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 ñQue hermoso es el mundo cuando has tenido que hacer un 

esfuerzo real para vivir su belleza. El montañismo es como el arte, 

pones en tu obra toda tu fuerza y tu alma entera, te olvidas de todo, 

solo vives para ese metro que tienes ante ti, y cuando te yergues, 

agotado, en lo mas alto de una montaña nevada, sientes en tu 

interior una belleza que no puede ser descrita. Sientes el mundo, la 

tierra, el sol, el viento. El amigo que esta contigo se mantiene 

callado, y sin preguntarle, sabes que esta viviendo exactamente la 

misma experiencia, sabes que lo que esta viviendo, es la vidaéò 

 

Nejc Zaplotnik (1983, Manaslu) 

 

 

 

 

 

 



Gran Torre del Cortaderal  

 
 

Ubicación:  Sierra del Cortaderal - Glaciar Cortaderal, VI Región. 

Altitud:  3921 msnm (Cumbre NE y principal), Datos GPS. 

Altitud:  3968 msnm, Datos Proyecto Nomenclatura - Carta IGM. 

Carta IGM:  F-027 Alto de los Arrieros. 

Coordenadas:  34Ü37ô37ò / 70Ü16ô53ò - Proyecto Nomenclatura.     

Coordenadas:  34Ü37ô51ò / 70Ü17ô08ò - GPS (WGS 84) 

Primer Ascenso:  01/01/1964. Rómulo Tarsetti, Julio Garreaud y 

Jozsef Ambrus. 

 

 



Toponimia  

La Gran Torre del Cortaderal fue bautizada así por sus primeros 

ascensionistas, por ser la cumbre más alta de la Sierra del 

Cortaderal. 

Historia  

Para ser una montaña visualmente tan llamativa, la historia de la 

Gran Torre del Cortaderal - hasta el año 2017 - es lamentablemente 

corta. Solo dos expediciones pusieron sus ojos en ella, la del Club 

Andino Mañke, el año 1964, y la del Grupo de Montaña 

Independiente Perros Alpinos, 49 años después, el 2013. Dos 

intentos de ascensión, ambos exitosos. 

El por que de la escasa actividad montañera en sus paredes no es 

difícil de descubrir. La Gran Torre padece el mal de muchísimas 

montañas Chilenas y de todo el mundo, la de ser vecina de una 

monta¶a mas ñfamosaò, ya sea por ser mas llamativa, mas alta, o 

mas fácil. En este caso el vecino popular es el Volcán Palomo. 

El ñPalomoò tiene meritos propios para ser la monta¶a tutelar de la 

zona del glaciar Cortaderal, partiendo por su altura, casi mil metros 

mas alta que la Gran Torre y cualquiera de sus vecinos inmediatos. 

Sin embargo ambos presentan desafíos diametralmente opuestos.  

El Palomo ofrece una clásica ascensión de volcán cónico glaciado, 

donde una buena técnica con los crampones es suficiente, en 

cambio la Gran Torre presenta un desafío técnico, por canaletas 

estrechas de nieve y hielo, con riesgo de caída de material, zonas 

de escalada mixta y para terminar, cuatro largos de escalada por 

terreno vertical que van desde zonas de roca suelta a un perfecto 

granito. 

Expediciones  

La Expedición del Club Andino Mañke a la Cordillera de Colchagua 

de 1964, fácilmente puede considerarse como una de las mejores 

de la historia del andinismo nacional, si dejamos de pensar que las 

mejores actividades son las desarrolladas en Patagonia o los 



Himalaya, y empezamos a mirar con merecida admiración los 

Andes Centrales de nuestra cordillera.  

La zona de los glaciares Cortaderal y Universidad, es solo el sector 

sur de un vasto manto glaciar que comienza en el poco conocido 

glaciar Coton, y continúa con los glaciares Cipreses Superior e 

Inferior, y el Palomo Norte. La segunda zona glaciar más grande de 

Chile fuera de los hielos patagónicos. 

Que un grupo de jóvenes, con edad promedio de unos 19 años, se 

fuera 45 días a un sector del cual había escasa información, 

muestra lo visionario de su estilo de hacer montaña. Grupo 

compuesto por jóvenes que en los años siguientes protagonizarían 

algunas de las mejores escaladas de la historia de nuestros Andes. 

Justo es recordar a los miembros de esta expedición: 

Rómulo Tarsetti (18 años), Jozsef Ambrus (20 años), Iván 

Vigouroux (20 años), participaron los 45 días de la expedición. 

Jaime Sepúlveda (18 años), participó de la etapa inicial siendo 

reemplazado por Julio Garreaud hasta el final. Eduardo Garreaud 

(19 años), participó de la ultimas dos etapas. El destacado 

montañista español Miguel Gómez participó por dos semanas, al 

igual que Hermann Neupert (13 años) que participó como invitado. 

Esta expedición logro 26 cumbres, de las cuales 23 fueron primeras 

absolutas. (Separados en diferentes cordadas e intentando diversos 

objetivos al mismo tiempo) 

Sorprendentemente por décadas los escasos grupos que visitaron 

la zona concentraron sus esfuerzos de manera casi exclusiva en el 

Volcán Palomo, en cual ya registra unos 24 ascensos (2017). Esto 

sumado a los problemas de acceso que surgieron con los años, 

producto de las prohibiciones impuestas por los dueños de los 

terrenos por donde se accede al glaciar Universidad, y de las 

plantas Hidroeléctricas que se instalaron en el sector, hicieron aun 

mas difícil la escalada de estas montañas. 

