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RESUMEN 

 

Los servicios ecosistémicos (SSEE) son imprescindibles para la subsistencia y el desarrollo 

de las comunidades ancestrales y rurales que habitan la Isla Grande de Chiloé, Sur de Chile. 

El aislamiento geográfico de la isla hace que su uso muestre una estrecha relación con 

actividades cotidianas como la agricultura, la recolección de algas, mariscos de orilla y 

diversas tradiciones culturales asociadas a los ecosistemas. El presente estudio se llevó a cabo 

en la localidad de Yaldad, comuna de Quellón, Isla Grande de Chiloé. Uno de sus objetivos 

fue analizar la mantención de las prácticas ecológicas-tradicionales locales en relación con 

los cambios ecosistémicos. Las herramientas transdisciplinarias utilizadas para el análisis 

fueron el desarrollo de cartografías cognitivas aplicadas en la Escuela Rural de Yaldad, 

análisis de datos espaciales por medio de sistemas de información geográfica y entrevistas a 

actores clave. El uso de estas herramientas permitió la integración de saberes provenientes 

de diversas formas de conocimiento. Los resultados muestran la existencia de procesos de 

co-aprendizaje y transmisión de conocimientos relacionados al uso de los SSEE de provisión 

y culturales.  Asimismo, permitió identificar y contribuir al entendimiento de las estrategias 

co-adaptativas presentes al interior del sistema socio-ecológico. Ello puede facilitar y apoyar 

futuras tomas de decisiones en relación con la gestión territorial y el uso sustentable del 

ecosistema en la localidad de Yaldad. 
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ABSTRACT 

 

Ecosystem services (SSEE) are essential for the subsistence and development of the ancestral 

and rural communities that inhabit the Isla Grande de Chiloé, Southern Chile. The 

geographical isolation of the island means that its use shows a close relationship with daily 

activities such as agriculture, the collection of algae, shore shellfish and various cultural 

traditions associated with ecosystems. The present study was carried out in the town of 

Yaldad, Quellón commune, Isla Grande de Chiloé. One of its objectives was to analyze the 

maintenance of local ecological-traditional practices concerning ecosystem changes. The 

transdisciplinary tools used for the analysis were the development of cognitive cartographies 

applied at the Rural School of Yaldad, analysis of spatial data using geographic information 

systems, and interviews with key actors. The use of these tools allowed the integration of 

knowledge from various forms of knowledge. The results show the existence of co-learning 

and knowledge transmission processes related to the use of provision and cultural SSEE. 

Likewise, it allowed identifying and contributing to the understanding of co-adaptive 

strategies present within the socio-ecological system. This can facilitate and support future 

decision-making regarding territorial management and the sustainable use of the ecosystem 

in the town of Yaldad 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El no incluir al ser humano en las diversas realidades estudiadas ha hecho que el investigador 

disciplinario se posicione como poseedor de objetividad y neutralidad, impidiéndole 

reconocer la naturaleza parcial y subjetiva de diversos tipos de conocimiento (Spangenberg 

et al., 2011). Esto se ha vuelto una limitante al momento de estudiar sistemas complejos, 

como es el caso de los sistemas socio-ecológicos, donde es posible hacer explícita la 

diversidad, complejidad e incertidumbre que resulta de las distintas interacciones que se 

producen entre los seres humanos y su entorno biótico y abiótico (Ortega-Uribe et al., 2015). 

Al mismo tiempo, los componentes y sus interacciones varían al ser estudiados a diferentes 

escalas espaciales y temporales (Delgado et al., 2019a; Castillo-Villanueva et al., 2015). El 

carácter transdisciplinario e integrativo del enfoque socio-ecológico, permite la elaboración 

de estrategias que aportan información en la toma de decisiones legítimas y socialmente 

justas para la conservación, apropiación y distribución de los servicios ecosistémicos (Berkes 

et al., 2003). Estos últimos son definidos como “la contribución directa e indirecta de los 

ecosistemas al bienestar humano” (TEEB, 2010), ya que surgen de las interacciones entre los 

sistemas naturales y los sistemas sociales.  

Skewes et al. (2012) mencionan que los servicios ecosistémicos son imprescindibles para la 

subsistencia y el desarrollo de las comunidades rurales e indígenas que habitan las 

proximidades del borde costero en el Sur de Chile, dada su íntima relación con la tierra y el 

mar. Esta se expresa como una dependencia en el desarrollo de actividades cotidianas como 

son la pesca, el cultivo de mitílidos, la recolección de algas, la recolección de mariscos de 

orilla y diversas tradiciones culturales asociadas a estas actividades (Skewes et al., 2012). 
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Por otra parte, las comunidades rurales e indígenas asocian su cosmovisión al territorio, pues 

este representa la conexión entre la población y el ecosistema donde han vivido y co-

evolucionado históricamente (Alvarez & Ther, 2016; Ostrom, 2007). En la actualidad, los 

ecosistemas costeros en distintas partes del mundo se encuentran bajo amenaza y degradación 

debido a diversos factores ambientales y antropogénicos (Vilardy & González et al., 2011). 

Por ejemplo, el crecimiento demográfico y la tendencia a la urbanización contribuyen a la 

desconexión de las personas con la naturaleza circundante (McKinney, 2002), lo que ha 

generado un cambio en la valoración de la biodiversidad y ecosistemas presentes en el 

entorno o paisaje (Pyle, 1978).  

Dicha desconexión, ha generado una cadena de causas y consecuencias que se ha reflejado 

en la pérdida de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación y culturales), 

afectando directamente al bienestar humano (Delgado & Marín, 2016; MEA, 2005). De igual 

manera, son causas de conflictos socio-ambiéntales los que surgen tanto por disputas por el 

acceso y control del territorio, como por los recursos naturales (Sabatini et al., 1997). En este 

tipo de escenarios se enfrentan diversas visiones relacionadas al territorio que habitan los 

integrantes de una comunidad y que son parte del sistema socio-ecológico (Sabatini et al., 

1997).  

Para comprender estas dinámicas que se dan al interior del territorio, es necesario utilizar 

herramientas que sean capaces de simplificar la complejidad de los sistemas y que sirvan 

como apoyo a los procesos de gestión (Carmona et al., 2010). Dentro de estas, la 

modelización conceptual es el proceso de documentar formalmente el dominio de un 

problema con el propósito de comprenderlo y comunicarlo entre distintos actores o socios 

(Moody et al., 2005). Estos modelos se pueden separar en participativos y no participativos 
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dependiendo del grado de involucramiento de los actores sociales del sistema que se pretende 

conceptualizar y estudiar (Delgado et al., 2019). Cuando estas son participativas, la 

herramienta permite la complementación e integración de saberes provenientes de diversas 

formas de conocimiento, como lo hace la cartografía participativa o la cartografía cognitiva 

(Henao et al., 2018). Estas permiten identificar procesos sociales, valores y requerimientos 

de los usos de los servicios ecosistémicos, evidenciando los problemas de interacción entre 

los habitantes que tienen una vinculación cultural, instrumental o simbólica con el entorno 

natural y sus componentes (Ferrelli, 2016; Zambra-Álvarez et al., 2017).  

Este seminario de título se desarrolló en la localidad de Yaldad, perteneciente a la cuenca 

hidrográfica de Quellón, Isla grande de Chiloé; Región de Los Lagos, Chile (Fig.1), donde 

habitan comunidades ancestrales (Mapuche-Huilliche). Ellas son de gran interés ya que 

muestran una fuerte interacción socio-ecológica a través del paso de los años, lo que ha 

generado una coevolución adaptativa entre los ecosistemas y las comunidades (Ther et al., 

2008). Para ello se analizaron los cambios que se han generado en la provisión y percepción 

de servicios ecosistémicos de una manera retrospectiva en dos generaciones, en conjunto con 

los cambios de estado de los ecosistemas para la provisión de estos y las distintas 

adaptaciones sociales a través del quehacer y modos de vida de las comunidades que habitan 

la localidad de Yaldad.  Por ello, se utilizaron herramientas como el mapeo cognitivo, 

entrevistas, talleres participativos, análisis de datos mediante sistemas de información 

geográfica y la interacción entre conocimiento científico y conocimiento ecológico-

tradicional. El objetivo general fue: desarrollar modelos conceptuales de los servicios 

ecosistémicos en la cuenca de Quellón (Isla Grande de Chiloé). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sistemas socio-ecológicos 

 
El enfoque de sistemas socio-ecológicos (SSE), o socio-ecosistemas, se entiende como el 

estudio del entramado de relaciones en torno a recursos que son necesarios para la vida 

humana, concepto basado en una visión sistémica e interdisciplinaria (Urquiza Gómez & 

Cadenas, 2015). Los SSE guardan una relación directa con los grupos humanos o individuos 

que utilizan los ecosistemas, variando en las formas de apropiación del territorio, 

características sociales, económicas y políticas, encontrándose vinculados al espacio 

geográfico que habitan (Moser, 2014), componiendo así una unidad bio-geofísica que se 

genera por las interacciones de estas variables, además de las ambientales y biofísicas 

(Ostrom, 2009). Estas se encuentran anidadas en escalas temporales y espaciales, generando 

un comportamiento no-lineal, abierto, adaptativo y complejo debido a que sus interacciones 

se ajustan y auto organizan jerárquica y continuamente a través del tiempo (Holling, 2001), 

donde las intervenciones propias del dominio social-cultural y político producen cambios y 

transformaciones en los ecosistemas (e.g. actividades agrícolas, acuícolas, etc.). Así mismo, 

las dinámicas de los ecosistemas influyen en la cultura y las actividades económicas propias 

de los seres humanos (Opazo, 2014). Este enfoque se puede aplicar en una cuenca 

hidrográfica, la cual se define como un ecosistema donde ocurren procesos de intercambio 

de materia y flujo de energía que se integran a través de la vinculación de los componentes 

hidrológicos, ecológicos y biofísicos (Marín et al., 2006). Este ecosistema se convierte en un 

sistema socio-ecológico cuando se consideran las poblaciones humanas que la habitan y que 

se benefician de los diversos servicios que ésta provee (Delgado et al., 2013) así como las 

formas de organización social y los impactos que los seres humanos generan en estos. 
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Finalmente, diversos autores han propuesto que los componentes, interacciones y respuestas 

socio-ecológicas varían al ser estudiadas a diferentes escalas espacio-temporales. (Prieto-

Barbosa, 2013; Castillo & Velázquez, 2015; Delgado et al., 2019). 

2.2. Servicios ecosistémicos 

 

Los servicios ecosistémicos (SSEE) pueden ser definidos de diversas formas. El concepto 

fue acuñado Daily (1997) y Costanza et al. (1997), donde plantean unas de las primeras 

definiciones de SSEE. Esta consideraba las condiciones y procesos a través de los cuales los 

ecosistemas naturales y las especies que los componen sostienen y satisfacen las necesidades 

de la vida humana (Daily, 1997). Luego, el concepto comienza a evolucionar con aportes 

desde las ciencias ecológicas, las cuales generan criterios de valoración, como la capacidad 

de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfacen 

directa o indirectamente las necesidades humanas, destacando así el funcionamiento de los 

ecosistemas y la importancia de la biodiversidad (Costanza et al., 1997; De Groot et al., 2002; 

MEA, 2005; TEEB, 2010). El interés por comprender más a fondo los SSEE, sumado a la 

necesidad de cuantificar  las tasas de degradación ambiental que generan  riesgo para los 

ecosistemas, hacen necesario medir y visibilizar, no sólo la extensión y estado actual de los 

ecosistemas, sino también entender cómo su funcionamiento afecta el bienestar humano 

(Costanza et al., 1997; MEA, 2005), ya que las relaciones de dependencia entre el bienestar 

humano y los ecosistemas son producto de complejas interconexiones de retroalimentación 

que se dan al interior de los SSE a múltiples escalas (Scholes et al., 2013). Además, gran 

cantidad de estudios sugieren que los sistemas ecológicos y los SSEE que se generan al 

interior de estos, pueden ser transformados por la acción humana en estados menos 

productivos, generando así estados de colapso en la sociedad (MEA, 2003; Folke et al., 
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2004). Dada estas razones, comienza la iniciativa conocida como Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (MEA), teniendo como objetivo evidenciar “los beneficios que 

obtenemos los seres humanos directa o indirectamente de los ecosistemas”. 

En la actualidad, los servicios ecosistémicos han sido identificados y homologados en la 

clasificación internacional de servicios ecosistémicos llamada Clasificación Común 

Internacional de los Servicios Ecosistémicos (CICES), la cual es utilizada por el Ministerio 

de Medio Ambiente (MMA) de Chile. Dicha clasificación ha presentado varias 

modificaciones, siendo la versión 5.1 la más actual (Haines & Potschin, 2018), 

diferenciándose de la clasificación MEA en que considera a los servicios de apoyo o soporte 

como parte de la estructura, procesos y funciones de los ecosistemas (Haines & Potschin, 

2010).  El CICES, define a los SSEE como las contribuciones que los ecosistemas hacen al 

bienestar humano, refiriéndose a los productos finales de los sistemas ecológicos que surgen 

de la interacción de procesos bióticos y abióticos (Haines & Potschin, 2010). Esta 

clasificación presenta un listado de servicios ecosistémicos, los cuales se encuentran 

divididos en tres categorías: aprovisionamiento, regulación y culturales (Haines & Potschin, 

2018). Los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento corresponden a todos los productos 

tangibles de los ecosistemas y que son utilizados por los seres humanos, ya sea para nutrición, 

obtención de materias primas, generación de energía, entre otros (e.g. madera, frutos 

silvestres, etc.). Estos suelen ser comercializados y consumidos directamente (De Groot et 

al., 2002). Por otro lado, los SSEE de regulación y mantenimiento, hacen referencia a los 

beneficios o contribuciones de los ecosistemas al bienestar de los humanos mediante la 

regulación de procesos naturales, tales como purificación del agua, el control de la erosión, 

la captura de carbono (Kandziora et al., 2013). Los SSEE culturales son los beneficios no 
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materiales que las personas pueden obtener desde los ecosistemas a través de actividades 

espirituales, desarrollo cognitivo, reflexión y recreación, incluyendo el desarrollo de 

conocimiento, relaciones sociales y valores estéticos (MEA, 2003). 

Finalmente, cabe mencionar que el concepto de SSEE engloba en cierta medida las múltiples 

interacciones socio-ecológicas de dependencia hombre-naturaleza, las que contribuyen al 

bienestar humano, a las economías locales y también a las nacionales (Delgado et al., 2019). 

En este seminario de título se trabajó con la clasificación de servicios ecosistémicos de 

CICES (Haines & Potschin, 2018). 

2.3. Modelos conceptuales 

 

La modelización conceptual es una representación de un sistema que consiste en un proceso 

de documentar formalmente el dominio de un problema con el propósito de comprenderlo y 

comunicarlo entre distintos actores o socios (Moody et al., 2005; Greca & Moreira, 1998). 

