol: plana o lisa | kura: piedra |we: lugar. - “En este lugar emergen muchas vertientes del suelo, que está compuesta por piedras 
(kura) lisas o planas (winol) como la piedra laja.”

94. Butrakallbü labken - s.n.e. - Bütra: grande | labken: laguna. - “Cuando yo era chica, esa laguna era super grande, nosotros nos bañábamos ahí, era profunda.”  
“Es el malliñ frente a la escuela, antes se inundaba siempre y era grande para bañarse.”

95. Püranagchiko - s.n.e. - Püra: que sube, desde lo alto | nag-chi: aquella/esa que viene bajando | ko: agua. - “Esterito empinado que queda al frente de la 
escuela, por donde está la garita.”

96. Püranagchiko trayenko - s.n.e. - Püra: que sube, desde lo alto | nag-chi: aquella/esa que viene bajando | ko: agua | trayenko: cascada o saltillo. - “Está más 
cerca de balsadero, en la segunda escuelita de Kallaki.”

97. Wübko - s.n.e. - “Es la vertiente que sale abajo del lepun antiguo, quizás cuando la laguna se secó, empezó el agua a aparecer por allá abajo.”
98. Bayu Kudewaka - Sector Cudehuaca - Bayu: color bayo | kude: vieja | waka: vaca.
99. Pütratrawünko - s.n.e. - Bütra: grande |trawün: encuentro | ko: agua. - “Ese lugar donde se juntan los ríos es un encuentro de grandes fuerzas, ahí iban machis 

antiguamente a buscar lawen (medicina) y ko (agua) para sus trabajos y ceremonias.”
100. Pidkeñko | Pirenko - Río Pirquinco - Pidkeñ: nacer con fuerza |(2) pire: nieve | ko: agua. - “Es un nombre que se españolizó y su significado original no se sabe 

con certeza. Se conocen dos versiones: puede ser que sea agua de nieve o que nace con mucha fuerza.”

PIAM KA EPEW
relatos locales

Kewün-ko
La lengua o lenguaje del agua

“Cuando el río suena muy fuerte, se dice que se le 
puede escuchar hablar, que ese es el lenguaje del 

agua.” - Ngütraf | Sector Termas de Nitrao.

Lleuke-ko
Agua de Lleuque

“Esta es la interpretación es la más conocida. Hay partes del río donde 
hay mucha abundancia de Lleuque en las orillas del río y las montañas.”  

Chichintawe | Sector Termas Koküyen 

Liker-ko
Mirada fea del agua

“Por aquí  el río a veces se pone muy celoso. Si 
no se le respeta, puede darle una mirada fea a 
la persona y que no la deje cruzar.” - Nogtuwe | 

Sector Camping Otue.

SIMBOLOGÍA
BILKE
AD KO
Algunas vidas 
del agua

HUMEDAL · MALLIN HidroelÉctrica

Saltillo / Cascada Extracción áridos

termas · Areko incendios

vertientes · Wübko derrumbes

monocultivo forestal

Deforestación

KUÑUMTUNEAL
MAPU MEW
Riesgos

nRELATOS DE UN RÍO
La hidronimia del Río Queuco

Un mapa colectivo de los cuerpos aguas
 y sus nombres originarios en mapudungun

La hidronimia estudia cómo los cuerpos de agua reciben sus 
nombres, el significado que tienen, y las transformaciones de 

sentido y forma que adquieren a lo largo del tiempo.
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Daniela Catrileo
Río herido

Inchiñ ka pu lewbü
Los ríos y nosotroS

Mapu üi ka küibi kimün
Toponimia y conocimiento antiguo

Billke Mongen ko
Algunas vidas del agua

“La vida se ha desarrollado de manera más fecunda 
constantemente

en los márgenes de los ríos”

Keuko Lewbü
Río Queuco

Küibi Pewenmapu
Tierra ancestral Mapuche - Pewenche

Chumechi topayabüymi kuñumtuneal pu lewbü 
Cómo tú también puedes ayudar a cuidar los ríos

Inchiñ kellukiñ lewbü ka lewbü kellukeymu 
inchiñ. Küme belen mülele lewbü mew küme 
belen müleay itrobill monguen mew. 

Tübachi küdaw nielu tami kuwü mew tripay 
ti küdaw “kimkimtupeiñ pu lewbü tañi üy” 
pingelu. Bill ke kimün ngütram mew tripay, 
chew trawüy winka kimün ka mapuche kimün. 

