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MOTIVACIONES

Las principales detonantes para realizar este 
proyecto de título han sido mi estrecho con-
tacto con la naturaleza desde pequeño y la 
constante postura crítica ante las consecuen-
cias del accionar del hombre en el entorno. 

En base a lo anterior, surge la inquietud por  
dar a conocer la problemática actual rela-
cionada a la extracción artesanal del musgo 
Sphagnum e industrial de turberas en el sur de 
nuestro país, poniendo en valor el rol de la ar-
quitectura del paisaje, la ciencia y a las mismas 
comunidades como los principales agentes de 
cambio ante los desafíos medioambientales ac-
tuales que enfrentamos como sociedad.
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Capítulo I

RESUMEN

El cambio climático es una amenaza que en-
frenta la humanidad en la actualidad debido a 
diferentes razones; uno de los principales mo-
tivos es la extracción de recursos no renovables 
en territorios altamente degradados en favor 
del desarrollo económico.

En el caso de Chile, la historia se ha repetido 
con el paso del tiempo al ser un proveedor de 
materias primas para el mundo a un costo ba-
jísimo, sin ningún valor agregado, provocando 
un deterioro en diferentes capas del territorio.

Uno de los ecosistemas más afectados por la 
crisis medioambiental y a la vez de escaso co-
nocimiento para la población son las turberas 
y pomponales ubicados en la zona sur de nues-
tro país. 

Las turberas son un tipo de humedal que se 
produce por la acumulación superficial por 
capas de material orgánico en estado de des-
composición a lo largo de miles de años. A 
pesar de cubrir solo el 3% de la superficie de la 
tierra, las turberas retienen cerca del 30% del 

carbono del suelo de nuestro planeta, casi dos 
veces más de lo que se almacena en todos los 
bosques juntos, además de contener alrededor 
del 10% de agua dulce del planeta. 

Pese a los grandes beneficios ecosistémicos 
que brindan las turberas y pomponales su ex-
tracción industrial y artesanal han significado 
grandes problemas medioambientales, amena-
zando la biodiversidad del territorio, dismi-
nuyendo la calidad del agua, aumentando el 
hundimiento de la tierra y la probabilidad de 
incendios.

Debido a lo anterior surge como propuesta la 
preservación del paisaje de turberas y pompo-
nales a través de estrategias que modifican la 
relación entre la comunidad y el territorio, en-
tre estas podemos encontrar nuevas prácticas 
como la paludicultura, la cosecha artificial del 
musgo Sphagnum, espacios para la investigación 
científica, junto a recorridos educacionales que 
potencien su conocimiento e importancia eco-
sistémica.



9

Fotografía musgo Sphagnum
Fuente: WCS Chile 
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Fotografía turberas
Fuente: WCS Chile 
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Capítulo II

OPORTUNIDADES DE PROYECTO

Desde 2010, el archipiélago de Chiloé forma 
parte de los Sistemas Importantes del Patrimo-
nio Agrícola Mundial (SIPAM), reconocimien-
to otogrado por Naciones Unidas debido al 
constante diálogo de la agricultura tradicional 
plenamente integrada en la cultura, la seguri-
dad alimentaria, la biodiversidad y el desarro-
llo sustentable (elmostrador, 2022).

A pesar de estos reconocimientos y la gran 
importancia ecosistémica de las turberas a ni-
vel mundial, en nuestro país no existe una ley 
puesta en marcha que vele por su intervención 
y explotación en diferentes escalas del territo-
rio. 

De hecho, la ley que busca la protección am-
biental de turberas, también conocida como 
Ley PomPón se encuentra pausada en su ter-
cera instancia debido a la falta de interés por 

parte de la clase política ante estos temas, en 
contraste a la preocupación por parte de las di-
ferentes organizaciones medioambientales que 
buscan su aprobación.
El haber sido decretada de manera oficial en si-
tuación de escasez hídrica por un año comple-
to al archipiélago, ha repercutido en la toma 
de conciencia por parte de la población sobre 
la relavancia de estos ecosistemas para el ciclo 
hidrológico del territorio.

Debido a lo anterior es que surge como desafío 
también para el rol del arquitecto intervenir y 
actuar ante las problemáticas actuales y futuras 
que nos afectan como sociedad. En este senti-
do las propuestas de arquitectura pueden ser 
una oportunidad para regenerar ecosistemas y 
avanzar hacia una transición justa que contem-
ple el desarrollo económico local a través de 
prácticas sustentables.
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Fotografía turberas
Fuente: Erwin Domínguez
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Capítulo II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pérdida de paisaje de turberas y pomponales

CONSECUENCIAS

CAUSAS

Falta de normativa 
que proteja la extrac-
ción de musgo y tur-

ba

Daño irreparable a la 
flora y fauna asocia-

da a estos paisajes

Desconocimiento de 
los beneficios ecosis-
témicos proporcio-
nados por turberas y 

pomponales

Alteración de los ci-
clos hidrológicos

Extracción artesanal 
(poda no sustentable)

Díficil acceso a agua 
potable en un media-

no y largo plazo

Extracción industrial
(drenaje de turberas)

Liberación de CO2 a 
la atmósfera 

(aceleración cambio 
climático)
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Capítulo II

PREGUNTAS Y OBJETIVOS

¿Cómo remediar el daño ecológico de turberas 
y pomponales de la zona de Chiloé a través de  
un proyecto de arquitectura del paisaje?