Este tipo de herramientas permiten la complementación e integración de saberes provenientes 

de diversas formas de conocimiento. Es decir, es útil como una herramienta trans-disciplinara 

para el análisis de los sistemas complejos, como es el caso de los SSE. Ello permite identificar 

procesos sociales, valores y requerimientos de los usos directos de los servicios ecosistémicos 

con aquellos de uso colectivo, evidenciando los problemas de interacción entre los habitantes 

que tienen una vinculación cultural, instrumental o simbólica con el entorno natural y sus 

componentes (Piocolo et al., 2016; Zambra-Álvarez et al., 2017). Una forma de generar estos 

modelos es a través de cartografías participativas o cartografías cognitivas.  

2.3.1. Cartografía o modelación cognitiva  

Esta herramienta permite la complementación e integración de saberes provenientes de 

diversas formas de conocimiento, ya que posibilita construir una narrativa o un relato 
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colectivo que visibiliza, por ejemplo, como niños y adolescentes perciben o se relacionan con 

los ecosistemas (Henao et al., 2018). Las cartografías son representaciones en forma de 

mapas, pero a diferencias de estos no son una imagen estática a la cual se le escapa la 

permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios (Risler & Ares, 2014). 

Además, permite captar la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones 

simbólicas o los imaginarios del territorio (Frick & Fagalde, 2014). Son las personas que lo 

habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario 

habitar, transitar, percibir y crear, dejando ver de una forma más integra la realidad territorial, 

captando las problemáticas y la complejidad del entorno (Risler & Ares 2014). Según Sletto 

(2010), la creación de estos mapas es un proceso en estrecha relación y diálogo con procesos 

de producción de identidad y conexión territorial, basada en la producción autónoma de las 

representaciones espaciales. 

Además, este tipo de metodología permite la combinación de datos cuantitativos y 

cualitativos (Carpenter, 2009). Esta combinación es importante ya que es útil para aclarar los 

límites espaciales de los sistemas socio-ecológicos, los componentes clave del sistema y las 

relaciones entre cada uno de ellos (Carpenter, 2009). El enfoque cualitativo se entiende como 

una investigación de índole fenomenológica, interpretativa; es una especie de "paraguas", en 

el cual se incluye una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos (Hernández, 2003). De 

esta manera, para los propósitos de este seminario de título se entenderá la cartografía 

cognitiva como: una metodología de investigación-acción que persigue la problematización 

de las configuraciones espaciales, dominadas por procesos políticos, cuyo ejercicio se basa 

en el saber local y los conocimientos geográficos que los sujetos de determinadas 

comunidades tienen respecto a la configuración espacial de su territorio. Es decir, de las 
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dinámicas y procesos internos y externos que influyen en la configuración del espacio 

geográfico y del ecosistema.  

2.3.2. Dibujos e imaginarios infantiles 

 

Las cartografías cognitivas-participativas desarrolladas por niños en edad escolar (e.g. 

dibujos) pueden ser utilizados como un medio de expresión por las personas de todas las 

edades, procedencias, y condiciones sociales. En este participan una serie de habilidades de 

distinta naturaleza, volviéndolo un acto de alta complejidad. Ello debido a que se hace 

necesaria la interacción de mecanismos desde la motricidad fina hasta procesos cognitivos 

para dar resultado a la representación gráfica.  Además, el dibujo infantil ha sido objeto de 

estudio a partir de fines del siglo XIX, debido a la significación que se le puede otorgar a 

este. Autores como Jean Piaget, Herbert Read y Viktor Löwenfeld han estudiado las 

implicancias sociales y la pedagogía del dibujo en los niños.  

Según Acaso (2000), Piaget hace una relación con el juego para ejemplificar el proceso de 

simbolización que se lleva a cabo en la expresión plástica. Ambos son procesos de imitación 

y problemas de representación. Como la representación es una imagen que se percibe de un 

objeto, se concibe como una especie de imitación interiorizada o aprendida (Acaso, 2000). 

Es así como a medida que los niños van desarrollándose cognitivamente, comienzan a 

generar relaciones entre la representación del dibujo y el juego, generando esquemas 

conceptuales. Es por esta razón que el dibujo funciona como mensaje conceptual apareciendo 

funciones simbólicas y representativas complejas, pues su práctica es un proceso de 

simbolización compleja donde se conjuga lo objetivo con lo subjetivo entorno a las 

percepciones del espacio. Así mismo, Acaso (2000) interpreta que existe una relación con la 

representación de las emociones del niño. Ya que los dibujos son parte de un lenguaje no 
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verbal, por el cual se expresan las emociones, para así generar la estructuración del 

pensamiento y la expresión de los sentimientos. Debido a que las palabras y las imágenes son 

capaces de cumplir el mismo rol en la comunicación, el dibujo es capaz de representar las 

percepciones debido a que es una expresión del conocimiento aprendido a través de sus 

experiencias con el entorno.  

2.3.3 Memoria socio-ecológica y conocimientos ecológicos tradicionales 

 

El conocimiento ecológico tradicional radica en poblaciones ancestrales u originarias, que 

habitan una región, históricamente, de generación en generación. La memoria socio-

ecológica y los conocimientos ecológicos tradicionales son elementos importantes para las 

comunidades altamente dependientes de los ecosistemas para ser resilientes y/o adaptarse 

ante impactos en el sistema ecológico (e.g. cambios en la provisión de servicios) ya sea 

interno (e.g. extinción de especies) o externos (e.g. cambio climático) (Adger, 2000). Para 

ser adaptativa, capacidad pasa por un proceso de aprendizaje de las diversas interacciones 

sociales e interacciones con los ecosistemas naturales (Folke et al., 2006; Berkes & Ross, 

2013). Para esto es clave el concepto de la “memoria socio-ecológica”. Metafóricamente, se 

puede representar como una biblioteca de conocimientos y consejos prácticos para la gestión 

del ecosistema (Folke et al. 2005).  Bajo este concepto se reúnen los diferentes conocimientos 

que se tienen en torno al ecosistema con el que se relacionan los individuos y/o comunidades, 

cómo han sido afectados por cambios y perturbaciones en el entorno, y cuáles han sido las 

estrategias de adaptación, exitosas y fallidas, que se han desarrollado a lo largo del tiempo 

(Folke et al. 2005; Urquiza Gómez et al., 2015).  

La memoria socio-ecológica se relaciona con las estructuras sociales que definen las 

posibilidades de recordar, aprender y almacenar acontecimientos y conocimientos 
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específicos de las interacciones que se dan al interior de los SSE (Luhmann, 2007). Esta 

habilidad para almacenar conocimientos y mantenerlos disponibles, se realiza a través de un 

aprendizaje compartido, ya que así es posible reformular las distintas perspectivas 

incorporando nuevos conocimientos que se pueden recordar a través del tiempo (Nykvist, 

2012). Estos conocimientos se pueden dar tanto en contextos formales (conocimiento 

científico) como informales (conocimiento popular), los cuales se comparten al interior de la 

comunidad, aunque en algunos casos solo ciertos sectores de la comunidad pueden acceder 

a ellos (Saterfiel et al. 2013; Urquiza Gómez et al., 2015).  

Por ejemplo, los ancianos en las comunidades indígenas a menudo sirven como 

administradores del conocimiento tradicional ecológico (TEK de su sigla en inglés), ya que 

entremezclan prácticas con creencias, incluyendo el conocimiento de cambios a largo plazo 

que han ocurrido en el ecosistema y estos son transmitidos de generación en generación 

(Berkes, 1999; Berkes & Folke, 2002). Los TEK tienen un proceso complejo y dinámico, ya 

que se conforman, validan, adaptan y transmiten dentro de los constructos sociales que se 

dan entorno a la naturaleza (Demeritt, 2002; Davidson-Hunt & O’Flaherty, 2007). Además, 

estos provienen de la sistematización histórica y continua de la información de las 

experiencias, las observaciones y aprendizajes colectivos sobre el ecosistema, aunque este 

cambie continuamente (Charnley et al., 2007). Dichas sistematizaciones contribuyen a la 

conformación de la memoria socio-ecológica (Barthel et al., 2010), permitiendo así conectar 

acontecimientos pasados con el presente y con las expectativas y amenazas futuras (Folke et 

al., 2005). Esta cualidad de la memoria socio-ecológica es fundamental para desarrollar la 

capacidad de adaptación a las perturbaciones en los SSE. 
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2.3.4. La escuela rural como elemento de reforzamiento del conocimiento local 

 

En este seminario de título se incorporó en el estudio las condiciones educacionales de la 

Escuela Rural de Yaldad, desde la perspectiva de los niños y niñas en edad escolar, ya que 

en ella refuerzan el conocimiento ecológico y tradicional a través de actividades en la escuela. 

La incorporación de temáticas ambientales en la educación formal en Chile se realiza a través 

del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) coordinado con la UNESCO y el Ministerio de 

Educación (MINEDUC). Estas organizaciones conducen el programa de Sistema Nacional 

de Certificación Ambiental en Establecimientos Educacionales (SNCAE), el cual "busca 

instalar un sistema de gestión ambiental en la comunidad educativa, que inserte y recoja el 

marco histórico, cultural y territorial en que se inscribe el establecimiento” (CONAMA, 

2010). Esta certificación busca permitir autonomía y empoderamiento de las escuelas en esta 

temática ya que los establecimientos que ingresan al sistema lo hacen de manera voluntaria.  

La certificación tiene como propósito primordial fomentar la integración valórica, la 

generación de hábitos, conductas que tiendan a prevenir y resolver las problemáticas 

ambientales a las cuales se puede ver sometida una comunidad escolar y las comunidades 

aledañas. Esta pone énfasis en la interacción del establecimiento educativo con su entorno 

inmediato logrando que éste sea un actor proactivo, integrante de las redes de comunicación 

y cooperación para la intervención territorial local con el fin de que puedan ejecutar acciones 

concretas. Esto se logra a través de la educación ambiental, la cual se concreta mediante de 

la trasmisión de conocimientos y enseñanzas en relación con lo ambiental. Dentro de los 

distintos focos que promueve, se encuentra el desarrollo sustentable ya que busca contribuir 

al cambio cultural mediante la promoción de conductas ambientalmente responsables con el 

medio ambiente. 
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Arredondo & Saldivar (2018), mencionan que es fundamental y provechoso que las prácticas 

culturales y productivas de las comunidades y pueblos originarios, así como la forma de 

relacionarse con la naturaleza y sus conocimientos, sean valoradas y tomadas en cuenta en el 

diseño de estrategias en torno al cuidado del medio ambiente.   

Según Díaz et al. (2005) el fortalecimiento de valores, actitudes y conductas a favor de la 

naturaleza, es posible lograrlo a través de la experiencia directa, estando inmersos en ella y 

considerando los conocimientos previos de los niños, a través de estrategias 

multidisciplinarias, debido a que estos son parte de un sistema socio-ecológico, ya que en su 

contexto hay que considerar una perspectiva biogeofísica, que está en constante interacción 

con los actores sociales que componen el sistema (Berkes & Folke, 1998; Holling, 2001; 

Binder et al., 2013). Ello genera que las interacciones presentes se estén ajustando y auto-

organizando continuamente a través del tiempo constituyendo un sistema adaptativo y 

complejo (Costanza & Jorgensen, 2002). La construcción social de la realidad define un 

modo de observación que se centra sobre la relación entre subjetividad, experiencias 

cotidianas y prácticas concretas de los individuos. En este sentido, establece una observación 

sobre el carácter subjetivo involucrado en la construcción social de la realidad, la que se 

proyecta como objetivación de esta a través de prácticas y experiencias concretas de los 

individuos y grupos (Berger et al., 1969). Para abordar esto, se entiende que existe una 

relación entre la producción de conocimiento (Paluffo et al., 2002), la realidad y las prácticas 

y acciones concretas que son realizadas por los individuos y grupos (Berger & Luckmann, 

1968; Delgado et al., 2019). 

Por tanto, a nivel escolar resulta interesante analizar el nivel de co-aprendizaje entre los 

distintos actores que interactúan en el sistema, ya que entender cómo los grupos humanos le 
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dan significado a la naturaleza y cómo es su relación con los ecosistemas, es útil para el 

estudio de las percepciones ambientales. De esta manera, se pueden favorecer esfuerzos 

educativos para la conservación de las especies y de los ecosistemas (Aguilar-Cucurachi et. 

al., 2016). Debido a que las percepciones se construyen a partir del contexto ambiental, 

cultural y los conocimientos de carácter ecológico tradicional, estos ofrecen elementos para 

una mejor comprensión de los procesos socio-ecológicos, ya que las percepciones no son 

estáticas, están en constante cambio y son contextuales, así como de las vivencias de quien 

percibe. 

Vargas-Melgarejo (1994) señala que la percepción es un proceso cognitivo por el que se 

reconoce, interpreta y se da significado a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social para finalmente construir juicios. Este un proceso multidimensional en el que 

interviene el aprendizaje, la memoria y la simbolización.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

  
Desarrollar modelos conceptuales de los servicios ecosistémicos en la cuenca de Quellón 

(Isla Grande de Chiloé). 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar los servicios ecosistémicos de la cuenca de Quellón (Isla Grande de 

Chiloé). 

2. Desarrollar modelos socio-ecológicos a través de mapeos cognitivos de niños y 

adolescentes escolares de la localidad de Yaldad, Cuenca de Quellón. 

3. Analizar comparativamente la percepción e identificación de los servicios 

ecosistémicos por dos generaciones en la localidad de Yaldad, Cuenca de Quellón. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Área de estudio  

 

El área de estudio correspondió a la cuenca hidrográfica de Quellón (Isla Grande de Chiloé; 

Fig. 1A). Esta se caracteriza por ser una de las cuencas menos intervenidas de la isla, ya que 

predominan grandes extensiones de bosques nativos, matorral y cuerpos de agua (Fig. 1B). 

Luebert y Pliscoff (2018) realizaron una descripción de los pisos vegetaciones, destacando 

la presencia de parches de bosque nativo constituidos por ejemplares como el coigüe de 

Chiloé (Nothofagus nitida), el canelo (Drimys winteri), tepu (Tepualia stipularis), luma 

(Amomyrtus luma), arrayan (Luma apiculata) entre otros. Por otra parte, CECPAN en el 

2012, realizó un catastro de aves, marinas y terrestres. En base a estos datos obtenidos en el 

Censo Nacional de Aves Acuáticas (2012), la cantidad de especies acuáticas en la zona llegó 

a 28, en la estación de invierno, y 24 en verano, siendo este el período de mayor migración. 

El clima de la cuenca se caracteriza por ser templado marítimo-lluvioso, con una alta tasa de 

precipitaciones durante la mayor parte del año, las que varían entre los 1.200 y los 3.000 

milímetros anuales (Montiel, 2002).   