El año 2013, cuando el acceso no estaba permitido oficialmente¹, un 

grupo quebró el status quo ingresando por aire y aterrizando en 

pleno glaciar Universidad. Operaron un mes en la zona, logrando 



ocho cumbres en diez intentos (trabajando como una sola cordada), 

realizando principalmente segundas absolutas a las cumbres 

escaladas por la expedición del 64, y abriendo cuatro rutas nuevas 

a esas montañas. Eran Ulises Espinosa y Christian Quezada (dos 

semanas) junto a Ricardo Hernández y Elvis Acevedo (cuatro 

semanas) 

¹ Siempre hubo grupos que por tener los contactos adecuados 

pudieron acceder al sector, pero esos contactos eran información 

vedada y no compartida para la mayor parte de la comunidad de 

montaña. 

Mejor época  

Dependiendo de las condiciones pluviométricas particulares de 

cada año. Considerar que esta información es referencial. 

Octubre ï Noviembre  

Durante estos meses las montañas de la zona debiesen presentar 

las mejores condiciones para la escalada. El acceso será por un 

glaciar con pocas grietas y penitentes, las canaletas presentaran 

neveros duros de nieve y hielo, la roca se encontrará seca. El clima 

suele ser bastante estable, con pocas posibilidades de tormentas 

fuertes. El camino vehicular probablemente llegará solo hasta la 

central Portillo (Ver Acceso), y poco después comenzará la nieve. 

Diciembre ï Mayo  

A finales de Noviembre el glaciar comenzara a deteriorarse, 

aparecerán sectores de grietas profundas y penitentes que 

aumentaran de tamaño con el avance de la temporada. En los 

meses de pleno verano la aproximación por los glaciares a la base 

de las montañas, será por un terreno disparejo y tedioso. Las 

canaletas de nieve y hielo se encontrarán secas o discontinuas. 

Paradójicamente el clima puede llegar a ser mas inestable que en 

época primaveral, y no es de extrañar que se formen tormentas 

fuertes de corta duración. El camino seguramente estará habilitado 

hasta la Bocatoma San Andrés (Ver Acceso), y solo se encontrará 

nieve una vez que se ingrese al glaciar. 



Junio ï Septiembre  

Época de condiciones invernales, con la dureza característica que 

esto implica. Grandes cantidades de nieve blanda durante la 

aproximación, días más cortos y temperaturas muy bajas. Las 

paredes se presentarán cargadas de nieve, tanto en canaletas 

como zonas rocosas, el riesgo de avalanchas será mayor en 

algunos sectores determinados, tormentas habituales. La nieve 

comenzará desde la Central Portillo, ultimas instalaciones con 

personal permanente. 

Acceso  

Desde Santiago a San Fernando por la carretera Panamericana 5 

Sur (142 km). Desde San Fernando por la Ruta I-45 en dirección a 

las Termas del Flaco. Después de Puente Negro (km 17 desde San 

Fernando) el camino pasa a ser de ripio (año 2017), y continúa en 

buenas condiciones bordeando el río Tinguiririca hasta la 

confluencia de este con el río Azufre (Km 54 desde San Fernando).  

En este punto se abandona el camino que va a Termas del Flaco 

(SE) y se continua por el que se interna por el valle del río Azufre 

(NE). Acá habrá que presentar las autorizaciones que permitan 

sortear la barrera de entrada al valle del río Azufre (Ver anexo) 

Traspasada la barrera, 21 kms de camino de tierra en buen estado 

llevaran hasta las instalaciones de la Central Portillo (confluencia de 

los ríos Azufre y Portillo). En este punto el río Azufre pasa a 

llamarse San José (IGM) o San Andrés. 

4 kms más de camino dejan en la Bocatoma San Andrés, ultimas 

instalaciones de las Hidroeléctricas de la zona. La Bocatoma no 

cuenta con personal permanente.  

Antes de noviembre, lo más seguro es que el camino este habilitado 

solo hasta la Central Portillo, por lo que habrá que agregar a la 

aproximación, los 4 kms que la separan de la Bocatoma San 

Andrés. Durante noviembre el camino entre ambas instalaciones es 

habilitado, pudiendo llegar en auto hasta las últimas instalaciones.  



 

Foto:  Instalaciones de la Central Portillo. 

 

Foto: Bocatoma San Andrés (finales de noviembre) 

 

 



Aproximación  

Ya sea desde la Central Portillo, o la Bocatoma San Andrés - según 

la fecha escogida para el ascenso - se deberá caminar en dirección 

NE, directo a la lengua de hielo del glaciar Universidad. Serán 

aproximadamente 6 kms desde la Central Portillo, y 2 kms desde la 

Bocatoma San Andrés. El tipo de terreno por el que se transite, 

dependerá de la época, pudiendo ser terreno seco de tierra y 

piedras, o nieve. 

La zona más sencilla para montarse al glaciar se encuentra a la 

derecha según dirección de marcha (SE). Una vez en el glaciar, se 

debe continuar en dirección NE hasta un evidente cambio de 

pendiente que se ve reflejado en una notoria cascada de seracs (no 

confundir con la cascada de seracs del glaciar Mañke). Esta 

cascada es conveniente superarla sin mayores dificultades por la 

izquierda, según sentido de marcha (N) y permite pasar del 

denominado ñPrimer Escal·nò del glaciar, al ñSegundo Escalónò. 

 

Foto  1: Acceso al ñPrimer Escal·nò del glaciar Universidad (finales 

de noviembre) 