(Preservación del paisaje)

¿Cómo reemplazar las prácticas de extracción 
artesanal e industrial que sustentan económi-
camente a las comunidades aledañas pero que 
al mismo tiempo dañan al paisaje?

(Actividad económica)

Objetivo

Favorecer la recuperación/conservación paisa-
jística de los ecosistemas asociados a turberas y 
pomponales de Chiloé a través de la creación 
de una estación biológica que contribuya al de-
sarrollo de la educación medioambiental.

Reemplazar la extracción artesanal e industrial 
de pomponales y turberas por un proyecto de 
arquitectura del paisaje asociado a la ciencia, 
que implemente la cosecha artificial del musgo 
y la paludicultura.

Ejes

Generar un proyecto de arquitectura del paisaje que per-
mita preservar los beneficios ecosistémicos de turberas y 
pomponales a escala global y local.

Promover el vínculo entre la arquitectura del paisaje 
junto a las ciencias como un modelo replicable de con-
cientización y desarrollo económico local.

Fortalecer la identidad de las comunidades hacia sus re-
cursos naturales al reemplazar la explotación industrial 
y artesanal de turberas por nuevas prácticas sustentables.

Proyectar una solución arquitectónica con visión a largo 
plazo ante una problema hídrico/climático real para la 
región.
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Fotografía turberas
Fuente: WCS Chile 
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Capítulo III

MUSGO SPHAGNUM

El musgo Sphagnum magellanicum Brid. es una 
planta terrestre no vascular (briófita) pertene-
ciente al género Sphagnum, el cual se encuentra 
presente en gran parte del planeta. La presen-
cia y disponibilidad de agua es el factor más 
relevante para el crecimiento del musgo por 
lo cual tiende a desarrollarse en ecosistemas 
húmedos, en mayor proporción en zonas bo-
reales y templadas frías, donde la vegetación 
preponderante son los humedales. El musgo 
tiene la capacidad de almacenar agua en los 
tejidos y el suelo, logrando conservar hasta 20 
veces su peso seco en agua.

Regula la humedad presente en el ambiente 
absorbiendo el exceso de agua y liberándola en 
períodos secos hacia el nivel freático, protegen 
el suelo ante inundaciones violentas, captan 
y retienen metales pesados desde el suelo y el 
aire, proporcionan hábitat a pequeños insec-
tos, arácnidos y cianófitas, también aportan 
materiales para la construcción de nidos de 
aves. Constituyen una parte importante de 
la biomasa fotosintéticamente activa, fijan-
do CO2 y liberando O2 (Domínguez y Ve-
ga-Valdés, 2015). 

Las hebras de musgo Sphagnum por lo general 
miden entre 15 - 20 cms de largo y su tona-
lidad varía entre las diferentes estaciones del 
año, tomando un color verde intenso en época 
estival y un marrón-rojizo durante el resto del 
año. Ayudan en la formación de suelo y son 
capaces de reducir la erosión a través del creci-
miento de la cubierta vegetal.

En la actualidad el musgo se ha convertido en 
un producto bastante cotizado en diferentes 
actividades, entre los que podemos encontrar; 
la horticultura, como sustrato retenedor de 
agua para el cultivo de orquídeas y empaqueta-
do de flores, como purificador de aguas conta-
minadas por hidrocarburos, paneles aislantes, 
fabricación de pañales y toallas desechables y 
recientemente por la industria alimentaria por 
sus características de regulación a nivel nutri-
cional (Domínguez, et al., 2015).



Ilustración hebra musgo Sphagnum
Fuente: Sarah Heuzeroth
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Capítulo III

MERCADO EN TORNO AL MUSGO SPHAGNUM

La extracción del musgo Sphagnum en nuestro 
país comienza en los años 90 con alrededor de 
5 empresas que comercializaban este producto, 
pero es a partir de la dos siguientes décadas 
donde su exportación ha tenido un continuo 
crecimiento, siendo reconocido como el prin-
cipal Producto Forestal no Maderero (PFNM).

Para el año 2019 su comercialización fue res-
ponsable de una exportación de US$ 21 millo-
nes FOB y un volumen de 4.615 toneladas de 
musgo, aumentando en casi 4 veces la cantidad 
de empresas ligadas a su exportación desde el 
inicio de esta actividad, teniendo como desti-
no final principalmente los mercados asiáticos 
(Salinas, Gómez, Poblete, 2021).