En la Cuenca de Quellón se encuentra la localidad rural de Yaldad, ubicada a 11 km al Oeste 

en la comuna de Quellón (Fig. 1A), Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos. Esta 

comuna y en específico Yaldad, tiene una alta presencia de comunidades ancestrales en 

comparación con las otras comunas de la Isla Grande de Chiloé (PLADECO, Ilustre 

Municipalidad de Quellón, 2012-2020).  Datos de la Ficha de Protección Social del año 2014, 

muestran que Yaldad posee una población aproximada de 372 habitantes, con 182 hombres 

y 190 mujeres (Plan de Salud Comunal 2010-2015). La localidad se configura alrededor de 

la bahía, ya que consta con una entrada de mar, la cual está rodeada por tierra. Además, en 

esta se encuentran las islas Captuno, Coldita, Laitec, Cailín y San Pedro, siendo esta última 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

17 

la que da paso a la formación del Golfo del Corcovado. Esta localidad se estructura alrededor 

de la caleta principal, con profundidades que van desde los 2 a los 20 metros, donde se 

emplazan los centros de cultivos de semillas de Mitílidos; chorito (Mulinia edulis), almeja 

(Venus antiqua), choro zapato (Choromytilus chorus), erizos (Loxechinus albus) y algas 

como el pelillo (Gracilaria chilensis) (Clasing et al., 1998). Este es el sitio donde habita la 

mayor parte de la población y lugar de encuentro de los diferentes servicios y organizaciones, 

como las iglesias, sedes sociales, escuela, posta, canchas, cementerio, y negocios 

particulares. Por tierra la localidad se encuentra rodeada por Trincao, Incopulli y Cocauque, 

siendo estas tres localidades de alta presencia de comunidades Mapuche-Huilliche.  

 

Figura 1. Área de estudio, (A) Isla Grande De Chiloé, Región de Los Lagos. (B) Localidad de Yaldad 

y uso de suelos de la cuenca. 

 

 

 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

18 

4.2. Objetivo específico 1:  Identificar los servicios ecosistémicos la cuenca de Quellón 

(Isla Grande de Chiloé) 

 

Para la identificación de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica de Quellón, 

se utilizó la metodología que proponen Montoya et al. (2016). Esta se inicia con el mapeo 

de ecosistemas y de los servicios que estos proveen según la accesibilidad y disponibilidad 

de datos y la escala espacial del análisis. El mapeo de servicios ecosistémicos se realizó 

utilizando la base de datos de cobertura/uso de la tierra proporcionados por la CONAF 

(2013), como asociación indirecta y espacialmente explícita de la oferta de los servicios, 

basada en el análisis de estructuras ecosistémicas (Esse et al., 2014). Su identificación y 

clasificación se realizó a través de un panel de expertos, verificándola a través de 

entrevistas a actores clave, los cuales se definen como quienes poseen conocimiento local 

del territorio de la zona de estudio, como se menciona en la metodología propuesta por 

Delgado et al. (2013). 

4.2.1. Delimitación e identificación de las estructuras ecosistémicas 

 

Los tipos de ecosistemas presentes en el área de estudio e incluidos en la investigación, 

corresponden a datos secundarios que resultaron del análisis de las bases cartográficas del 

Catastro Nacional de los Recursos Vegetacionales de Chile (2013), desarrollado por la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), así como por la información de la zona costera 

proporcionada por SUBPESCA, y por la verificación de ésta en terreno a través de una 

cámara espectral. Mediante la espectrografía, fueron identificados los subsistemas o unidades 

ambientales homogéneas (UAH), de acuerdo con el trabajo desarrollado por Delgado y Marín 

(2016) y Quiñones et al. (2017).  

Una vez delimitadas las estructuras ecosistémicas, se realizó un proceso de clasificación de 

servicios ecosistémicos, en base a referencias bibliográficas. Esta clasificación se efectuó de 
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acuerdo con las funciones, los procesos y componentes ecosistémicos, y los bienes 

entregados por cada servicio identificado. Dicha clasificación se validó mediante una 

encuesta a hogares realizada durante el mes de enero del 2019 donde se verificó el uso de 

servicios ecosistémicos para la localidad de Yaldad (Delgado et al., MS).  

4.3. Objetivo específico 2: Desarrollar modelos socioe-cológicos a través de mapeos 

cognitivos de niños y adolescentes escolares de la localidad de Yaldad, Cuenca de 

Quellón 

 

Se usó la Escuela Rural de Yaldad, Quellón, como laboratorio socio-ecológico para el 

desarrollo de los mapas cognitivos. La Escuela Rural de Educación Básica de Yaldad, está 

ubicada a 11 Km de Quellón. Tiene registro de haberse iniciado en 1978 y desde 1982 

comienza a formar alumnos desde de 1° a 8° año Básico.  Actualmente cuenta con una 

matrícula de 70 estudiantes, teniendo en promedio 6 alumnos por grado. La escuela ha 

desarrollado innumerables acciones con el objeto de mejorar la calidad del aprendizaje de los 

alumnos, como proyectos de mejoramiento educativo extraescolar y programas formativos 

complementarios y talleres de educación en jornada escolar completa (PEI, 2017), la escuela 

cuente con sellos tales como: 

• Sello escuela rural “Yaldad” 

• Interculturalidad e inclusión 

• Certificación ambiental (SNCAE). 

• Aprendizajes de calidad. 

El sello de Educación Intercultural Bilingüe (E.I.B.), busca una nueva forma de enfrentar los 

procesos educativos considerando la diversidad cultural poniendo en ejecución acciones que 

estimulan la interculturalidad dentro del sistema educacional, razón por la cual se instalan 

propuestas curriculares que tienen como finalidad cubrir necesidades lingüísticas y culturales 
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de niños y niñas de origen indígena con el fin de fortalecer a los estudiantes y así interactuar 

con igualdad de oportunidades (PEI, 2017). El establecimiento, a través de este sello, busca 

la participación de la comunidad en los procesos educativos de los alumnos y alumnas. De 

esta manera, esperan contribuir a la recuperación, desarrollo y valorización de la cultura 

local, además de llevar a la práctica un principio pedagógico fundamental; atender a la 

pertinencia de los aprendizajes y a la contextualización de los contenidos, adecuándolos a la 

realidad de los y las estudiantes, dándole gran importancia a sus experiencias, a su entorno 

cercano y aprovechar como preciado material didáctico en el desarrollo de las clases, los 

diferentes elementos culturales que se encuentran aún presentes en la comunidad.  

El establecimiento menciona una serie de consideraciones referidas al pueblo Huilliche, ya 

que es la principal etnia que habita este espacio geográfico. Se destaca en el mismo PEI la 

incorporación creciente y gradual de la cultura y la lengua indígena al currículum escolar. Se 

establece la incorporación de la familia en actividades pedagógicas de aula y de terreno, la 

cooperación de expertos y líderes de la comunidad y del mundo indígena, la investigación e 

incorporación de contenidos pertinentes a la cultura vigente en el entorno comunitario de la 

Escuela. 

4.3.1 Entrevistas 

Inicialmente se analizó el ambiente escolar como elemento fundamental para el 

reforzamiento de los conocimientos mediante la aplicación de entrevistas a los profesores.  

Esta es una técnica usada para la obtención de información, la cual se realiza mediante una 

conversación con el entrevistado, donde la información obtenida corresponde a datos 

objetivos y subjetivos generados por el entrevistado (Sierra Bravo, 2003). La entrevista 

realizada correspondió al tipo estructurada y focal, por estar constituida por preguntas fijas y 
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estar dirigida a personas que participan en una situación específica. La aplicación de esta 

metodología tuvo el fin de cohesionar la información recabada durante la realización de las 

cartografías, para así ayudar a comprender la influencia de la escuela sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Las entrevistas fueron realizadas durante los días 22 y 23 de abril del año 2019; el 

cuestionario (Anexo 1) constó de 14 preguntas asociadas a las prácticas y enseñanzas que se 

imparten en la escuela en relación con el ecosistema, y sobre las percepciones de los docentes 

acerca de dichas prácticas. Las preguntas del cuestionario usado en esta investigación 

corresponden a las de carácter simple; es decir, abiertas sin respuestas predeterminadas. Estos 

datos se utilizaron como refuerzo para determinar factores no considerados en la cartografía. 

A todos los entrevistados se les informó sobre su participación como entrevistado a través de 

un consentimiento informado (Anexo 2).  

4.3.2. Desarrollo de cartografías 

 

La construcción de cartografías se realizó en base a la unión de los relatos colectivos de los 

niños, separados en edades, género y grado o nivel escolar. El concepto de género hace 

referencia a las diferencias aprendidas que dictan los comportamientos, experiencias y 

formas de identificar el ambiente. Este concepto no es una categoría natural, sino que es un 

producto social y cultural por los comportamientos que derivan de este son aprendidos (Poats, 

2000). Esto es interesante al momento de analizar las interpretaciones que puedan generarse 

a partir de esta diferencia de percibir el entorno. 

Luego de la actividad en el aula, se sobrepusieron los elementos de la naturaleza, 

relacionándolos a los ecosistemas identificados, incorporando las diversidades, pues estas de 

igual manera quedan plasmadas en la cartografía (Risler & Ares 2013). Por ello, se propuso 
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la participación colectiva como una metodología para captar la heterogeneidad de saberes y 

la diversidad de los componentes y ecosistemas. Para la construcción de esta fue necesario 

abordar los tres procesos fundamentales de la cartografía propuestos por Risler et al. (2014): 

- En primera instancia se propuso la tematización; es decir, acercarse al carácter 

espacial del contexto social en el cual se encuentran los alumnos.  

- El segundo proceso correspondió a identificar la problematización; es decir, el 

componente que guarda relación con la definición de los elementos, procesos y 

dinámicas que se querían mapear. 

- Finalmente, el tercer componente es la construcción de la simbología de las variables 

que se acordaron mapear, el cual consistió en la conceptualización gráfica de los 

elementos, procesos y dinámicas que ocurren en el territorio.  

En este caso se utilizó una variación de las cartografías cognitivas. Si bien estas se basan en 

que el actor o participante en una superficie “limpia” exprese gráficamente los elementos del 

entorno que ha internalizado, en este caso se utilizó un mapa base (Anexo 3) tomando como 

referencia el mapa cartográfico del estudio (Fig. 1). Los elementos que componen este mapa 

se reducen a los esenciales para ubicar geográficamente al estudiante (superficie urbana, 

entramado vial, río, borde costero, bosques cercanos y el límite del área de estudio). Así se 

permite priorizar la caracterización de la utilización de los recursos, sobre todo por tener en 

cuenta las consideraciones de De Castro (1998) al respecto de la limitada capacidad gráfica 

que pueden tener algunos actores o participantes y el tiempo acotado para realizarlas.  

Para el desarrollo de este objetivo se tomaron como paradigma las propuestas de desarrollo 

cognitivo de Piaget y Vygotsky debido a que los alumnos pertenecientes a la escuela son de 

distinto rango etario. Estos autores tienen un especial interés en la comprensión de las 
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interrelaciones entre lo biológico y lo social así mismo con las consecuencias en las 

relaciones que se dan entre educación y desarrollo cognitivo. Además, relacionan los 

procesos cognitivos con la posición histórico-cultural del individuo (Téllez et al., 2007).  

En Linares A. (2007) se menciona a Piaget para describir la existencia de etapas del 

desarrollo cognitivo, en la cual se encuentran las etapas de operaciones concretas, que va 

desde los 7 a los 11 años. En esta etapa el niño es capaz de hacer clasificaciones lógicas, así 

como también desarrolla un pensamiento ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

Por otra parte, se encuentra la etapa de operaciones formales que va desde los 11 a los 13 

años en adelante. Aquí hay un desarrollo del pensamiento abstracto lo que le permite usar la 

lógica proposicional y el razonamiento científico (Linares, 2018). Es por eso, con el fin de 

pesquisar diferencias de percepción y atributos del espacio habitado, se utilizó la relación el 

desarrollo cognitivo por edades y género (Zambra-Álvarez et al. 2017).  Los estudiantes 

participantes se organizaron base a la disposición de la sala de clases (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes participantes de la Escuela Rural de Yaldad, según grado 

académico y género. 

Grado académico\Género Niños Niñas 

1º y 2º Básico 4 6 

3º y 4º Básico 4 8 

5º y 6º Básico 5 2 

7º y 8º Básico 7 8 

Total 20 24 
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4.3.3 Actividades en la sala de clases 

 

Las actividades implicaron los siguientes pasos: 

Paso 1: se realizó una breve presentación del proyecto y el motivo del estudio, mostrando 

como ejemplo un mapa que incluía los ecosistemas, identificados de la cuenca (material de 

trabajo), con el fin de que pudieran identificar los ecosistemas naturales y antrópicos cercanos 

(e.g. ríos, lagos, bosque, la escuela, la iglesia, etc.) 

Paso 2: Se organizaron los alumnos (según sexo y edad), teniendo 2 grupos por ciclo, con el 

fin de capturar la percepción y conocimiento de los niños y las niñas en los mapas.  

Paso 3: Al finalizar los talleres, cada grupo presentó el mapa al resto de los participantes y 

se realizaron discusiones, con el objetivo de recoger conocimiento cognitivo y ancestral sobre 

el uso de los servicios ecosistémicos. De esta manera se generó información sobre el territorio 

habitado por la comunidad, promoviendo la participación de niños y niñas, permitiendo así 

iniciar el análisis y discusión sobre los topónimos, sitios culturales y usos del terreno por los 

distintos integrantes de la comunidad. 

Tiempo total requerido: 1:00 – 1:30 hora, según la complejidad. 

Materiales usados: pizarra y plumón, mapa base y lápices de colores. 

La actividad se desarrolló con el consentimiento informado de la directora de la institución, 

previo comunicado a los familiares de niñas y niños. 

4.4 Objetivo específico 3: Analizar comparativamente la percepción e identificación de 

los servicios ecosistémicos por dos generaciones en la localidad de Yaldad, Cuenca de 

Quellón. 

 

4.4.1 Focus Group 

 

 Ivankovich-Guillén et al. (2011) definen los “focus group” como una técnica de 

investigación cualitativa que permite investigar un tema de manera profunda, debido a que 
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esta cuenta con la participación de un grupo de personas y se realiza en torno a una temática 

con la cual se relacionan las percepciones de los participantes. La información que se recoge 

tiene la característica de ser espontánea, lo que se debe a que es obtenida de quienes están 

interactuando con el objeto o pregunta de interés. Mediante este proceso se indaga en las 

subjetividades de los actores locales, ya que se enfatiza el sentido y significado que los 

propios sujetos dan a sus acciones y a las de los otros miembros del grupo, con el fin de 

interpretar su mundo y otorgarle significado (Taylor & Bodgan, 1987). Además, el “focus 

group” cuenta con la ventaja de la obtención rápida de datos ya que genera más información 

a través de la interacción de los participantes.  

Se realizó un “focus group” en el mes de septiembre del 2019, el cual en un principio contó 

solo con la participación de mujeres (madres de los alumnos de la escuela de Yaldad), ya que  

muchas de las expresiones culturales que se dan al interior de la isla se han preservado por el 

compromiso que las mujeres mantienen con las tradiciones de su territorio (rol de la mujer 

de la cultura Huilliche). El aprendizaje y práctica de diferentes saberes locales (e.g. cultivo 

del huerto, uso de plantas, proceso de hilado y tejido de artículos con lana, el conocimiento 

de la gastronomía local y otras tradiciones) que hoy perduran en Chiloé han sido transmitidos 

de generación en generación por ellas como parte de la distribución de funciones de acuerdo 

con los roles asociados al género que se dan al interior del territorio (Guzmán, 2016).  