Tübachi küdaw mew dewmangi bill ke 
ngütram ka bill ke mapu kimkimtun mew, kim 
ke che tuwlu engün kallaki lob, kawello ko lob 
ka bütalelbün lob.

Somos parte de un ciclo, donde nosotros 
influenciamos a los ríos y los ríos nos 
influencian a nosotros. El funcionamiento 
sano de ellos y su preservación es 
imprescindible como parte de un equilibrio 
entre la humanidad y la naturaleza.

El mapa que tienes en tus manos forma 
parte de la colección “Kimkimtupeiñ pu 
lewbü tañi üy | Aprendiendo los nombres de 
los ríos”. Este trabajo es el fruto del diálogo 
de saberes entre conocimiento científico y 
conocimiento propio de las comunidades 
locales.

En el contexto de una investigación de 
doctorado se desarrollaron una serie de 
ngütram y de talleres de mapeo colectivos 
con kimche (personas sabias) del territorio 
Mapuche - Pewenche de Alto Biobío, 
especialmente de los lob Callaqui, Cauñicú y 
Butalelbún.
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Los ríos y otros cuerpos de agua han sido nombrados históricamente por las personas que 
viven cerca de ellos. El estudio de los nombres de lugares se llama toponimia. Específicamente 

cuando hablamos de nombres de lugares de agua, nos referimos a la hidronimia.
¿Qué nombres de cuerpos de agua conoces en tu comunidad?

Esta serie de mapas fue construida colectivamente con kimche y butakeche (personas sabias y 
mayores) del territorio Mapuche - Pewenche de Alto Biobío. Buscamos aportar a la valoración de kuibi 
kimün (conocimiento antiguo) y la transmisión de la memoria oral sobre los ríos, vertientes y cascadas 
del territorio. Junto con el significado de los nombres originarios, aprendimos diversos piam (dichos o 

relatos) y epew (cuentos tradicionales) que transmiten enseñanzas sobre estos lugares. 
¿Conoces otras historias? 

¿Conoces lugares que no aparezcan en este mapa?

Para este trabajo nos enfocamos en un gran río que contribuye sus aguas al Río Biobío: El Río Queuco
 ¿Has escuchado el concepto de cuenca hidrográfica?

Se refiere a toda el área terrestre que contribuye al flujo de agua de un río. También se 
conoce como el área de captación ya que “captura” las aguas de lluvia y deshielo de nieve 

que permiten la formación de los ríos.
En este mapa señalamos verde el área de la cuenca hidrográfica del Río Queuco.

Metodología

¿Cómo, porqué y para qué desarrollamos este trabajo?
A través de mapeo colectivo, digitalización en sistemas de información geográfica (SIG) y 

sistematización de relatos orales de memoria biocultural. 
El mapa que tienes en tus manos es el resultado de una serie de ngütram (conversaciones 

extendidas y profundas) y talleres de mapeo colectivos desarrollados en territorio  
Mapuche - Pewenche de Alto Biobío.

Este trabajo se construyó colectivamente con tres lob (comunidades) del Río Queuco: 
Butalelebun, Kawelluko y Kallaki. El objetivo fue construir colectivamente un mapa que 

rescate los nombres originarios de los ríos y otras formas de agua. Junto con el significado 
de los nombres originarios, aprendimos diversos piam (dichos o relatos) y epeu (cuentos 

tradicionales), que transmiten historias y enseñanzas asociadas de estos lugares.
Los mapas fueron construidos colectivamente con kimche (portadores de conocimiento 

tradicional) de cada lob. Buscan poner en valor el kuibi kimün (conocimiento tradicional) y 
la transmisión oral de esta sabiduría.

Esta representación del territorio desde la perspectiva propia de los habitantes muestra 
información geográfica resguardada en la memoria biocultural propia de quienes viven 

aquí desde hace varias generaciones. De esta manera, esta cartografía cultural de los ríos 
contribuye a generar conciencia de la importancia de valorar la diversidad cultural y su 

vinculación con la diversidad de vidas en los ecosistemas.