El aumento en la demanda internacional de 
este producto, junto al bajo interés de empre-
sas nacionales dedicadas al rubro por privile-
giar la calidad de este, en respuesta a los bajos 
requerimientos exigidos por los principales 
compradores (países asiáticos), ha repercutido 
en una extracción irracional del recurso en las 
Regiones de Los Lagos, provincia de Llanqui-
hue, y en la Isla de Chiloé (FIA, 2009). 

El comercializar un musgo de menor calidad, 
de escaso o nulo valor agregado y sin diferen-
ciar  su procedencia (Chiloé o Magallanes) ha 
influido en la disminución del precio pagado 
por el producto nacional, perjudicando a los 
empresarios interesados en exportar el musgo 
Sphagnum hacia mercados más exigentes como 
Norteamérica y Europa, donde es valorada la 
producción sustentable y condiciones justas 
para grupos de pequeños productores (INIA, 
2014).

Gran parte de las tierras que originalmente 
contaban con la presencia del musgo han sido 
cosechadas en las provincias de Llanquihue y 
Chiloé, desapareciendo en las zonas de fácil ac-
ceso por lo cual se han convertido en un recur-
so cada vez más escaso. (Zegers, et al., 2015).

Debido a lo anterior es que se han generado 
migraciones de recolectores/pomponeros a la 
Región de Magallanes en terrenos privados, 
donde actualmente existe una mayor disponi-
bilidad del recurso. (Domínguez, et al., 2015).
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Distribución de exportaciones de PFNM (US$ millones FOB)
Fuente: El mercado del musgo Sphagnum y su importancia como un PFNM en las comunidades rurales de la región de Aysén.

Principales países de destino de musgo Sphagnum
Fuente: Boletín PFNM, Instituto Forestal, 2018.
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Hojas Boldo

Hongos boletus
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Hongos trufa
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3,1 3,6 1,9 1,9

2,3 2,7 1,5 1,5

1,1 1,3 0,9 0,9

0,2 0,2 0,3 0,3

1,7 2,0 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2

3,2 3,7 0,8 0,8

87,2 100 85,7 85,7

% US$ % Var %

2019
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Capítulo III

TURBERAS

Las turberas corresponden a un tipo de hume-
dal en el cual predomina la presencia del mus-
go Sphagnum. Es originado de forma natural 
posterior al último periodo glacial que afectó a 
la zona sur y austral de Chile hace aproximada-
mente 14.500 años, se encuentran en lugares de 
alta precipitación anual (entre 800 - 6000mm) 
y de baja evaporación, zonas principalmente 
frías y húmedas, donde nunca o rara vez exis-
ten sequías en verano. En Chile las turberas se 
distribuyen entre las regiones de La Araucanía 
y Magallanes y Antártica Chilena.

Son sistemas con niveles extremadamente ba-
jos de nutrientes que forman depósitos acídi-
cos con materia orgánica semidescompuesta 
(turba) y su única fuente de agua proviene del 
nacimiento de ríos y de la lluvia. Todo esto da 
como resultado, la presencia de flora y fauna 
que demuestran una adaptación especial a ni-
veles bajos de nutrientes, exceso de agua, aci-
dez y temperaturas muy bajas. Se encuentran 
en suelos infértiles y anóxicos (sin oxígeno). 
La excesiva acidez en las turberas es debida al 
ácido sulfúrico formado por la oxidación de 
compuestos de azufre orgánico y por ácidos 
húmicos producidos en el agua, todo esto per-
mite prevenir la presencia de hongos y bacte-
rias que de otra forma descompondrían el ma-
terial muerto, dejando que se forme la turba 
(Díaz, et al., 2015).

Las turberas cumplen un importante rol eco-
lógico; previenen inundaciones, regulan el 

drenaje hacia las cuencas hídricas en las que 
se encuentran, ya que absorben el agua de 
precipitaciones y la escorrentía directamente, 
protegen la calidad del agua interceptando y 
filtrando la escorrentía, y proveen de hábitats 
críticos para comunidades únicas de plantas y 
animales.

Se reconoce a las turberas como grandes reser-
vorios de agua dulce, fundamentales para el 
ciclo hidrológico de los territorios. En el caso 
de Chiloé, son de vital importancia debido a 
que la única fuente de agua dulce proviene de 
precipitaciones junto a aguas subterráneas, por 
lo que la desaparación de este paisaje produ-
ciría efectos inmediatos y a gran escala en el 
territorio.

Existen dos grandes clasificaciones de turberas, 
en las que se encuentran las turberas naturales 
originadas tras el retroceso glaciar y las turbe-
ras antropogénicas también denominadas se-
cundarias o “pomponales”, estas últimas han 
sido formadas tras la quema o talas de bos-
ques característicos de zonas inundables y con 
drenaje pobre. El origen antrópico data desde 
1850 hasta el día de hoy, es por esto que al 
tratarse de formaciones recientes no presen-
tan una capa profunda de turba (León, et at., 
2012). 
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Fotografía Turbera natural, Parque Kurakinka, Tierra del Fuego.
Fuente: Carrillo, Pacheco.