Los participantes que integraron el focus group fueron nueve mujeres y un hombre, el que 

manifestó su interés en participar, razón por la cual se le incluyó. Este grupo contaba con la 

característica en común de ser madres y padre de los estudiantes de la escuela rural de Yaldad. 

La edad promedio de los participantes fue de 47 años (rango = 62 – 33 años). A todos los 
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participantes del focus group se les informó sobre su participación como entrevistado a través 

de un consentimiento informado. 

Se utilizó esta actividad como a) validación de las cartografías de los niños, b) para identificar 

actividades cotidianas que se repiten entre las dos generaciones (madres/padres e hijas/hijos). 

Durante el ejercicio se recogieron las opiniones de los diferentes participantes con respecto 

a los cambios que han podido identificar en el territorio, con el fin de observar como estos 

perciben dichos cambios ocurridos en la localidad de Yaldad. Para poder obtener dicha 

información se realizaron dos preguntas al grupo: (1) ¿Cuáles fueron las actividades en torno 

a la naturaleza que la comunidad o ustedes recuerdan que usaban, valoraban, gustaban de su 

territorio cuando eran niñas/niños? y (2) ¿Cuáles son las actividades en torno a la naturaleza 

que la comunidad o ustedes usan, valoran, gustan o importan de su territorio en la actualidad? 

4.5. Análisis Estadístico 
 

4.5.1 Análisis de Redundancia (RDA)  

 

Las variables escogidas, es de decir los SSEE, se analizaron mediante un análisis de 

redundancia (RDA) para explorar la asociación con características sociodemográficas de los 

participantes de la cartografía cognitiva. El objetivo de este análisis fue identificar 

percepciones contrastantes de los distintos géneros y desarrollo cognitivo de estos con 

respecto a la identificación de los SSEE.  

El RDA es un análisis canónico asimétrico de regresión múltiple. La redundancia es sinónimo 

de varianza explicada (Gittins, 1985).  Este método busca, para dos o más grupos de 

variables, las combinaciones lineales en un grupo tal que maximicen la varianza explicada 

del otro por dicha combinación lineal de ordenación, evidenciando la asociación con el 

aumento de una preferencia en particular (Legendre et al., 2011). Esta técnica permitió 
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realizar múltiples regresiones, para explicar las preferencias hacia algún SSEE en particular 

(variables respuesta o variable dependiente eje “Y”) con las variables sociodemográficas 

(variables explicativas o independientes eje “X”). La interpretación de la distribución de las 

variables Y está restringida de tal manera que los vectores de ordenación resultantes son 

combinaciones lineales de las variables en X (Legendre, 1998).  De esta manera se puede 

determinar una causalidad y asociación a través de la variación de las variables respuestas 

(eje “Y”). Para este análisis se utilizó el software XLSTAT, 2019. 

4.5.2 Prueba Q de Cochran 

 

La Prueba Q de Cochran es una prueba estadística no paramétrica; esta se utiliza para hacer 

la comparación de dos o más tratamientos sobre datos enumerativos verificando si k 

tratamientos tienen efectos idénticos cuando la variable de respuesta es dicotómica. Este 

análisis se usó en la identificación de prácticas culturales socio-ecológicas que se repiten 

entre los distintos grupos pertenecientes a la localidad. Es decir, las madres cuando niñas (los 

recuerdos asociados a las actividades realizadas entorno al ecosistema), madres en edad 

adulta (actuales) y sus hijos (sexo femenino y masculino en edad escolar). Las prácticas 

culturales socio-ecológicas responden a un tipo de práctica realizada a través de un conjunto 

de conocimientos empíricos, los cuales son transmitidos de generación en generación a 

través de la oralidad (Toledo & Barrera- Bassols, 2009). En este seminario de título se tomó 

como generación un período de 30 Años (OCDE, 2018).   
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Identificación de los servicios ecosistémicos de la cuenca de Quellón (Isla Grande 

de Chiloé).  

Los subsistemas ecológicos del área de estudio fueron identificados considerando la cuenca 

hidrográfica de Quellón y la zona costera. Se identificaron: a) subsistemas marinos-costeros 

(considerando la orilla, costa y zona profunda) y b) subsistemas terrestres (bosques, praderas, 

matorrales, ríos, lagos y humedales); identificándose 25 servicios ecosistémicos que proveen 

estos ecosistemas (Anexo 4).   

La identificación y clasificación de los ecosistemas y servicios sirvieron de base para los 

análisis comparativos entre los actores locales participantes (niños en edad escolar y padres 

de los niños). Con la clasificación de ecosistemas se realizó un esquema en papel del área de 

estudio (mapa base), que se utilizó para la identificación los servicios ecosistémicos de 

ecosistemas naturales y antrópicos percibidos por los estudiantes en edad escolar (cartografía 

cognitiva). Los servicios ecosistémicos identificados sirvieron para el desarrollo de las 

actividades con los niños y para explicarles la relación naturaleza-sociedad en los talleres 

realizados en el aula de la escuela rural de Yaldad, durante los días 22 y 23 de abril del 2019. 
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5.2. Desarrollo de modelos socio-ecológicos a través de mapeos cognitivos de niños y 

adolescentes escolares de la localidad de Yaldad, Cuenca de Quellón 

 

5.2.1. Cartografías cognitivas 

 

De los 44 estudiantes participantes (equivalentes al 62,86% del total de la matrícula de la 

escuela rural de Yaldad), 24 fueron mujeres y 20 hombres, con edades entre los 6 a los 14 

años. Ellas(o)s realizaron diferentes tipos de representaciones gráficas y escritas sobre el 

mapa base, caracterizando la biodiversidad y las actividades realizadas por sus padres y 

madres en la naturaleza. Los resultados de las cartografías muestran que los alumnos y 

alumnas reconocen un total de 24 SSEE e identifican ecosistemas que no fueron identificados 

por la clasificación de expertos, estos fueron: a) Isla Captuno y b) La orilla (Anexo 5). En 

estos ecosistemas identificados por los estudiantes, se señalaron actividades como 

excursiones y extracción de algas, las que se encuentran asociadas a los SSEE culturales y 

de aprovisionamiento respectivamente (Anexo 5). Para los niños, los ecosistemas o 

subsistemas ambientales no presentan límites definidos; ellos los definen más bien a través 

de sus hábitats (que involucran a varios ecosistemas, paisajes y grupos humanos), donde el 

espacio es una construcción social. 

Los estudiantes identificaron diversos tipos de servicios ecosistémicos: a) culturales (13), b) 

aprovisionamiento (10) y c) de regulación (1). Algunos servicios ecosistémicos culturales 

correspondieron a ecosistemas antrópicos, debido a que los niños y niñas identifican SSEE 

de recreación y de pertenencia (e.g. bandera y escuela). De igual manera señalan SSEE 

relacionados a experiencias espirituales y culturales (iglesia católica y evangélica, Ruka), 

actividades que tienen una índole colectiva. En relación con la percepción e identificación de 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

30 

esta categoría, es posible ver como se genera una mixtura entre el conocimiento ecológico 

ancestral y el conocimiento tradicional, producto del sincretismo entre la cultura Mapuche-

Huilliche y la chilena. 

En cuanto a los ecosistemas de la zona costera, destaca el ecosistema de orilla, identificando 

actividades realizadas en esta; entre ellas indican la extracción de algas, recolección de fauna 

de orilla (e.g. estrellas de mar, sol de mar, cangrejo, etc.), uso estético del ecosistema, de 

información espiritual e histórica, educacional y recreacional. En relación con las tres 

categorías de SSEE (aprovisionamiento, regulación y culturales) propuestas por CICES 

2018, los estudiantes identificaron los SSEE de origen terrestre en estas tres categorías 

(Anexos 6 y 7). Cabe destacar que los reconocimientos los realizaron a través de los nombres 

comunes, como fue el caso de árboles nativos, frutos silvestres y plantas medicinales 

presentes en la localidad. Para algunos casos mencionaron el nombre en mapudungun, 

indicando también los conocimientos sobre estos en la cosmovisión Mapuche (Anexo 8).   

Fue posible registrar un total de 36 especies diferentes identificadas por los alumnos y 

alumnas, con las cuales se construyó una lista de identificación de la biodiversidad local 

basada en el conocimiento y aprendizaje de los estudiantes (Anexo 8).  

 Del total de las especies identificadas por los participantes, se obtuvo 2 especies de algas 

(que representan un 6% del total de las especies identificadas), 3 especies de peces (8%), 5 

especies de mamíferos (14%), 7 especies de aves (19%), 9 moluscos-crustáceos (25%) y 10 

especies arbóreas (28%) evidenciando una mayor identificación de especies arbóreas, (Fig. 

2). 

 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

31 

 

Figura 2. Gráfico de porcentaje de identificación de especies por los alumnos y las alumnas de la escuela 

de Yaldad. (Total de especies identificadas = 36). 

 

5.2.2 Análisis de redundancia (RDA)   

 

El resultado de los análisis estadísticos mostró, a través de la prueba de permutaciones, la 

cual sirve para evaluar la diferencia entre los grupos y la significancia del modelo, que los 

resultados son significativos (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba de permutaciones. 

Permutaciones 1000 

Pseudo F 2,127 

valor-p 0,015 

alfa 0,050 

 

Mamíferos
14%

Aves
19%

Algas
6%

Sp. Arbóreas
28%

Peces
8%

Moluscos-Crustáceos
25%

Porcentaje de especies Indentificadas por alumnos y 
alumnas

Mamíferos Aves Algas Sp. Arbóreas Peces Moluscos-Crustáceos
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Puesto que el valor p es menor que el nivel de significancia (alfa= 0,05), se rechazó la 

hipótesis nula H0 (las variables Y y X no están linealmente relacionadas) y se aceptó la 

hipótesis alternativa Ha (las variables Y y X están linealmente relacionadas).  Por lo tanto, 

las variables Y y X están relacionadas linealmente. Esto quiere decir que las variables están 

asociadas de tal manera que muestran la preferencia de manera creciente por la variable 

respuesta (SSEE) evidenciando una asociación de género y edad con el aumento de una de 

estas preferencias. 

 

Los resultados de la Tabla 3 muestran que la columna F1(eje 1) explica el 64.25% de la 

varianza de todos los datos, mientras que en la columna F2 (eje 2) explica el 35,75 % de la 

varianza de los datos, lo que sumatoria dan un 100%. 

 

Tabla 3: Valores propios y porcentajes de inercia (RDA). 

categoría F1 F2 

Valor propio 10,174 5,662 

Inercia restringida (%) 64,25 35,75 

% acumulado 64,25 100,00 

Inercia total 29,54 16,44 

% acumulado (%) 29,54 45,98 

 

Dado que el eje 1 posee los mayores porcentajes de varianza, las interpretaciones del gráfico 

se realizaron esencialmente a partir de este eje (Fig. 3). En los Anexos 9 y 10 se muestran las 

coordenadas o puntuaciones de las variables respuestas (SSEE), según el Eje 1 (F1) y el Eje 
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2 (F2), estas son tomadas como variables suplementarias. Exponen las coordenadas desde en 

centro de los ejes lo que permite evidenciar que tanto peso tiene la variable respuesta. 

 

A continuación, se muestran los resultados del gráfico realizado a través del RDA. Este 

relaciona los grupos de análisis (estudiantes) con los servicios ecosistémicos identificados 

(Fig. 3). 

 

Figura 3. Análisis de redundancia (RDA). Relaciona las variables edad y sexo con los servicios 

ecosistémicos identificados por los alumnos (sexo-M) y las alumnas (sexo-F). Los puntos de color 

azul corresponden a los servicios ecosistémicos, son las variables respuesta (variable dependiente), 

los puntos de color gris corresponden a los géneros de estudiantes de la escuela de Yaldad (variable 

independiente). El punto de color naranja corresponde a la variable edad de los participantes (variable 

independiente). 

Peces

Moluscos

Avifauna M.

Mamiferos M.

Cultivos mitilidos

Extracción algas

Recolección orilla

Arboles

Plantas medicinales

Frutos

Biomasa pradera

Agua potable

Biomasa rio

cultivo agrícola

Invernadero
Estetico costero Espiritual e histórica

Recreación t

Cultural tradicionalEducación ambiental

Dispersión R.
Estético R.

Estético I.

Recreación U. Espiritual cultural U.

Pertenencia U.

Fauna nativa

Estetica U.

Edad

Sexo-F

Sexo-M

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

F
2

 (
3

5
.7

5
 %

)

F1 (64.25 %)

Mapa RDA
(ejes F1 y F2: 100.00 %)

Y X Categorías



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

34 

Las alumnas (sexo-F) logran señalar con mayor frecuencia los servicios ecosistémicos 

asociados a las siguientes variables respuestas: Frutos, Avifauna M., recolección de orilla, 

Fauna nativa, Estética U., Pertenencia U., Arboles nativos, Biomasa de rio, Plantas 

medicinales, Espiritual e histórica, Extracción de algas, Cultivos de mitílidos, Mamíferos M., 

Peces, Moluscos, Espiritual cultural U., Cultural tradicional, Estético costero e Invernadero 

(Fig. 3). Estas se encuentran ordenadas de mayor a menor frecuencia. También fue posible 

evidenciar una clara preferencia por SSEE de aprovisionamiento y culturales. Fue posible 

distinguir que, a mayor edad, estas preferencias se acentúan a pesar de que a temprana edad 

son capaces de identificar una gran variedad de SSEE.  

Por otro lado, las variables con mayor representación por los alumnos (sexo-M) son: Frutos, 

Biomasa pradera, Dispersión R., Agua potable, Estético I., Estético costero, Invernadero, 

Espiritual Cultural U., Espiritual e histórica, Estética U., Fauna nativa, Recreación U., 

Cultura tradicional y Extracción de algas (Fig. 3). Es posible observar que los SSEE de 

provisión y culturales sobresalen en las representaciones realizadas por los alumnos con 

mayor edad, a diferencia de las alumnas que muestran un aumento lineal en la representación 

sobre las cartografías a medida que sus edades aumentan. Estas son capaces de representar 

una mayor variedad de servicios ecosistémicos, con un total de 18 SSEE, a diferencia de los 

alumnos que representan 16 SSEE del total de 24 SSEE que identificaron en conjunto. 
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5.2.3 Entrevista socio-ecológica a profesores de la Escuela Rural de Yaldad 

 

Las entrevistas a los docentes incluyeron un 46,2% del total de estos (Tabla 4). Poseen una 

edad promedio de 43 años y un promedio 4 años ejerciendo como docentes en la escuela. 

Tabla 4: Cuerpo docente de la Escuela Rural de Yaldad 

 Docentes Porcentaje Entrevistados Porcentaje  

Femeninos 11 84,6% 5 38,5% 

Masculinos 2 15,4% 1 7,7% 

Total 13 100% 6 46,2% 

 

En cuanto a la pregunta: ¿desde cuando se imparten conocimientos asociados al ecosistema 

o el medio ambiente?, los docentes indican que “este enfoque se implementó 

aproximadamente el año 2013”, añadiendo que desde el mismo año se comenzó a impartir 

clases de inglés y mapudungun.  