Desde la ciencia de ríos se entiende que el estado de salud de los ríos y su resiliencia 
ecológica depende de la conectividad a escala de cuenca, incluyendo todos los tributarios 
y formas de agua dentro de la cuenca. La conectividad fluvial tiene cuatro dimensiones: tres 

dimensiones espaciales (longitudinal, lateral y vertical) y una dimensión temporal.
Cuando pensamos en un río y su red fluvial, la dimensión longitudinal describe el 

recorrido del río desde las montañas por los valles y hacia el mar. En el caso del Río 
Biobío, la conectividad longitudinal se ve interrumpida por tres mega-embalses para la 
generación de hidroelectricidad, además de 15 centrales de pasada distribuidas en toda 
la red hidrográfica. Esto resulta problemático especialmente para peces nativos como el 

tollo (Diplomystes nahuelbutaensis), el bagrecito (Trichomycterus areolatus) y la Carmelita de 
Concepción (Percilia irwini).

La conectividad lateral se refiere al vínculo entre el canal del río, las orillas y la planicie de 
inundación. La planicie de inundación es una zona que se cubre de agua regularmente con 

las crecidas naturales del río. Son esenciales para la reproducción de especies de peces 
anfibios y numerosos insectos. 

Por último, la dimensión vertical se refiere al vínculo que hay entre el canal de agua 
superficial hacia abajo con las napas subterráneas y acuíferos y hacia arriba con la 

atmósfera. La dimensión temporal se refiere al régimen de flujo que tiene un río a lo largo 
de diferentes escalas de tiempo: durante una tormenta, un año, una década o un siglo.

Por su singularidad ecológica, historia y riqueza cultural es un territorio que posee un 
patrimonio biocultural de altísimo valor de conservación.   Es un sitio único en una época de 
urgencia ambiental y profundos cambios sociales.
La cuenca del Río Biobío alberga la mayor diversidad de especies de peces nativos en Chile, 
incluyendo dos especies endémicas (que sólo viven en esta cuenca): el Bagrecito (Trichomycterus 
chiltoni) y la Carmelita de Concepción (Percilia irwini), ambas se encuentran en peligro de 
extinción, también el Tollo (Diplomystes nahuelbutaensis) que se encuentra vulnerable.
El Río Queuco nace en la Cordillera de los Andes y recorre aproximadamente 70 kilómetros. 
Su cuenca cubre 987 kilómetros cuadrados coincidiendo por el Este con la frontera entre Chile 
y Argentina, ubicada en territorio ancestral del pueblo originario Mapuche-Pewenche.
A lo largo de su recorrido hasta unirse con el río Biobío, es habitado por seis lob Mapuche 
Pewenche: Butalelbun, Trapa Trapa, Malla Malla, Kawelluko, Pitril y Kallaki. Desde la 
cosmovisión propia de esta cultura, el río es un ser viviente que coexiste con los demás seres 
vivos humanos y no humanos. También conforma el límite natural entre algunas comunidades. 
Los nombres originarios de algunos de los tributarios principales del Río Queuco son. Nogtuwe 
(Otúe), Kawelluko (Cauñicu), Nerumetun (Niremetun), Allwelob (Huelon) y Kochiko (Liay), 
entre muchos más.

El río Queuco se ubica en una zona de la Cordillera de Los Andes que 
es habitada desde hace muchas décadas por comunidades Mapuche y 
Pewenche.

Producto de diferentes 
procesos de desplazamiento 
por ambos lados de la 
Cordillera de los Andes, 
muchas familias indígenas 
emigraron desde el valle 
central de Chile y también 
desde la pampa por el lado 
Argentino para refugiarse 
en los valles de la cordillera. 
También hubo asentamiento 
de colonos y familias mestizas. 
El territorio de Alto Biobío se 
transformó en una zona de 
encuentro cultural, mestizaje 
y transición entre familias que 
emigraron de diferentes tierras. 
La historia es larga y profunda, 
hoy las familias Mapuche - 
Pewenche de Alto Biobío se 
organizan en lob (comunidades) 
y diferentes procesos de 
recuperación de tierras.

Tami ruka

Küchatulmi tami ruka mew, 
ütrübentukelaymi winka yiwiñ witru ko mew. 

Weyalkaki ko mew. Trawulbe ka elmebe chew 
trawulngeki warria mew.

 

Tami lob

Kellunge bill ke libtukan lewbü mew

Inkabalüwnge bill ke küdaw kuneñumtunelu ka 
kellunelu mapu anumkan. 

Tami mapu

Amulmi lewbü mew, yeabüymi kiñe llabañ, tami 
kellual libtukal ka yetual weya ke yewun. 