Fotografía Turbera antropogénica o secundaria, Chadmo, Quellón, 2017.
Fuente: Carrillo, Pacheco.

 
 

                                 Figura 3. Proceso de origen de una turbera natural. 
 
 

 
                       Figura 4. Turbera natural en el Parque Karukinka, Tierra del Fuego. 
 
 

 
 

                             Figura 5. Proceso de origen de una turbera secundaria. 
 
 

 
 

Figura 6. Turbera secundaria en el sector Chadmo, comuna de Quellón. Isla Grande de 
Chiloé. 
 
Una turbera se caracteriza estructuralmente por presentar dos capas funcionales (Figura 
7). La capa superior es conocida como acrotelmo y corresponde a aquella zona 
biológiamente activa ya que en ella se pueden desarrollar plantas hidrófilas, 
principalmente especies de musgos del género Sphagnum. Su profundidad esta 
determinada por el nivel freático, pudiendo llegar a los 0,3 a 0,5 m. Se caracteriza además 
por corresponder a una zona con mayor concentración de oxígeno disuelto (aeróbica) y de 
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TURBERAS

A pesar de cubrir solo el 3% de la superficie de 
la tierra, las turberas almacenan cerca del 30% 
del carbono del suelo de nuestro planeta. Casi 
dos veces más de lo que se almacena en todos 
los bosques juntos, es por esto que las turberas 
pueden ser reponsables de ralentizar el cambio 
climático si es que son debidamente protegi-
das, sumado a lo anterior almacenan alrededor 
del 10% de agua dulce del planeta.

Dentro de los últimos años los depósitos de 
turba han sido reconocidos mundialmente 
como un valioso recurso económico de gran 
proyección a futuro para diferentes tipos de in-
dustrias. La turba es utilizada como combusti-
ble, y como sustrato y retenedor de nutrientes 
en viveros. También se emplea como aislante 
térmico, para el tratamiento de aguas residua-
les y para filtros de distinto tipo, lo cual ha 
llevado a un aumento sostenido de su interés 
comercial y su explotación (Hauser, 1996).

Según la organización Humedales Chiloé las 
turberas cubren 18.699 hectáreas de superficie 
dentro de la isla (alrededor del 22,3%).
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Distribución de ecosistemas 
de turberas en el mundo.
Fuente: Elaboración propia.

>10% del área

5 - 10% del área
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Distribución de turberas de Chiloé en base HumedalesChiloé y SERNAGEOMIN 
Fuente: Elaboración propia.

Lagos

Turberas
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Ecosistema de turberas.
Fuente: Elaboración propia, en base a Navón (2019)
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EXTRACCIÓN INDUSTRIAL

La extracción de la turba, en comparación con 
la cosecha del musgo Sphagnum, es una activi-
dad mucho más invasiva en el territorio y sus 
consecuencias repercuten a una mayor escala 
debido a la liberación de CO2 a la atmósfera, 
la desaparición de flora y fauna junto a la alte-
ración de los ciclos hidrológicos naturales. En 
la mayoría de las ocaciones en que se da esta 
práctica las tierras son habilitadas para la pro-
ducción agrícola (Zegers, et al., 2006).

Para extraer grandes cantidades de turba es ne-
cesario contar con derechos mineros, ya que 
para la ley el material biológico (turba) es con-
siderado un recurso mineral, que en la práctica 
es erróneo.

Como menciona Zegers, Larraín, Díaz y Ar-
mesto (2006) según la ley, cualquier persona 
puede solicitar una conseción minera, siempre 
y cuando demuestre que existe “mineral” valio-
so en el sitio, aún pasando a llevar los derechos 
del propietario del terreno, sobre todo cuando 
se trata de campesinos que no tienen los me-
dios para poder informarse y defenderse de la 
aplicación de la ley. 

EXTRACCIÓN ARTESANAL

En Chile, la extracción artesanal del musgo 
vivo no tiene regulación legal, son los propie-
tarios de los terrenos quienes disponen de este 
recurso. Por lo general, la cosecha se realiza en 
turberas o pomponales alquilados o propios, 
por campesinos que recolectan el material a 
mano (León, et at., 2012).

Se calcula que alrededor de 3000 personas se 
dedican a la extracción del musgo pompón en 
la isla Grande de Chiloé al año 2021 según la 
Agrupación de Recolectores de Musgo (ARE-
MU), de los cuales el 60% son mujeres jefas 
de hogar.