A continuación, se describen las respuestas más relevantes para este estudio. La comunidad 

docente encuestada menciona que dentro de las metodologías más utilizadas para enseñar 

conocimientos relacionados con la naturaleza, se encuentran las actividades prácticas en el 

entorno cercano, donde es posible observar que los docentes coinciden en un 83% en sus 

respuestas, mencionado que “las salidas a parques nacionales” es donde los estudiantes 

interactúan con la naturaleza presente (Fig. 4). Lo mismo ocurre con las actividades que 

refuerzan los conocimientos asociados al ecosistema, donde nuevamente las actividades que 

tienen algún grado de interacción con el entorno tienen una gran importancia, como la 

limpieza del borde costero y las visitas al parque nacional (Fig. 5). 
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Figura 4. Metodologías de enseñanza relacionada con la naturaleza. 

 

Figura 5. Actividades que refuerzan el conocimiento ecológico. 

 

En relación con las actividades colectivas para fomentar el conocimiento sobre el ecosistema 

o conocimientos tradicionales, se encuentra el trabajo realizado en el invernadero como la 

opción con mayor coincidencia de respuestas por parte de los docentes (67%). Es en este 

lugar donde los estudiantes aprenden sobre los usos medicinales de las plantas y 

experimentan cultivando hortalizas al interior de este (Fig. 6). En segundo lugar, se encuentra 

la limpieza del borde costero y el entorno (50%), tarea que realizan trimestralmente con el 

fin de cuidar el ecosistema.  
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Figura 6. Tareas colectivas que se realizan entorno a la naturaleza. 

 

En cuanto a las actividades culturales que se realizan en la naturaleza, la visita del Lonko de 

la comunidad destaca por sobre todas las otras actividades. Él comparte relatos y 

conocimiento sobre la cosmovisión Mapuche (Anexo 11). 

Finalmente, en relación con las acciones a favor del ecosistema, todos los docentes 

entrevistados coincidieron que la enseñanza de temáticas afines con la conservación de la 

naturaleza es la más utilizada en la escuela (Fig. 7). Algunos docentes (33%) mencionaron 

que aparte de la conservación también se enseña el respeto por el medio ambiente; la 

extracción sustentable y el rescate del conocimiento ancestral también son importantes al 

momento de enseñar temáticas relacionadas al medio ambiente. 
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Figura 7. Acciones entorno a la naturaleza enseñadas en la Escuela Rural de Yaldad. 

 

5.2.4. Condiciones de aprendizaje de los estudiantes 

 

A partir de los resultados de las encuestas realizadas en terreno durante el mes de enero del 

2019 y las entrevistas realizadas durante abril del 2019 a los docentes de la escuela de Yaldad, 

se analizaron las condiciones estructurales para el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

Rural de Yaldad (Fig. 8). Este análisis describe algunas características propias de los niños, 

así como también aspectos ambientales que pueden influir en las condiciones de aprendizaje 

de estos. Los elementos que constituyen la categoría de “prácticas educativas” fueron 

señalados por los docentes ya que son aquellas estrategias que resaltan para así aminorar las 

limitaciones de las condiciones de aprendizaje en una localidad rural: 

 “las unidades del sistema curricular propuestas por el Ministerio. Las cuales debemos 

enseñar, las asociamos con actividades que se puedan realizar al aire libre, ya que así son 

mas didácticas” (respuesta de docente). 

A través del análisis del discurso de las entrevistas a los docentes, se encontraron variados 
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salidas a terreno, limpieza del borde costero y los alrededores de la escuela, actividades en el 

invernadero y la compostera. Entre estos caben mencionar los relacionados con la etnia 

mapuche, que colaboran con la escuela a través de encuentros intergeneracionales (e.g. visita 

del Lonko) generando una transmisión de conocimientos. En cuanto a la escuela, esta 

presenta una infraestructura relativamente nueva, debido a la remodelación realizada el año 

2009, generando un establecimiento que cuenta con diversos recursos materiales (sala 

multimedia, proyectores e indumentaria) para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Es 

importante destacar el rol de la Educación Intercultural Bilingüe, propuesta en el PI, ya que 

mediante un asesor intercultural se facilita la contextualización de los contenidos, dando 

significancia a la lengua y revalorizando los elementos del ambiente, tanto culturales como 

ambientales y sociales. 

 

Figura 8. Condiciones del aprendizaje en la Escuela Rural de Yaldad. Se muestran las 

Categorías (Practicas educativas y Ambiente del niño), constituidas por elementos 

condicionantes para el aprendizaje (infraestructura, transmisión de conocimientos, 

actividades al aire libre, innovación pedagógica, vulnerabilidad, compromiso familiar y 

conocimiento ecológico tradicional). Fuente: Modificado de Díaz-Fuentes et al 2016. 
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La categoría “Ambiente del niño” corresponde a las características del ambiente donde se 

desarrollan los niños y las niñas. Esta considera los aspectos más influyentes para su 

aprendizaje, elementos como la vulnerabilidad (sistema de salud, carencias sociales y 

económicas), el compromiso familiar (grado de motivación familiar para el aprendizaje) y 

conocimientos ecológicos tradicionales son los que sobresalen para este análisis.  Estos 

elementos juegan un papel importante en el desarrollo del aprendizaje de niños y niñas 

rurales, ya que son elementos de la cotidianidad de los niños y que se desarrollan en familia. 

En cuanto a la vulnerabilidad, a través de las encuestas realizadas durante enero del 2019 

para la localidad, se pudo evidenciar que un 78,6 % (11 personas) de los encuestados (de un 

total de 14 personas) pertenece a FONASA, 14,3 % (2 personas) mencionan no pertenecer a 

ningún sistema de salud y un 7,1 % (1 persona) posee Isapre.  

En la actualidad, los padres salen a trabajar fuera de la localidad y las madres ayudan en los 

trabajos de subsistencia como en la preparación de alimentos (1,8%), pequeños 

emprendimientos (3,6%), extracción de algas (1,8%). Los padres que se quedan en la 

localidad se dedican a la agricultura (12,7%), artesanía (1,8%), mitilicultura (5,5%), venta de 

leña (1,8%), buzo (7,3), pesca (5,5%) y turismo (1,8) de las cuales el 49% corresponde a 

actividades permanentes1. 

Por otra parte, en las entrevistas realizadas a los docentes, se preguntó como era la 

participación de los padres en las actividades de los niños, los que en su mayoría respondieron 

que esta era regularmente alta y que esta dependía del tipo de participación lo que a la vez se 

puede relacionar directamente con el conocimiento ecológico tradicional: 

 
1 Resultados de encuesta a hogares rurales de Chiloé (Proyecto Fondecyt Nº 1170532) 
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 “la cual va desde realizar tareas que quedan pendientes en la escuela, pero el momento en 

que se ve mayor participación es durante las actividades de índole cultural (venta de comida, 

taller de tejido, reconocimiento de plantas medicinales)” (respuesta de docente). 

 

5.3. Análisis comparativo de las percepciones e identificación de los servicios 

ecosistémicos por dos generaciones en la localidad de Yaldad, Cuenca de 

Quellón. 
 

5.3.1. Focus group 

 

Los resultados del focus group se categorizaron en tablas de clasificación de los SSEE para 

ambos períodos.  A través de la memoria recuerdan un total de 18 SSEE (Anexo 12), mientras 

que en la actualidad (adultos) son capaces de identificar un total de 17 SSEE (Tabla 5). 

Tabla 5. Servicios ecosistémicos identificados por los actores locales de Yaldad. 

Sección Tipo de Ecosistema Servicios ecosistémicos 

Aprovisionamiento 

(Abiótico y 

Biótico) 

Marinos-costeros 

 

Animales de acuicultura (Salmones) (c) 

Cultivo de mitílidos (Mitilicultura) (c) 

Borde costero (orilla) 

Recolección de mariscos (c) 

Uso de fertilizantes naturales y sintéticos (algas) (i) 

Terrestres 

Recolección de plantas medicinales (c) 

Compra de madera (e.g.  leña de bosque nativo) (i) 

Agua subterránea para beber (c) (APR) 

Cría de animales para alimento a menor escala (i) 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos. 

Extracción de pompón a nivel industrial (c) 

 

    Regulación 

y Mantención 

(Biótica y 

Abiótica) 

Marinos costeros 

 

Mantención de espacio de vida adecuado para las 

especies producidas en mitilicultura (c) 

Terrestres 

Uso de suelos sanos y productivos (huertos en 

invernados) (c) 

 

Control biológico de plagas y enfermedades agrícolas y 

ganaderas (i) 

 

Tratamiento de deshechos (i) 

 

Culturales 

Marino, borde cotero 

y Terrestres 

 

Belleza escénica del paisaje y recreación (c) 

Uso de información cultural tradicional (c) (uso de 

plantas medicinales) 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos 

 

Dispersión y entretenimiento (e.g. uso de lagos) (c) 

Estético (e.g avistamiento de aves) (i) 

Isla de alrededor y borde 

costero 

Estético (belleza escénica) (c) (i) 
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Las principales diferencias que se presentan están asociadas a la identificación de los SSEE 

como se muestra en la Figura 9. Los participantes reconocen durante la adultez una mayor 

cantidad de SSEE de regulación, como por ejemplo la mantención de espacios para la 

mitilicultura, tratamiento de desechos y control de plagas, pero por otro lado se registra una 

disminución en los SSEE de aprovisionamiento y culturales.   

En cuanto a los SSEE de aprovisionamiento se encontró un cambio de actividades 

relacionadas a estos servicios. Por ejemplo, durante la niñez de los participantes del focus 

group recuerdan que se realizaba pesca artesanal, en cambio actualmente el uso que se le da 

a la bahía es para la mitilicultura. También se han integrado nuevas actividades asociadas a 

la extracción de los recursos naturales como es el caso del pompón.  

Finalmente, en relación con los SSEE culturales identificados a través de la memoria de los 

adultos se encontró una mayor frecuencia durante esta etapa en comparación a cuando son 

adultos. Esto se ve reflejado en la tabla del Anexo 12, donde se puede observar que los actores 

locales identificaban un valor simbólico para el mar y también un valor patrimonial con el 

cual se relacionaban. 
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Figura 9. Clases de servicios ecosistémicos identificados a través del focus group por los 

actores locales de Yaldad. Identificación basada en las dos etapas generacionales, niñez 

(identificación a través de la memoria) y adultos (identificación de condiciones actuales del 

ecosistema). El total de SSEE identificados a través de la memoria fue 18, y cuando adultos 

17. 

5.3.2. Comparación intergeneracional a través del Q-test de Cochran 

 

Para la obtención de los resultados del Q-test de Cochran de los 18 SSEE Culturales, 14 

SSEE de Aprovisionamiento y 4 SSEE de Regulación identificados por las tres etapas 

generacionales de participantes (memoria de los adultos de Yaldad, Adultos de Yaldad y 

estudiantes de la escuela de Yaldad), se les realizó un tratamiento previo a los datos (Anexos 

13, 14 y 15), en el cual se describió la frecuencia de las respuestas asociadas, donde 0 es que 

no identifica el SSEE y 1 si lo identifica. A partir de estas muestras se consiguió el resultado 

del valor de Q para cada categoría de SSEE (Anexos 16, 17 y 18), donde se obtuvo valores 

p para cada una de ellas (Tabla 6). 
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Tabla 6: Resultados de valor p del Q-test de Cochran para los SSEE.  

Categoría de SSEE Valor p 

Culturales 0,023 

Aprovisionamiento 0,197 

Regulación 0,050 

 

Los resultados de la prueba para los SSEE culturales y de regulación muestran valores p ≤ al 

nivel de significancia alfa 0,05 (0,023 y 0,050 respectivamente).  Razón por la que se debe 

rechazar H0 (los tratamientos son idénticos) y aceptar Ha (los tratamientos son diferentes). 

Por lo tanto, para estos dos casos hay diferencias significativas en la identificación de SSEE 

culturales y de regulación por las tres etapas participantes. Este no es el caso para los servicios 

ecosistémicos de aprovisionamiento, donde p = 0,197 el cual es mayor al nivel de 

significancia, por lo tanto, la H0 se acepta. Es decir que los tratamientos son estadísticamente 

iguales y que las generaciones identifican con un alto grado de similitud los servicios 

ecosistémicos de aprovisionamiento. A continuación, se presentan los resultados gráficos 

obtenidos a partir del Q-test para cada una de las categorías de los SSEE. 

Con respecto a los SSEE culturales, en los cuales se identificaron un total de 18 servicios 

diferentes, los estudiantes reconocieron un total de 13 servicios, los que equivalen a un 72,2% 

del total. Seguidos por los identificados a través de la memoria de los adultos de Yaldad (10 

equivalentes al 55,5%) y finalmente los adultos en la actualidad, los cuales identificaron solo 

5 SSEE culturales presentes en la localidad (27,7%), como se muestra en la Figura 10. 

También es posible apreciar en el Anexo 19, que los servicios ecosistémicos culturales que 

las 3 generaciones comparten son los relacionados a la belleza escénica del paisaje (estética) 

ya sea terrestre o marina, así como igualmente el uso de información cultural y tradicional 
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(e.g. uso de plantas medicinales), evidenciando un flujo de información y conocimientos a 

través de las generaciones. Por otra parte, hay servicios ecosistémicos culturales que solo se 

mantienen en la memoria de los adultos, los cuales no son transmitidos o mencionados por 

las otras generaciones. Por ejemplo, los que tienen un carácter simbólico como para el caso 

del mar, el uso de conocimientos tradicionales ecológicos (e.g. los ciclos lunares, los cuales 

se relacionaban con la pesca y el cultivo agrícola).  Del mismo modo hay servicios que solo 

identifican los estudiantes, tal es el caso para los servicios asociados a la recreación (uso de 

cancha) reconocimiento de fauna terrestre, marina y también el reconocimiento de espacios 

donde ellos aprenden sobre el ecosistema (invernadero, salidas al parque nacional). Esta 

última categoría, presente en este grupo, se denominó servicios ecosistémicos asociados a los 

sistemas urbanos, dado su ubicación. Estos son los que generan una diferencia con los 

adultos, la cual es de casi un 44,5 %; es decir, que existen 8 SSEE culturales que los adultos 

no mencionaron.  
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Figura 10: SSEE culturales identificados por las tres generaciones de la localidad de Yaldad, 

donde 0 es no identificación SSEE y/o la actividad asociada y 1 es la identificación del SSEE 

y/o la actividad. El Total de SSEE culturales identificados fue de 18. 

 

En cuanto a los SSEE de aprovisionamiento, se identificaron un total de 14 SSEE diferentes, 

11 de estos (78,51%) fueron reconocidos a través de la memoria de los adultos, seguidos por 

los identificados en el presente por ellos, quienes registraron un total de 10 (74,4%) SSEE y 

finalmente los estudiantes quienes reconocieron un total de 7 (50%) SSEE de 

aprovisionamiento (Figura 11). Para estos resultados, el valor p fue mayor que el nivel de 

significancia, por esta razón no se puede rechazar la H0. Así, se puede decir que existe un 

alto grado de similitud entre las muestras, sugiriendo una transmisión de conocimientos a 

través de las generaciones. 