Konge llobtuneal Queuco lewbü ka kelluneal 
chumten tremki tübachi lewbü. 

Poyeneymi 

Anümnge bill ke anümka ka bill ke lawen. 

En tu hogar
Al lavar en la cocina, evita tirar aceite por el 
desagüe. Es muy contaminante en los cursos de 
agua. En cambio, puedes usar una botella y embudo 
para recolectarla y disponer de ella (Municipalidad 
de Alto Biobío).

En tu comunidad
Apoya campañas de limpieza de esteros y ríos locales.
Participa en actividades de voluntariado para la 
protección y restauración del bosque nativo.

En tu medioambiente
Cuando visites un río, es bueno llevar una o más 
bolsas de basura. Así puedes llevarte tus desechos y 
además aprovechar de limpiar otros desechos.

Sé parte del monitoreo comunitario del río Queuco 
y ayuda a recolectar mediciones de nivel del río.

No te olvides…

Plantar árboles, arbustos y hierbas nativas.

Kuñumtuneal mapu mew
Amenazas ambientales

Actualmente, el 99,99% de los derechos de agua en la cuenca del Río Queuco son propiedad de 
personas y empresas que no habitan la cuenca. Muchos de estos derechos de agua están registrados 

para la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, existe firme oposición entre las comunidades 
locales a este tipo de desarrollo. 
Por otra parte, existe un debate público en torno al proyecto denominado Carretera Hídrica impulsado 
por la Corporación Reguemos Chile.  Este proyecto tiene como objetivo construir una “carretera hídrica”, 
iniciando la extracción de agua en el Río Queuco, para transportar grandes volúmenes de agua desde 19 
ríos del Centro-Sur de Chile hacia el Norte. El destino de estas aguas serían algunas cuencas del norte, en 
dónde sería utilizada para el riego de cultivos agrícolas dedicados principalmente a la exportación.
La empresa afirma que el proyecto ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático argumentando que 
en el sur de Chile el agua es abundante y que “se pierde en el mar”. Sin embargo, la evidencia científica y la 
experiencia de proyectos similares en otros países señalan lo contrario. Más aún, las proyecciones indican 
que la cuenca del Río Queuco enfrentará una disminución de las precipitaciones, junto con un aumento 
de la temperatura en las siguientes décadas, por lo que en ningún escenario a los ríos les  “sobra” agua. 
Diversos centros de estudio se han manifestado en contra del proyecto, indicando que es una solución de 
corto plazo y que sólo profundizará los impactos del cambio climático y las injusticias ambientales.
En esto, hay puntos de encuentro entre el mundo científico y los saberes propios  de pueblos originarios, 
por ejemplo, el entendimiento de la importancia de que los ríos fluyan libres. Desde la cultura Mapuche, 
que las aguas de los ríos fluyan hacia el mar es esencial para el tránsito de los espíritus de nuestros 
antepasados. Así puedan cumplir su rol espiritual en Wenumapu y regresar algún día a Wallmapu. Desde 
la visión científica la conectividad fluvial (longitudinal, lateral, vertical y temporal) es fundamental para los 
ciclos ecológicos terrestres, fluviales y oceánicos que sustenta el flujo de los ríos.
En este contexto, también es primordial conocer el Río Queuco desde el punto de vista socio-ecológico 
para comprender las relaciones entre seres humanos y naturaleza que promueven la resiliencia tanto de 
los ecosistemas como de las comunidades

¡Explora, disfruta y cuida los ríos!

Ti kimün tripalu tübachi küdaw mew, bill 
ke kimche ngüneni, kidu engün uluy tübachi 
kimün. Kabey bill de püchü ke che ngüneni, 

tübichi küpa kimnelu kuybi ke kimün mülelu 
Pewenmapu mew.

El conocimiento reflejado en este trabajo pertenece 
a cada kimche de Alto Biobío que nos compartió su 
tiempo de vida para enseñarnos sobre el territorio. 
También pertenece a cada niño y niña de Alto 
Biobío que quiera conocer y aprender de aquello 
que los antiguos enseñan.

Kidulelay Keuko Lewbü
El Río Queuco No Está Solo

RELATOS DE UN RÍO
La hidronimia del Río Queuco

Camila Bañales Seguel

Un mapa colectivo de los cuerpos aguas
 y sus nombres originarios en mapudungun
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