Esta actividad se ha constituido como una 
fuente de trabajo importante durante los meses 
de verano en las comunas rurales de Ancud y 
Castro. La extracción comienza con la cosecha 
del pompón por mujeres y niños del grupo 
familiar, el cual se almacena en sacos de más 
o menos 20kg de musgos húmedos transporta-
dos por los hombres en este caso con ayuda de 
bueyes, desde donde son retirados por vehícu-
los recolectores que proceden a secar el musgo 
en invernaderos plásticos en la Isla. Cada saco 
de 20 kg húmedos equivale a alrededor de 1,5 
kg de Sphagnum seco. 

Se estima que por familia se extrae alrededor 
de 500 a 1000 kg. En algunos casos, los cam-
pesinos construyen sus propios secadores arte-
sanales (más conocidos como tendales), con-
siguiendo así un mejor precio por la materia 
prima (Zegers et al., 2006).

Capítulo III

EXTRACCIÓN
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Musgo Sphagnum cosechado, extracción artesanal
Fuente: ElHeraldoAustral

Turberas drenadas, extracción industrial
Fuente: GardenCenter
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Capítulo III

EXTRACCIÓN ARTESANAL MUSGO SPHAGNUM

Ingreso a la turbera

El acceso hacia la turbera es a través de sende-
ros compuestos por tablones o tapas de árbo-
les del mismo sector, lo que permite ejercer el 
menor impacto posible en el lugar, luego de 
terminar el proceso de cosecha son retirados y 
utilizados en otra parcela.

Cosecha o poda del musgo

Se realiza directamente con la mano o con 
ayuda de una horqueta también denominada 
“gancho”. Se recomienda cosechar entre 15 a 
20 cm de hebra, de lo contrario no se permiti-
ría la regeneración natural del musgo. Por lo 
general el musgo es acumulado en montículos 
para que el agua absorbida por el musgo se 
seque y escurra, disminuyendo su peso.
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Secado del musgo

El musgo proveniente de los montículos an-
teriormente mencionados es llevado hacia los 
tendales para desarrollar un segundo proceso 
de secado. Luego de este proceso es almacena-
do en sacos.

Transporte

Los sacos de musgo seco son apilados y ubi-
cados cercanos a los caminos de la zona para 
su posterior retiro por parte de intermediarios 
que compactan y exportan el musgo a otros 
mercados.

Esq. Extracción artesanal 
Elaboración propia.
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Capítulo III

EXTRACCIÓN INDUSTRIAL DE TURBA

Drenaje de canales

Elaboración de canales de drenaje los cuales 
producen una disminución del nivel freático, 
secando a la turbera.

Extracción de turba

Remoción de la cubierta vegetal a través de 
maquinaria pesada e inicio de la extracción de 
turba a partir de la construcción de canales.

Boletín de la Sociedad Española de Briología 38 (2012) 
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Figura 2. Turbera de origen antrópico en el Parque Municipal Teguel (Chiloé, Chile). 

 

 

Figura 3. Canal de drenaje en turbera de origen glaciar en Río Negro (Chiloé, Chile). 

 

IMPORTANCIA DE LAS TURBERAS EN CHILOÉ 

 En la Isla Grande de Chiloé, las turberas han cobrado gran relevancia en este último 

tiempo, debido al interés que ha generado la extracción y comercialización del musgo 

Fotografía
Fuente: Ariel Valdés.

Fotografía
Fuente: Carolina León.
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Secado turba

Secado de la turba en bloques sobre el mismo 
terreno explotado.

Cambio topográfico

Cambio en la topografía del lugar. Zanjas con 
escarpe (desnivel aspero del terreno).

Fotografía
Fuente: Erwin Domínguez

Fotografía
Fuente: Erwin Domínguez
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Capítulo IV

ARTEFACTOS ASOCIADOS AL PAISAJE DE TURBERAS 
Y NUEVAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES 
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Capítulo IV

ARTEFACTOS

Senderos

Los recorridos a través del paisaje de turberas 
son realizados sobre tablones o tapas de los 
árboles cercanos, debido a que la gran absor-
ción de agua por parte del musgo Sphagnum 
crea verdaderos colchones humedos difíciles 
de transitar. El tránsito por estos tablones es la 
manera más eficiente de moverse por el lugar, 
al mismo tiempo el que menor impacto genera 
en el ecosistema. 

Elaboración propia.
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Capítulo IV

ARTEFACTOS

Tendales

Estructura de madera tipo invernadero utili-
zada para el secado del musgo posterior a su 
extracción artesanal. Presenta una envolvente 
de polietileno que protege a la materia prima 
de la lluvia y una malla interior que soporta al 
musgo mientras escurre el agua. Los tendales 
por lo general miden 40 metros de largo, 5 me-
tros de ancho y 2,5 metros de alto. Tienen una 
capacidad de secado de aproximadamente 80 
sacos húmedos, durante 3 a 5 días en tempora-
das de extracción del material.