Es posible apreciar en el Anexo 20, que algunos SSEE de aprovisionamiento solo aparecen 

en una generación y no son identificados por las otras. Es el caso de los identificados a través 
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de las memorias de los adultos de Yaldad, donde se puede observar que mencionan diversas 

actividades (e.g. pesca en agua dulce, uso de agua dulce superficial de manera directa, 

artesanías hechas con fibras vegetales). Esto mismo ocurre para el caso de quienes son 

adultos en la actualidad, los cuales identifican actividades relacionadas a extracción del 

pompón y la salmonicultura. 

 

Figura 11: SSEE asociados al aprovisionamiento, identificados por las tres generaciones de 

la localidad de Yaldad, donde 0 es no identificación de SSEE y/o la actividad asociada y 1 

es la identificación del SSEE y/o la actividad. El total de SSEE culturales identificados fue 

de 14. 

 

Finalmente, en cuanto a los SSEE de regulación, se identificaron un total de 4 diferentes. Los 

adultos actuales de la localidad fueron quienes reconocieron los 4 SSEE (100%), seguidos 

por los estudiantes y los extraídos a través de la memoria de los adultos quienes registraron 

1 (25%) (Figura 12). Estos resultados indican que existe diferencia significativa en la 

identificación de SSEE de regulación de las distintas generaciones, resultado que se apoya 
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con el valor en el Q-test (Tabla 6). Al observar la tabla del Anexo 20, es posible ver que las 

tres generaciones identifican en común un solo SSEE de regulación, este es el uso de suelo 

sanos y productivo, a diferencia de los adultos quienes identificaron SSEE asociados al 

tratamiento de desechos, control biológico y mantención de espacios de la mitilicultura. 

 

Figura 12: SSEE de regulación identificados por las tres generaciones de la localidad de 

Yaldad, donde 0 es no identificación SSEE y/o la actividad asociada y 1 es la identificación 

del SSEE y/o la actividad. El total de SE de regulación identificados fue de 4. 
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VI. DISCUSIÓN 

Los resultados de este seminario de título permiten identificar las dinámicas sociales 

(individuales, colectivas y de género) que ocurren al interior de un sistema socio-ecológico. 

También es posible ver, a través de las percepciones de distintos grupos etarios, como estos 

se han apropiado a lo largo de la historia de los servicios ecosistémicos y sus ecosistemas, lo 

que le impregna a este sistema socio-ecológico su identidad como Huilliches y/o Chilotes 

(Ther, 2008). 

Un enfoque de sistemas socio-ecológicos implica el reconocimiento, por quienes lo estudian, 

de sus complejidades sociales y ecológicas. Este trabajo representó un desafío en lo que 

respecta a la utilización e interpretación de los resultados de herramientas interdisciplinarias. 

No obstante, gracias a ellas se pudieron identificar cambios sociales y ecológicos a través del 

tiempo que no podrían ser capturados con un enfoque disciplinario (Delgado et al., 2019; 

Pérez-Orellana, 2019). 

Guba (1990) menciona que es necesario considerar las diferentes realidades existentes en 

forma de construcciones múltiples, basadas en las condiciones sociales y experimentales, 

localizadas y especificadas, dependientes de su contexto. Bajo esta perspectiva, es posible 

salir de las observaciones convencionales que se utilizan para analizar los ecosistemas, o los 

sistemas sociales, permitiendo una apreciación más completa de los sistemas 

socioecológicos. Este tipo de enfoque permite llegar a generar una revalorización de 

conocimientos y de prácticas locales, como fue el caso de los actores locales de Yaldad, al 

nombrar ecosistemas no identificados por los expertos (e.g. isla y orilla, Tabla 5), servicios 

ecosistémicos distintos y modos de vida ancestrales. Estas prácticas y conocimientos se 

pueden complementar con otros tipos de conocimientos como las de los científicos y personas 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

50 

dedicadas a la conservación, generando así una gestión de los recursos contextualizada y 

adecuada para cada realidad (Hill et al, 2020). 

Los datos socioculturales recopilados (e.g. servicios ecosistémicos y prácticas), resultan 

relevantes para caracterizar las interacciones entre la comunidad y los ecosistemas naturales, 

e incluso para analizar la diferenciación de grupos por género, evidenciando que existen 

diferencias en percepción al momento de identificar los servicios ecosistémicos (SSEE) y 

que esto influye en el rol de los géneros, masculino y femenino, en la transmisión de 

elementos culturales Huilliches (Figura 3). Es posible observar que los SSEE de provisión y 

culturales sobresalen en las representaciones realizadas por los alumnos de mayor edad, a 

diferencia de las alumnas que muestran un aumento lineal en la representación de elementos 

sociales y ecológicas en las cartografías a medida que sus edades aumentan. Ellas son capaces 

de representar una mayor variedad de servicios ecosistémicos, con un total de 18 SSEE, a 

diferencia de los alumnos que representan 16 SSEE del total de 24 SSEE que identificaron 

en conjunto. 

Según Hill et al. (2020), la plataforma intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos (IPBES de su sigla en inglés) durante el año 2012, promueve la inclusión del 

conocimiento local, como una forma de incluir las percepciones locales de grupos originarios 

y para que estos participen en la toma de decisiones, procesos que impactan sus medios de 

vida, culturas y sociedades. Por ejemplo, en los Espacios Marinos Costeros de los Pueblos 

Originarios (ECMPO) en Chile. Esta idea se pone en la práctica a través de la Ley Lafkenche,  

la que se originó como una medida integracionista que reivindica el derecho consuetudinario 

al uso del territorio, protección y reconocimiento multicultural ante los conflictos causados 

por la situación desproporcionadamente desventajosa que experimentan las minorías étnica 
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como consecuencia de los impactos y riegos ambientales derivados del desarrollo del modelo 

neoliberal de mercado, o con un enfoque integrado y sustentable de estos ecosistemas 

(Sandoval, 2020). 

6.1. Modos o medios de vida y su relación con el ecosistema 

 

Los servicios ecosistémicos, se entienden como "los beneficios que las personas obtienen 

de los ecosistemas" (MEA 2005). Este concepto engloba las interacciones socio-

ecológicas de dependencia hombre-naturaleza, que contribuyen al bienestar de las 

personas y a las economías locales y nacionales. En los últimos 10 años en Chile, la 

utilización del concepto de servicios ecosistémicos en tesis y artículos científicos abre una 

oportunidad para estudiar dinámicas socioecológicas complejas; específicamente en 

cuencas del Sur del país (De la Barrera et al., 2015).  

El uso de los servicios ecosistémicos ha sido identificado como elemento primordial en 

las estrategias y medios de vida, las que están relacionados con las actividades o 

quehaceres de las personas, familias, sobre todo en comunidades rurales (Delgado et al., 

2013). Esta estrategia de vida genera todos los satisfactores propios para una persona, 

familia o grupo y eso define la medida en que ellos satisfacen adecuadamente o no al 

conjunto de sus necesidades humanas fundamentales.  

El análisis de los resultados muestra el uso directo de servicios ecosistémicos culturales, 

aprovisionamiento y regulación (madres/padres), así como la identificación de la 

biodiversidad (niñas/niños). A la pregunta relacionada a las actividades productivas 

realizadas por los padres, las niñas y los niños identifican prácticas ecológicas 

tradicionales (e.g. recolección de orilla) y prácticas relacionadas a sus modos o medios de 

vida actualmente realizadas (e.g. la huerta, o el pastoreo de animales para subsistencia), 
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ligadas al conocimiento tradicional relacionado al aislamiento como estilo de vida de los 

chilotes (Delgado et al., 2020).  

Las estrategias de vida son el conjunto completo de medios de vida productivo y 

reproductivo que desarrolla una persona, una familia o un grupo social más amplio 

(Chow, 2019). Estas por lo general se producen en zonas rurales aisladas como el sistema 

socioecológico de la cuenca de Quellón, que presenta una incipiente urbanización con 

pocos servicios básicos2. 

Las comunidades costeras, como los habitantes de la Bahía de Yaldad, han dependido 

históricamente de los ecosistemas marino-costeros y ecosistemas circundantes como la 

cuenca. En ellos extraen directamente de la naturaleza elementos fundamentales para su 

subsistencia como la madera de los bosques naturales o el agua para beber de cursos 

superficiales de agua dulce (Pérez-Orellana 2019; Delgado & Marín, 2016; Delgado et 

al., 2013).  

La zona costera de Yaldad posee importantes bancos de mitílidos, peces y un ecosistema 

marino costero de gran biodiversidad (36 especies) como bien fueron identificados por 

las niñas y los niños a través de la cartografía participativa (Tabla 2). Si bien las prácticas 

productivas que realiza la población local en la zona costera se han diversificado en los 

últimos años (Pérez-Orellana, 2019; Rebolledo, 2012), prácticas tradicionales como 

pescar o recolección de orilla se siguen realizando, pero en menor magnitud. Los 

resultados muestran que se han perdido algunas prácticas individuales y colectivas, esto 

 
2 Resultados de encuesta a hogares rurales de Chiloé (Proyecto Fondecyt Nº 1170532) 
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debido principalmente a los cambios que se han producido en los ecosistemas (Anexo 20; 

Tabla 7).  

Tabla 7. Resumen de la pérdida de prácticas tradicionales en la zona de Yaldad con los 

servicios ecosistémicos. Para mayor detalle ver Anexo 20. 

 

 

Ecosistema Práctica Servicio Ecosistémico 

Lago, lagunas, ríos Pesca Aprovisionamiento 

Humedales, turberas 

/pomponales 

Fibra para canastos Aprovisionamiento 

Bosques Uso de leña Aprovisionamiento 

Lago, lagunas, ríos Agua para beber Regulación 

Praderas naturales Recolección de frutos Aprovisionamiento 

Zona costera salmonicultura Regulación 

Zona costera Conocimiento de los ciclos 

lunares 

Simbólico, cultural 

 

También es posible observar que los niños identifican muchas actividades de ecosistemas 

antrópicos (zona urbana) y uso de los servicios culturales que estas proveen tales como 

recreación (e.g. juego en plazas), pertenencia (e.g. bandera chilena y escuela) y relacionados 

a experiencias espirituales y culturales (iglesia católica y evangélica, Ruka). La Bahía de 

Yaldad y sus ecosistemas aledaños, han sido fuertemente impactados por los efectos del 

modelo de desarrollo impuesto en la Isla de Chiloé en los años 1980 (Paredes, 2019). Sin 

embargo, se suspendió la salmonicultura en la zona, luego que estuvo instalada por varios 

años por sus efectos ecológicos. 

6.2. La escuela rural como elemento de reforzamiento del conocimiento local  

El reforzamiento ecológico y tradicional es de vital importancia, desde varios puntos de vista. 

Este se puede entender como un cuerpo acumulativo de conocimiento sobre las relaciones 

que los seres vivos, incluidas las personas, tienen entre sí y con su entorno, el que se transmite 

de generación en generación a través de la transmisión cultural de las comunidades de 
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Yaldad. Principalmente porque está constituida por una comunidad ancestral, originaria de 

la región y por que sus modos y estrategias de vida y bienestar se relacionan con el uso 

histórico de los ecosistemas naturales con los cuales ha coevolucionado desde la colonización 

española (Pérez-Orellana, 2019). 

A través del análisis de las entrevistas a los profesores de la Escuela Rural de Yaldad, es 

posible visualizar que esta cuenta con los elementos necesarios para el reforzamiento de los 

conocimientos ancestrales de la localidad (Practicas educativas y Ambiente del niño). Ellas 

están constituidas por elementos condicionantes que facilitan el aprendizaje (infraestructura, 

transmisión de conocimientos, actividades al aire libre, innovación pedagógica), entre otros. 

Así como sellos interculturales y de cuidado al medio ambiente. 

En este contexto de aprendizaje, la educación ambiental realizada en la Escuela Rural de 

Yaldad también es un aporte a la mantención de estos conocimientos mediante múltiples 

actividades. Ello con el fin de difundir y mantener parte de la cultura local y la relación con 

la naturaleza, realizando actividades al aire libre (e.g. visitas al parque nacional, limpiar borde 

costero). Dichos esfuerzos aportan al conocimiento relacionado al medio ambiente y generan 

una sociedad mas consiente, la cual puede tomar mejores decisiones respecto al uso de los 

ecosistemas (Duerden & Witt, 2010). Para ello, utilizan los textos formales y tratan de 

mantener interés en los niños en la cultura a través de la visita de Lonkos o de la enseñanza 

del mapudungun. 

Los docentes tienen un conocimiento básico del idioma mapudungun, elemento fundamental 

para la educación intercultural, que caracteriza a la institución educacional. Además, la 

mayoría de los profesores pertenecen a alguna localidad tradicional de la Isla de Chiloé, lo 
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que facilita la adaptación curricular a la lógica territorial desde la perspectiva mapuche-

Huilliche (Quilaqueo & Quintriqueo, 2008).  

Una vez realizados los talleres de cartografía cognitiva en la Escuela de Yaldad, se analizó 

la información proveniente de los estudiantes. Se encontraron en su gran mayoría 

representaciones dibujadas de las actividades que sus padres y madres realizan entorno a la 

naturaleza, además algunas de estas iban acompañadas de narraciones orales o escritas, las 

que se desarrollaban a través de la conversación con los niños.  Detrás del conocimiento 

ecológico tradicional está un significado simbólico a través de historia oral, nombre de 

lugares y relaciones espirituales. Una cosmología o visión de mundo, una conceptualización 

del ambiente; relaciones basadas en la reciprocidad y las obligaciones construidas entre 

miembros de la comunidad, co-manejo basado en el conocimiento y el significado (Berkes 

et al., 2000; Quilaqueo & Quintriqueo, 2008). Esto fue posible verificarlo, pues los niños 

después de dibujar, hacían un relato oral explicando las cartografías. 

En resumen, los resultados muestran que se han perdido algunos conocimientos ecológicos 

y tradicionales. Ello puede deberse a varios motivos: a) la modernidad o modelo de desarrollo 

regional impuesto, b) la poca participación de los padres y madres en las tareas escolares, c) 

falta de nexo entre las actividades ambientales de la escuela y actividades culturales de la 

comunidad. Este último es uno de los objetivos de la enseñanza multicultural (Quilaqueo & 

Quintriqueo, 2008). Es muy probable que la comunidad de Yaldad se encuentre en un 

momento de inflexión, pasando de una comunidad ancestral Huilliche-chilote a una 

comunidad rural chilota, donde aún se encuentran prácticas ecológicas y tradicionales, 

ligadas como en otras localidades rurales chilenas (Quiñones et al., 2017). 
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6.3. Metodologías participativas  
 

El uso del concepto de sistema socio-ecológico (SSE)3, genera una apertura a temas 

transdisciplinarios tales como: cambios en los paradigmas del manejo ambiental, 

participación de diversos actores sociales, instituciones y ecosistemas (Delgado et al. 2019; 

Guerrero-Gatica, et al. 2019). Las miradas parciales de un sistema socio-ecológico complejo 

(e.g. naturaleza) por un lado y grupos humanos por otro, pueden caer en interpretaciones 

erróneas de los problemas ambientales contemporáneos. Si miramos los problemas 

complejos a la luz de una epistemología basada en una visión sistémica, holista, 

transdisciplinaria y postnormal, a mayor participación y mayores narrativas, mejor podemos 

gestionar los sistemas socio-ecológicos para su sustentabilidad. 