Elaboración propia.
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Capítulo IV

NUEVAS PRÁCTICAS

PRODUCCIÓN ARTIFICIAL DE 
MUSGO SPHAGNUM

El año 2012 la Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA) junto a la Universidad de 
la Frontera realizaron un manual acerca de la 
producción artificial del musgo Sphagnum mage-
llanicum Brid (pompón) junto a los principales 
resultados, experiencias y aprendizajes obteni-
dos dentro de la investigación, con el objetivo 
de implementar un plan piloto de producción 
artificial del musgo.

El plan o guía de producción estuvo orientado 
principalmente a pequeños productores de la 
Región de los Lagos, con el fin de generar un 
producto de calidad de manera sustentable en 
el tiempo, reemplazando la extracción indiscri-
minada del recurso.

Este antecedente demuestra las grandes posi-
bilidades del cultivo artificial del musgo en 
Chiloé debido a sus características climáticas 
y geográficas, en comparación a otras localida-

des de nuestro país donde existe presencia de 
este paisaje, pero su crecimiento es menor a lo 
largo del tiempo.

Este tipo de prácticas permiten proponer nue-
vas maneras de relacionarse con el entorno, be-
neficiando la economía de la zona sin alterar 
el entorno natural de las turberas, por lo cual 
es de vital importancia su difusión y la parti-
cipación de las mismas comunidades para su 
conocimiento y posterior implementación.

A partir del carácter práctico del estudio ante-
rior, donde hubo infraestructuras asociadas es-
pecificamente al análisis y generación artificial 
del musgo Sphagnum, es que se decidió reali-
zar un catálogo que funcione como referencia 
espacial y arquitectónica para la posterior eta-
pa de diseño del proyecto de título.
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Invernadero

Estructura metálica tipo galpón de 25m de 
largo por 11m de ancho, cuenta con una en-
volvente de policarbonato alveolar. La super-
ficie a nivel de suelo puede estar compuesta 
por una losa de hormigón o simplemente por 
gravilla para disminuir costos. En su interior 
se encuentran los contenedores de producción 
artificial del musgo Sphagnum, fabricados en fi-
bra de vidrio de 10m de largo, 1,5m de ancho 
y 0,7m de alto. 

INVERNADERO 
PRODUCCIÓN ARTIFICIAL

Elaboración propia.
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Capítulo IV

NUEVAS PRÁCTICAS

TURBERAS Y GANADERÍA

Los territorios pueden funcionar como una 
herramienta ante la crisis climática. Uno de 
los ecosistemas más importantes para salvar a 
nuestro planeta ante el cambio climático son 
las turberas. El poder de almacenar grandes 
cantidades de carbono en pequeñas porciones 
de tierra, las convierte en zonas de alto riesgo 
al estar expuestas al drenaje para el uso de sue-
lo en ganadería, uno de los principales acele-
radores del cambio climático al aportar con el 
37% de los gases de efecto invernadero a nivel 
mundial (Peters, Turk, 2021).

El drenaje de turberas produce la oxidación 
del carbono almacenado a nivel de turba por 
lo que es liberado como CO2 a la atmósfera, 
un gran porcentaje de turberas han sido drena-
das lo que ha liberado entre el 5 al 6% de emi-
siones de gases de efecto invernadero debido a 
este proceso. 

A modo de ejemplo, el drenar una turbera del 
tamaño de un campo de fútbol emite una can-
tidad de dióxido de carbono equivalente a con-

ducir 145.000 km en vehículo, algo así como 
dar tres vueltas a la tierra. 

La transformación del paisaje de turberas en 
espacios dedicados únicamente a la ganadería 
implica gigantescas consecuencias medioam-
bientales no solo por la liberación de dióxido 
de carbono, sino también por la emisión de 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), ambos 
gases con un potencial de calentamiento glo-
bal superior al del CO2 (Zero Emissions Ob-
jective, 2020).

Sumado a lo anterior la destrucción y reem-
plazo de estos paisajes conlleva la desaparición 
de especies endémicas que actualmente ya se 
encuentran en grave peligro de extinción.

Se calcula que las emisiones del suelo de los 
pastizales utilizados en ganadería y de tierras 
cultivables oscila entre las 30 y 40 toneladas 
de CO2 equivalente por hectárea anualmente.
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TURBERAS TRANSFORMADAS
EN ESPACIOS DEDICADOS A LA 
GANADERIA

Elaboración propia.
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Capítulo IV

NUEVAS PRÁCTICAS

PALUDICULTURA

Los paisajes asociados a las turberas que han  
han sido drenados pueden recuperarse y des-
empeñar un papel fundamental para cambiar 
el rumbo en la lucha contra el cambio climá-
tico. Una de las soluciones para este problema 
es la paludicultura (del latín palus = pantano, 
ciénaga); es una práctica asociada a la agricul-
tura sostenible en turberas rehumedecidas que 
mantiene y construye el cuerpo de la turba. 

A través de esta práctica se mantiene el car-
bono y nitrógeno almacenado en los suelos,  
logrando que los hábitats de las especies ame-
nazadas sean conservados o rehabilitados, pu-
diendo reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y al mismo tiempo incorporando 
una nueva actividad económica para las perso-
nas de la zona, reemplazando la extracción de 
la turba.

El concepto de paludicultura es relativamente 
nuevo, pudiendo funcionar como un puente 
entre la ciencia y la arquitectura del paisa-
je. La mayoría de investigaciones al respecto se 
han realizado en el norte de Europa, principal-
mente en Países Bajos y Alemania, las cuales 
han derivado en estrategias y planificación de 

los territorios con una mirada a largo plazo.
Estos países comparten condiciones geográfi-
cas y climáticas similares con las zonas en que 
principalmente se encuentran las turberas en 
Chile, por lo que su implementación es total-
mente factible.

La paludicultura no solo es clave para una eco-
nomía circular de base biológica que ofrezca 
futuros modelos de negocio resilientes y renta-
bles para agricultores y propietarios de tierras, 
sino que también es clave para el clima, la bio-
diversidad, la seguridad hídrica, la gestión de 
inundaciones y la protección contra incendios 
(Peters, Turk, 2021).

Para este tipo de práctica agrícola sustentable 
existe una gran variedad de especies que pue-
den utilizarse y que contribuyen a la forma-
ción de la turba, entre ellas diferentes tipos 
de cañas y juncos, estos últimos a través de su 
procesamiento y compactación han permitido 
desarrollar tableros de construcción y otros de-
rivados.
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TURBERAS REHIDRATADAS
Elaboración propia.
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Capítulo V

PAISAJE DE TURBERAS Y POMPONALES
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Capítulo V

FLORA

Existe una gran variedad en la composición florística de turberas 
naturales y antropogénicas, contando con una mayor diversidad 
estas últimas, especificamente en las turberas con una perturba-
ción intermedia (si consideramos que las turberas naturales ca-
recen de perturbaciones, y que las turberas antropogénicas con 
extracción de musgo son las más perturbadas) (Díaz et al., 2008).

Dentro de estas especies podemos clasificar tres grandes grupos; 
líquenes, briófitas y plantas vasculares.

Cladonia rangiferina
LÍQUENES

Myrteola nummularia
VASCULARES

Empetrum rubrum
VASCULARES

Riccardia Sp.
BRIÓFITAS

Gaultheria antarctica
VASCULARES

Dicranoloma imponens
BRIÓFITAS
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Capítulo V

FAUNA

Dentro de las especies que componen la fau-
na asociada a las turberas secundarias, en su 
gran mayoría son especies de alto endemis-
mo, siendo catalogadas como especies amena-
zadas y en alto riesgo de extinción debido a la 
actividad antrópica en el territorio.

RANA DE DARWIN
Rhinoderma darwinii

PUDÚ
Pudu mephistophiles

HUILLÍN
Lontra provocax

RAYADITO
Aphrastura spinicauda

ZORRO DE DARWIN
Lycalopex fulvipes

CHUCAO
Scelorchilus rubecula
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Fotografía turberas
Fuente: WCS Chile 
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Capítulo VI

PROPUESTA





Capítulo VI

LUGAR

Se selecciona como área de interés de proyecto 
las turberas antropogénicas o secundarias de 
mayor extensión cercanas a la ciudad de An-
cud, específicamente en torno al Río Huicha, 
debido a la gran exposición en que se encuen-
tran estos ecosistemas por el aumento en el ni-
vel de parcelaciones y urbanización.

AXONOMÉTRICA CONTEXTO
Elaboración propia.
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Capítulo VI

ESTRATEGIAS DE EMPLAZAMIENTO

Para poder aproximarnos a la zona de inter-
vención se realizó un primer encuadre a gran 
escala que considera a las turberas secundarias 
cercanas al río Huicha y el entorno en el que 
se encuentran, reconociendo diferentes tonali-
dades y elementos.

Debido a la gran magnitud del área seleccio-
nada es que surge como estrategia de empla-
zamiento el considerar al territorio del primer 
encuadre como una gran parcela la cual se 
subdivide en 10 partes iguales a partir de las 
recomendaciones de recolección sustentable 
del musgo (FIA, 2017), las cuales consideran 
mantener un 10% de cada terreno o parcela 
sin explotar. 

El criterio para seleccionar una de estas fran-
jas o piezas responde a la incorporación de las 
áreas de mayor degradación y erosión antrópi-
ca y al mismo tiempo contenga una gran por-
ción de turberas secundarias.

Posterior a esto y siguiendo el Manual para la 
planificación del manejo de áreas protegidas 
del SNASPE (2017), se elabora una clasifica-
ción por zonas de intervención entre las que 
podemos encontrar; recuperación, uso exten-
sivo/preservación, manejo de recursos, amorti-
guación y preservación.