La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 

por su sigla en inglés) durante el año 2012, promueve la inclusión del conocimiento local a 

través del desarrollo de herramientas sociales e interdisciplinarias, como una forma de incluir 

las percepciones locales de grupos originarios y para que estos participen en la toma de 

decisiones (Hill et al., 2020), unidas al conocimiento científico. La participación de los 

actores locales es de gran importancia ya que permite entender el contexto y las necesidades 

de estos con el objetivo de poder proponer un manejo de los recursos de manera que el manejo 

y gestión de los sistemas socioecológicos sea contextualizados. 

Marín et al. (2015) incentivan el desarrollo de la modelización conceptual como una de las 

mejores alternativas para el desarrollo de la inter y transdisciplina, así como la comunicación 

social. Ésta también ha sido usada para mostrar que la realidad puede ser vista de maneras 

 
3 Puede ser definido como una unidad bio-geo-física y sus actores sociales e instituciones asociadas (Berkes y 

Folke, 1998; Holling, 2001; Binder et al., 2013).   
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diversas dependiendo de la perspectiva desde la cual se mira, las que se reproducen a través 

de operaciones de los sistemas sociales. Por otro lado, reforzando lo anterior desde una 

aproximación biocultural, el valor vital de los vínculos entre las sociedades y los sistemas 

naturales se han forjado a través de procesos coevolutivos entre hábitos de vida y ensamblajes 

de cohabitantes específicos que comparten hábitats (Rozzi, 2019). Por tanto, para generar un 

modelo conceptual es fundamental concebir la idea de que no existe, a priori, un modelo 

correcto sino distintas visiones de un sistema socioecológico.  

Para aplicar una o varias herramientas o instrumentos sociales, es importante identificar los 

actores sociales del sistema socioecológico a estudiar y su importancia en la investigación 

propuesta. Si bien es cierto, a veces es difícil identificar cual o cuales herramientas podrían 

contribuir, lo que si es importante es tener una visión amplia del territorio y de los actores 

que interactúan en este. Las que se utilizó en este trabajo dieron buenos resultados en lo 

relativo a: 

A) La cartografía como estrategia metodológica: permitió visualizar el conocimiento y 

percepción de los niños, en relación con las actividades productivas y servicios ecosistémicos 

de una forma amigable y poco intrusiva. 

B) Focus group realizada con las madres/padre de las niñas y los niños: fue enriquecedor, no 

solo por la participación de estas en esta actividad colectiva, sino también por sus 

apreciaciones personales en relación con la mantención de la cultura Huilliche. 

C) Entrevistas a profesores: fueron de gran importancia para identificar el impacto, positivo 

o negativo, de la enseñanza escolar y del reforzamiento del conocimiento ecológico 

tradicional. 
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Por tanto, estas herramientas, unidas al conocimiento de expertos, pueden contribuir a una 

mejor comprensión de cómo gestionar los territorios de Chile, a través del co-aprendizaje de 

las culturas ancestrales y de otros actores locales. Esto, es de vital importancia para el 

desarrollo de políticas públicas más sustentables. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• Este seminario de título, realizado en la localidad de Yaldad (Isla Grande de Chiloé), 

permitió mostrar la importancia de aplicar herramientas de otras áreas del 

conocimiento (sociología y geografía) en estudios ecológicos. Es así como un 

enfoque interdisciplinario contribuyó a indagar en los saberes locales. A través de 

estas herramientas se pudo evidenciar los efectos en los cambios en la percepción de 

los actores locales y el uso de los servicios ecosistémicos. Este proceso genera 

cambios en la relación sociedad naturaleza (utilización de los SSEE) modificando la 

identidad de los habitantes y también alterando las formas de vida local. 

• Las prácticas educativas desarrolladas por la Escuela Rural de Yaldad (e.g. salidas a 

terreno, visita del Lonko, limpieza del borde costero) tienen importancia ya que 

incorporan la transmisión de conocimientos ecológicos tradicionales (TEK). Sin 

embargo, es necesario incorporar otras prácticas que evidencien que la educación es 

transversal; evitando así la pérdida de conocimiento e identidad tradicional. 

• Por tanto, se postula que las herramientas utilizadas, la cartografía cognitiva y el 

marco conceptual de servicios ecosistémicos son complementarias y permiten la 

integración tanto de las dinámicas sociales, como de las dinámicas ecológicas, pero 

con una visión más holista e inter y transdisciplinaria. 
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 IX. ANEXOS  

 

Anexo 1: Entrevista socio-ecológica realizada a los educadores docentes de la escuela 

rural de Yaldad. 

 
ENTREVISTA SOCIO-ECOLÓGICA 

Cartografía Cognitiva 

PROYECTO FONDECYT N° 1170532 

 

 

 

Nombre de la institución  

Nombre Localidad  

Hora (HH:MM) AM/PM  

Nivel de enseñanza  

 

 I.   Datos generales 

    
 

Nombre del/a Entrevistado/a  

Edad  

Sexo  

Lugar de Nacimiento  

Localidad donde vive actualmente  

 

 

II.    Capital humano 

 

Completar la siguiente tabla: 

 

Profesión u oficio  

Nivel de educación/especificar  

Cargo  

Desde hace cuanto tiempo esta en 

el cargo y/o institución 

 

 

III.      Programa Escolar 

 

1) Que texto utilizan para enseñar ciencias naturales (e.g. ecosistemas). 

 

 

 

 

2) Desde que año, imparten conocimiento en relación con este tema 
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3) Además de la legua española o del castellano, utilizan otra lengua como el huilliche o 
veliche. 

 

 

 

 

 

IV.       Metodología 

 

1) Que metodología utilizan para enseñar los elementos de la naturaleza (e.g. en el aula y/o 

fuera del aula) 

 

 

 

2) Como se refuerzan estos conocimientos (e.g. salida o paseos a la costa), muestra de 

ejemplares. 

 

 

 

 

3) Realizan Tareas colectivas en torno a la naturaleza (e.g. huerta). 

 

  

 

 

4) Conoce y/o comparten composiciones, relatos en torno a la naturaleza etc. 

 

 

 

 

 

V.        Valores 

 

1) Conservación y cuidado 

 

 

 

 

2) Apego a lugares tradicionales, etc. 
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VI.      Ambiente escolar 

 

1) Materiales 

 

 

 

 

 

 

2) con que tipo de infraestructura cuentan (e.g. sala de clase, bus, laboratorios) 

 

 

 

 

 

3) realizan actividades como campamentos, vistas a museos que tengan relación con la 

naturaleza 

 

 

 

 

VII.        Apoyo familiar 

 

      1. Se dan tareas para la casa? 

 

 

 

 

 

      2. Algunas involucran la participación de los padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

73 

 

Anexo 2: Consentimiento informado 
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Anexo 3: Mapa base de la localidad de Yaldad 
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Anexo 4: Clasificación realizada por expertos de los servicios ecosistémicos que proveen los 

ecosistemas marino-costeros y terrestres de Chiloé. Fuente: CICES (V5.1) (Haines-Young & 

Potschin 2018).  

 

Sección 
Tipo de 

Ecosistema  
Servicios ecosistémicos  

Provisión 

(Abiótico y 

Biótico) 

Marinos 

costeros 

Uso de algas, peces, moluscos y crustáceos (artesanal e industrial). 

Cultivo de moluscos (mitilicultura). 

Mantenimiento de la diversidad genética de las semillas de mitílidos. 

Terrestres 

Extracción de fibras vegetales y frutos silvestres. 

Extracción de madera (e.g. tablas de Alerce, astillas, leña, entre otros). 

Cría de animales para alimentación. 

Extracción de productos vegetales con fines energéticos. 

Fuente de agua potable. 

Extracción de briófitas, hongos, musgos y plantas medicinales. 

Marinos, 

costeros y 

Terrestre 

Uso de Fertilizantes naturales (algas, hojas de nalca, gramíneas, entre otros). 

Regulación 

 (Biótica y 

Abiótica) 

Marinos 

costeros 

 

Control de floraciones algales nocivas (FAN). 

Mantención de espacio de vida adecuado para las 

especies producidas en salmonicultura. 

Mantención de espacio de vida adecuado para las 

especies producidas en mitilicultura. 

Terrestres 

 

Uso de suelos sanos y productivos (plantaciones forestales, agricultura y praderas). 

Control biológico de plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas. 

Tratamiento de deshechos. 

Polinización y dispersión de semillas. 

Marinos 

coteros y 

Terrestres 

 

Regulación condiciones físicas, química y biológicas (agua, clima, aire, suelo). 

Culturales 

Marinos 

coteros y 

Terrestres 

 

Belleza escénica del paisaje y recreación. 

Uso de información espiritual e histórica (e.g. mitología chilota) y sentido de 

pertenencia. 

Uso de información cultural tradicional (e.g. “mingas” entre otros). 

Uso de información cultural ancestral (e.g. corral de pesca, entre otros). 

Uso de información de valoración patrimonial (e.g. arquitectura, patrimonio 

agrícola, fiestas costumbristas, entre otros). 

Turismo (e.g. rural, étnico, de intereses especiales, entre otros). 

Uso de información para la investigación científica. 
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Anexo 5: Clasificación de servicios ecosistémicos a partir de las cartografías realizadas por 

los alumnos y alumnas de la Escuela Rural de Yaldad, Quellón.   

Sección Tipo de Ecosistema Servicios ecosistémicos 

Provisión 

(Abiótico y 

Biótico) 

Marinos, 

borde costero y orilla 

Animales silvestres asociados a recursos marinos (peces, 

moluscos, avifauna y mamíferos). 

Cultivo de mitílidos (mitilicultura). 

Extracción de algas. (e.g. pelillo, luche). 

Recolección de fauna de orilla (e.g almejas, sol de mar, 

estrella de mar, cangrejo, erizo de mar, macha y pepino de 

mar). 

Terrestres 

Recolección de arboles y maderas de bosque nativo. 

Recolección de plantas medicinales.  

Recolección de frutos del bosque nativo y de matorral.  

Biomasa de pradera para equinos, ovinos, bovinos y aves de 

corral. 

Fuente de agua potable. 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos, lagos. 

Biomasa de río (e.g. lamprea, camarón y pejerrey). 

 

Regulación 

y Mantención 

(Biótica y 

Abiótica) 

Marinos-costeros 

 

 

Terrestres 
Uso de suelos sanos y productivos (cultivo de papas y 

huertos en invernados).  

Culturales 

Marino, borde cotero 

y terrestres 

 

Estético (belleza escénica del paisaje)  

Uso de información espiritual e histórica (e.g. mitología 

chilota asociada a la fauna nativa, así como local; Trauco, 

Pincoya). 

Educacional y recreacional (e.g. visitas a parque nacional). 

Uso de información cultural tradicional (uso de plantas 

medicinales). 

Uso de información para desarrollar educación ambiental. 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y 

lagos. 

Dispersión y entretenimiento (e.g. uso de ríos y lago). 

Estético (ríos y lago). 

Islas cercanas y borde 

costero 

Estético y recreación (belleza escénica) 

Urbano 

Recreación (multi-cancha, mirador, bicicleta) 

Experiencia espiritual y cultural (iglesia católica y 

evangélica, Ruka) 

Sentido de pertenencia (e.g escuela, jardín, bandera chilena) 

Avistamiento de fauna nativa (zorro chilote, monito del 

monte, avifauna) 

Estética (casa de vecinos y familiares, sede vecinal, posta 

medica y mirador de aves) 
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Anexo 6: Clasificación de servicios ecosistémicos a partir de las cartografías realizadas por 

las alumnas de la Escuela Rural de Yaldad, Quellón.  

Sección Tipos de Ecosistemas Servicios ecosistémicos 

Provisión 

(Abiótico y 

Biótico) 

Marinos, 

borde costero y orilla 

Animales silvestres asociados a recursos marinos (peces, 

moluscos, avifauna y mamíferos). 

Cultivo de mitílidos (mitilicultura). 

Recolección de fauna de orilla (e.g almejas, cangrejo, erizo 

de mar, macha). 

Terrestres 

Recolección de arboles y maderas de bosque nativo. 

Recolección de plantas medicinales.  

Recolección de frutos del bosque nativo y de matorral.  

Biomasa de pradera para equinos, ovinos, bovinos y aves de 

corral. 

Fuente de agua potable. 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos. 

Biomasa de rio (e.g. lamprea, camarón y pejerrey). 

 

Regulación 

y Mantención 

(Biótica y 

Abiótica) 

Marinos-costeros 

 

 

Terrestres 
Uso de suelos sanos y productivos (cultivo de papas y 

huertos en invernados).  

Culturales 

Marino, borde cotero 

y terrestres 

 

Estético (belleza escénica del paisaje).  

Uso de información espiritual e histórica (e.g. mitología 

chilota asociada a la fauna nativa, así como local; Trauco, 

Pincoya). 

Educacional y recreacional (e.g. visitas a parque nacional). 

Uso de información cultural tradicional (uso de plantas 

medicinales). 

Uso de información para desarrollar educación ambiental. 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos. 

Dispersión y entretenimiento (e.g. uso de ríos y lago). 

Estético (ríos y lago) 

Islas cercanas y borde 

costero 

Estético y recreación (belleza escénica) 

Urbano 

Recreación (multi-cancha, mirador) 

Experiencia espiritual y cultural (iglesia católica y 

evangélica, ruka) 

Sentido de pertenencia (e.g escuela, jardín, bandera chilena) 

Avistamiento de fauna nativa (zorro chilote, monito del 

monte, avifauna) 

Estética (casa de vecinos y familiares, sede vecinal, posta 

medica y mirador de aves) 

 

 

 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

79 

Anexo 7: Clasificación de servicios ecosistémicos a partir de las cartografías realizadas por 

los alumnos de la Escuela Rural de Yaldad, Quellón.  

 

Sección Tipos de Ecosistemas Servicios ecosistémicos 

Provisión 

(Abiótico y 

Biótico) 

Marinos, 

borde costero y orilla 

Animales silvestres asociados a recursos marinos 

(peces, moluscos, avifauna y mamíferos). 

Cultivo de mitílidos (mitilicultura). 

Extracción de algas. (e.g. pelillo, luche). 

Recolección de fauna de orilla (e.g almejas, sol de 

mar, estrella de mar, cangrejo, erizo de mar, macha 

y pepino de mar). 

Terrestres 

Recolección de arboles y maderas de bosque nativo. 

Recolección de plantas medicinales.  

Recolección de frutos del bosque nativo y de 

matorral.  

Biomasa de pradera para equinos, ovinos, bovinos y 

aves de corral. 

Fuente de agua potable. 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos. 

Biomasa de rio (e.g. lamprea, camarón y pejerrey). 

 

Regulación 

y Mantención 

(Biótica y 

Abiótica) 

Marinos-costeros 

 

 

Terrestres 
Uso de suelos sanos y productivos (cultivo de papas 

y huertos en invernados)  

Culturales 

Marino, borde cotero 

y terrestres 

 

Estético (belleza escénica del paisaje)  

Uso de información espiritual e histórica (e.g. 

mitología chilota asociada a la fauna nativa). 

Educacional y recreacional (e.g. visitas a parque 

nacional). 

Uso de información cultural tradicional (uso de 

plantas medicinales). 

Uso de información para desarrollar educación 

ambiental. 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos. 

Dispersión y entretenimiento (e.g. uso de ríos y 

lago). 

Estético (ríos y lagos). 

Islas cercanas y borde 

costero 

Estético y recreación (belleza escénica). 

Urbano 

Recreación (multi-cancha, mirador, bicicleta). 

Experiencia espiritual y cultural (iglesia católica y 

evangélica, ruka) 

Sentido de pertenencia (e.g escuela, jardín, bandera 

chilena). 

Avistamiento de fauna nativa (monito del monte, 
avifauna). 
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Anexo 8: Lista de identificación de la biodiversidad local con asociaciones culturales 

mencionada por los alumnos y alumnas de la Escuela Rural de Yaldad, comuna de Quellón, 

Chiloé. 

 
Familia N. Cientifico N. Comun N. Mapudungun Significancia 

Microbiotheriidae 

 

Dromiciops gliroides Monito del 

monte 

Chumaihuén Escuchar sus alaridos 

era fuente de buena 

suerte. 

Cervidae Pudu pudu 

 

Pudú Püdu Características de 

ciervo pequeño 

Canidae Canis familiaris Perro comun Trewa  

Strigidae Asia jlammeus o Strix 

rufipes 

 

Buho Chiwüd virtudes mágicas para el 

amor y la buena suerte 

en el juego. 

 

Laridae Larus sp. Gaviota Kawkaw Onomatopeya 

threskiornithidae Theristicus melanopis 

 

Bandurria 

 

Karaki,raki,rakin Onomatopeya 

Pelicanidae Pelecanus thagus 

 

Pelicano katalafken 

 

Conducta 

Rhinocryptidae Scelorchilus rubecula 

 

Chucao Chukaw Onomatopeya (buen o 

mal augurio) 

Charadriidae 

 

Vanellus chilensis 

 

Queltehue Keltewe, kiltew 

 

Anuncia la lluvia. 

anatidae Cygnus 

melancoryphus 

 

Cisne cuello 

negro 

Piwgansu 

 

Onomatopeya 

Atherinidae 

 

Basilichthys australis Pejerrey 

 

Kawke 

 

Conducta 

Gadidae 

 

Merluccius gayi 

 

Merluza 

 

Waykil 

 

Forma 

Winteraceae Drimys winteri Canelo Foye Árbol sagrado mapuche, 

con carácter simbólico 

que trasciende lo 

medicinal: representa la 

paz y esta presente en 

invocaciones, 

sanaciones y rogativas. 

Solanaceae Cestrum parqui Palqui Palki  

Uso medicinal. 

 

 

Laurus nobilis Laurus nobilis Laurel Txiwe Herramienta musical, 

cultrún 

Veneridae 

 

Venus antiqua Almeja chakañ, traka, taca 

 

 

- 

 

Mytilidae 

 

Mytilus chilensis Chorito kelmawe Cara de concha 

 

Mytilidae 

 

Aulacomya ater 

 

Cholga chollwa 

 

- 

Solenidae 

 

Ensis macha 

 

navajuela Huepo _ 



ESCUELA DE PREGRADO – FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

81 

Fissurellidae Fisurella lapa mañewe _ 

 

 

Muricidae Concholepas 

concholepas 

loco loko _ 

Mesodesmatidae Mesodesma 

donacium 

macha macha Propiedad de la concha 

Echinodermata Lexochinus albus Erizos de mar yupe - 

Gracilariaceae Gracilaria chilensis pelillo Pelillo _ 

Hydrocharitaceae 

 

Elodea canadensis Luche Luche forma 

Nothofagaceae 
Nothofagus nitida Coigüe de 

chiloé 

Coihue Lugar pantanoso 

Myrtaceae Luma apiculata Arrayan Colli-mamëll 

 

 

_ 

Myrtaceae Amomyrtus luma Luma Luma _ 

Myrtaceae 

 

Tepualia stipularis Tepu Tepú Que azota 

Monimiaceae Laureliopsis 

philippiana 

Tepa wawan _ 

Proteaceae 

 

Gevuina avellana Avellano gevuíñ, nefuén o 

ngüfü. 

_ 

Canidae Lycalopex fulvipes Zorro Chilote Payne ngürü 

 

_ 

Otariidae 

 

Otaria flavescens Lobo marino Lame _ 

Myrtaceae 

 

Amomyrtus meli Meli Meli Uso medicinal 

Balanidae Austromegabalanus 

psittacus 

 

Picoroco Changuiyu Morfología 

Grapsidae Cyclograpsus 

cinereus 

 

Pancora Chañi Morfología 
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Valores de las varianzas RDA 

 

Coordenadas de las variables respuestas (explicativas) de los Eje 1 y Eje 2. Se presentan las 

coordenadas del eje uno y dos, porque son las que presentan la mayor varianza de los datos, 

las de color verde son de valores positivos, en cambio las de color rojo presentan un valor 

negativo.  

 

Anexo 9: Valores de las varianzas de las variables respuesta del análisis RDA para el Eje 1: 

 
 Puntuaciones variables 

respuesta 

F1 

 Agua potable -0,352 

Recreación U. -0,216 

Dispersión R. -0,204 

Estético I. -0,140 

cultivo agrícola -0,136 

Estético R. -0,132 

Biomasa pradera -0,124 

Educación ambiental 0,000 

Recreación t 0,000 

Invernadero 0,080 

Estético costero 0,080 

Cultural tradicional 0,148 

Espiritual cultural U. 0,152 

Moluscos 0,216 

Peces 0,231 

Mamíferos M. 0,284 

Cultivos mitilidos 0,291 

Extracción algas 0,367 

Espiritual e histórica 0,371 

Plantas medicinales 0,439 

Biomasa rio 0,503 

Arboles 0,579 

Pertenencia U. 0,583 

Fauna nativa 0,591 

Estética U. 0,591 

Recolección orilla 0,715 

Avifauna M. 0,727 

Frutos 0,922 
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Anexo 10:Valores de las varianzas de las variables respuesta del análisis RDA para el Eje 2 

 

 Puntuaciones variables 

respuesta  

F2 

Recolección orilla -0,455 

Biomasa rio -0,250 

Mamíferos M. -0,241 

Arboles -0,187 

Avifauna M. -0,160 

Moluscos -0,107 

Pertenencia U. -0,089 

Cultivos mitilidos -0,044 

Plantas medicinales -0,018 

Recreación t 0,000 

Educación ambiental 0,000 

Extracción algas 0,018 

Cultural tradicional 0,027 

Recreación U. 0,107 

Fauna nativa 0,107 

Estética U. 0,107 

Espiritual e histórica 0,116 

Espiritual cultural U. 0,125 

Invernadero 0,161 

Estético costero 0,161 

Estético I. 0,170 

cultivo agrícola 0,268 

Peces 0,286 

Estético R. 0,366 

Agua potable 0,375 

Dispersión R. 0,402 

Biomasa pradera 0,562 

Frutos 1,045 

 

abreviaturas M= marino 
 

T= terrestre 
 

R= río 
 

I= isla 
 

U= urbano 
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Entrevista a docentes: 

Anexo 11: Gráfico donde los docentes indican las actividades culturales que se realizan 

entorno a la naturaleza. 
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Anexo 12: Focus Group identificación actividades uso Colectivo/individual del ecosistema 

cuando eran niñas. (c = Colectivo; i = Individual) 

 

Sección Tipos de Ecosistemas Servicios ecosistémicos 

Provisión 

(Abiótico y 

Biótico) 

Marinos- costeros 
Extracción de animales silvestres (e.g. Pescar peces y moluscos, 

avifauna) (c) 

Borde costero (orilla) 

Extracción de algas para Fertilizantes naturales y alimento 

animal. (e.g. pelillo, luche) (c) 

Recolección de mariscos (c) 

Terrestres 

Extracción y recolección de madera (e.g.  leña de bosque 

nativo) (c) 

Cría de animales para alimentación (i) (e.g. ovinos, bovinos y 

avícola) 

Recolección de frutos del bosque nativo (i) 

 

Recolección de plantas medicinales (c) 

Humedales, turberas, 

pompones, rios y lagos. 

Fuente de agua potable (c) (rio) 

Extracción de pompón para bienes materiales (i) 

 

Biomasa para consumo humano (e.g. Peces de rio) (i) 

Regulación 

y Mantención 

(Biótica y 

Abiótica) 

Marinos-costeros 

 

 

Terrestres 

 

Uso de suelos sanos y productivos (e.g. agricultura) (c) 

Culturales 

Marino, Borde cotero 

y Terrestres 

 

Belleza escénica del paisaje y recreación (c) 

Uso de conocimientos tradicionales ecológicos (e.g.  ciclos de la 

luna) (c) 

Uso de información cultural tradicional (c) (uso de plantas 

medicinales, “mingas”, trueques, curanto)  

 

Simbólico (e.g el mar) (c) 

Humedales, turberas, 

pompones, ríos y lagos. 

Dispersión y entretenimiento (e.g. uso de ríos) (c) 

Isla de alrededor y borde 

costero 

Estético (c) (e.g. belleza escénica) (i) 

Patrimonio cultural (e.g. realizar misas y ofertorios) (c) 
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Anexo 13: Estadísticos descriptivos (Datos cualitativos) ecosistemas culturales 

comparación: 

 

Variable Categorías Cuentas Frecuencias % 

Memoria 

Yaldad 

0 8 8 44,444 

1 10 10 55,556 

Adultos 

Yaldad 

0 13 13 72,222 

1 5 5 27,778 

Escolares 

Yaldad 

0 5 5 27,778 

1 13 13 72,222 

 

 

Anexo 14: Estadísticos descriptivos (Datos cualitativos) ecosistemas de regulación 

comparación: 

 

Variable Categorías Cuentas Frecuencias % 

Memoria 

Yaldad 

0 3 3 75,000 

1 1 1 25,000 

Adultos Yaldad 1 4 4 100,000 

Escolares 

Yaldad 

0 3 3 75,000 

1 1 1 25,000 

 

Anexo 15: Estadísticos descriptivos (Datos cualitativos) de los SE de regulación 

comparación: 

Variable Categorías Cuentas Frecuencias % 

Memoria 

Yaldad 

0 3 3 21,429 

1 11 11 78,571 

Adultos 

Yaldad 

0 4 4 28,571 

1 10 10 71,429 

Escolares 

Yaldad 

0 7 7 50,000 

1 7 7 50,000 
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Anexo 16: Resultados de Q-test de Cochran para los SE Culturales 

 

C (Valor observado) 7,538 

C (Valor crítico) 5,991 

GL 2 

valor-p (unilateral) 0,023 

alfa 0,05 

 

Anexo 17: Resultados de Q-test de Cochran para los SE Regulación 

 
C (Valor observado) 6 

C (Valor crítico) 5,991 

GL 2 

valor-p (unilateral) 0,050 

alfa 0,05 

 

 

Anexo 18:  Resultados de Q-test de Cochran para los Se de regulación 

 
C (Valor observado) 3,250 

C (Valor crítico) 5,991 

GL 2 

valor-p (unilateral) 0,197 

alfa 0,05 
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Anexo 19: Tabla comparativa de presencia y ausencia de SE culturales  

 
 

Memoria 

Yaldad 

Adultos 

Yaldad 

Escolares 

Yaldad 

Cult1-M 1 1 1 

Cult2-M 1 1 1 

Cult3-M 1 0 0 

Cult4-M 1 0 0 

Cult5-M 1 0 0 

Cult6-M 0 0 1 

Cult7-M 0 0 1 

Cult8-T 0 0 1 

Cult9-T 1 1 1 

Cult10-T 1 1 1 

Cult11-T 1 1 1 

Cult12-T 1 0 0 

Cult13-T 1 0 0 

Cult14-T 0 0 1 

Cult15-T 0 0 1 

Cult16-U 0 0 1 

Cult17-U 0 0 1 

Cult18-U 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*códigos para interpretar prueba RDA anexo 22 
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Anexo 20:  Tabla comparativa de presencia y ausencia de SE de regulación 

 

  
Memoria 

Yaldad 

Adultos 

Yaldad 

Escolares 

Yaldad  

Prov1-M 0 1 0 

Prov2-M 0 1 1 

Prov3-M 1 1 1 

Prov4-M 1 1 1 

Prov5-M 1 0 0 

Prov6-T 1 1 1 

Prov7-T 1 1 1 

Prov8-T 1 1 0 

Prov9-T 1 1 1 

Prov10-T 1 1 1 

Prov11-H 0 1 0 

Prov12-H 1 0 0 

Prov13-H 1 0 0 

Prov14-H 1 0 0 

 

Anexo 21:  Tabla comparativa de presencia y ausencia de SE de regulación 

 

  
Memoria 

Yaldad 

Adultos 

Yaldad 

Escolares 

Yaldad  

Reg1-T 1 1 1 

Reg2-T 0 1 0 

Reg3-T 0 1 0 

Reg4-M 0 1 0 
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Anexo 22: códigos para aplicar prueba RDA 

Código Descripción 

Reg1-T Uso de suelos sanos y productivos 

Reg2-T Tratamiento desechos 

Reg3-T Control biológico 

Reg4-M Mantención espacio mitilicultura 

Cult1-M Estético 

Cult2-M Belleza escénica y recreación 

Cult3-M Uso de información cultural y tradicional 

Cult4-M Uso de conocimientos ecológico 

Cult5-M Simbólico 

Cult6-M Educacional 

Cult7-M Recreación 

Cult8-T Reconocimiento de fauna 

Cult9-T Estético 

Cult10-T Belleza escénica y recreación 

Cult11-T Uso de información cultural y tradicional 

Cult12-T Uso de conocimientos ecológico 

Cult13-T Simbólico 

Cult14-T Educacional 

Cult15-T Recreación 

Cult16-U Recreación 

Cult17-U Experiencia espiritual 

Cult18-U Sentido de pertenencia  

Prov1-M Salmonicultura 

Prov2-M mitilicultura 

Prov3-M Recolección de orilla 

Prov4-M Uso de algas 

Prov5-M Pesca  

Prov6-T Recolección de plantas medicinales 

Prov7-T Uso de leña y madera 

Prov8-T Uso de agua dulce 

Prov9-T Biomasa de praderas 

Prov10-T Recolección de frutos y semillas 

Prov11-H Extracción de pompón 

Prov12-H Pesca de agua dulce 

Prov13-H Uso de agua superficial 

Prov14-H Extracción de fibras vegetales 

T = origen terrestre 

M= origen Marino- borde costero 

H= origen Humedales, turberas, pompones, rios y lagos 
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Anexo 23: Gráfico tipos de textos utilizados para la enseñanza relacionada con la ecología. 

Fuente: Elaboración propia. 
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