Encuadre gral de turberas en torno al Río Huicha 
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Capítulo VI

ESTRATEGIAS DE EMPLAZAMIENTO

Al entender las diferentes zonas y clasificacio-
nes existentes dentro de este paisaje, es que sur-
ge como idea central de proyecto focalizarse en 
los ecotonos o “fronteras” ya que son estos los 
espacios que podrán permitir la protección y 
conservación de las turberas que se encuentran 
en el interior de esta gran pieza.

Por lo tanto, en los ecotonos es donde se en-
focará la propuesta de arquitectura que in-
corpora programas de paludicultura, cosecha 
artificial de musgo Sphagnum, investigación 
científica y espacios dedicados a la educación 
medioambiental.

En cuanto al núcleo al estar compuesto mayo-
ritariamente por turberas, matorrales y bosque 
antiguo es que se propone intervenir lo menor 
posible a través de senderos/pasarelas que per-
mitan conectar los ecotonos ubicados en los 
extremos.

Para poder lograr esto se reconoce y abstrae la 
geometría de los bordes del río para posterior-
mente trazar las direcciones de los recorridos 
que unen ambas partes.

Trazado de recorridos 

Clasificación por zonas de intervención 
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Bosque antiguo Turberas secundarias

Matorral

Hidrografía

VertederoPradera Borde mar

Bosque renoval
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Encuadre general de turberas
en torno al Río Huicha

ESC 1:10.000
Elaboración propia.

Turberas secundarias

Vertedero
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Uso público extensivo y preservación:

Consiste en áreas naturales que poseen 
características específicas de interés para 
el turismo, con paisajes sobresalientes y 
que cuentan con infraestructura asociada 
a actividades recreativas de moderada o 
baja densidad (principalmente senderos 
interpretativos y miradores o estaciones 
de descanso).

Recuperación:

Consiste en áreas naturales que han reci-
bido algún tipo de alteración, por causas 
naturales o antrópicas y cuyo objetivo es 
restaurar o rehabilitar el ecosistema origi-
nal para recuperar sus funciones o servi-
cios ecosistémicos. Se trata de una zona 
transitoria que, luego de recuperada, será 
asignada a una de las otras zonas de uso.
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Uso público extensivo y preservación:

Consiste en áreas naturales que poseen 
características específicas de interés para 
el turismo, con paisajes sobresalientes y 
que cuentan con infraestructura asociada 
a actividades recreativas de moderada o 
baja densidad (principalmente senderos 
interpretativos y miradores o estaciones 
de descanso).

Amortiguación:

Consiste en áreas de extensión variable, 
asociadas directamente a zonas de uso in-
tensivo y a los límites del área protegida 
que lo requieran, y cuyo objetivo es dismi-
nuir el efecto borde asociado a las zonas 
de uso intensivo y a las amenazas y activi-
dades desarrolladas en las zonas aledañas 
al ASP. 

Manejo de recursos:

Consiste en áreas al interior de una Re-
serva Nacional dispuestas para el uso y 
aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales (ej. agua, flora, fauna, suelos), en 
virtud de sus aptitudes y condiciones de 
conservación y en el marco de las regula-
ciones según la legislación vigente. En su 
manejo pueden participar las comunida-
des locales y otros agentes externos.

Área de intervención junto 
a zonificación y senderos

ESC 1:5.000
Elaboración propia.
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Capítulo VI

REFERENTES

Plan estratégico de oportunidades de Moonee Ponds Creek



59

Parque de inundaciones West-Brabantse Waterlinie
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Capítulo VII

GLOSARIO
Conceptos Claves

Briófitas: Plantas terrestres no vasculares, her-
báceas que crecen muy cerca unas a otras for-
mando cojines sobre rocas, troncos y suelo.

Ecotono: Zona de transición entre dos ecosis-
temas diferentes.

Endémico: Ser vivo que se únicamante se en-
cuentra en una región determinada.

Erosión: Desgaste o degradación de la superfi-
cie de tierra por la acción de las fuerzas natura-
les, pudiendo ser incrementada por actividades 
humanas.

Escarpe: Desnivel aspero de terreno.

Humedal: Terreno de aguas superficiales o 
subterráneas de poca profundidad.

Líquenes: Organismos formados por la sim-
biosis entre un hongo y, al menos, un organis-
mo fotosintético.

Paludicultura: Agricultura y silvicultura en 
turberas rehidratadas, práctica que reduce 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por el drenaje de turberas, funcio-
nando como una alternativa frente al cambio 
climático que incorpora el desarrollo de las co-
munidades locales.

Sustrato: Superficie en la que una planta o 
animal vive.

Turba: Materia orgánica semidescompuesta 
formada dentro de turberas, presenta un co-
lor pardo oscuro y almacena altos niveles de 
carbono.

Turbera: Tipo de humedal que presenta gran-
des cantidades de musgo Sphagnum y turba.

Vasculares: Organismos formados por células 
vegetales que cuentan con tejidos que condu-
cen los fluidos internos, y otros que otorgan 
soporte para permitir que estas consigan su 
desarrollo.
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Anexos

Turberas y pomponales en los medios
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