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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Alcance del estudio 

En la zona del Río Vargas, aproximadamente 46 km al noreste de Tortel, concretamente 

en el predio de Don Cristián Arratia, se está dando el primer (y único) caso de extracción 

del musgo pompón (Sphagnum magellanicum) en la provincia Capitán Prat, en la región 

de Aysén. Las evidencias se han observado desde octubre de 2016, en la forma de sacos 

amontonados al lado de la carretera austral que conecta Tortel y Cochrane (Figura 1). 

 

Figura 1. La cosecha de Sphagnum magellanicum en el predio de Don Cristián Arratia, sector Río 

Vargas; tomadas el 26 de octubre 2016 por Kyla Zaret 

 

Dado este suceso, el Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Agricultura acudió a 

Round River Conservation Studies (RRCS) en busca de apoyo e información sobre el 

caso, planteando que RRCS forme parte de la “Mesa del Sphagnum” de Aysén, desde 

entonces incorporada a la “Mesa de Productos Forestales No Madereros”, aportando 

con información científica de base en esa área. 

Round River Conservation Studies es una organización no-gubernamental de 

investigación y educación, cuyo objetivo es la formulación e implementación de 

estrategias de conservación y restauración de la naturaleza. Desde octubre de 2016, 

RRCS ha abordado la cosecha sustentable del Sphagnum como uno de sus ‘Proyectos 

de Conservación Integrales’, mediante los cuales pretende formular soluciones técnicas-

sociales para la conservación de la biodiversidad en la Patagonia chilena. Anexo 1 

contiene los integrantes del equipo de RRCS contribuidores al Proyecto de Conservación 

Integral del Sphagnum.  
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1.2 Fundamentos 

Las turberas son ecosistemas milenarios, anegados de agua de manera permanente, 

donde la lenta descomposición de materia orgánica promueve la formación de suelo 

formado por detritus orgánicos denominado ‘turba’ (Henríquez, 2004; Iturraspe, 2010; 

Pisano, 1983). La vegetación que crece en estos ecosistemas está adaptada a vivir en 

condiciones de inundación, poco oxígeno y baja temperatura, por lo que muchas de las 

especies que presentan son exclusivas de estos ambientes. Las turberas pueden ser 

dominadas por una variedad de especies, incluyendo briófitos (e.g., musgos), 

graminoides, arbustos y árboles. 

A su vez, las turberas tienen importante valor dada la gran cantidad de servicios 

ecosistémicos que brindan: 
 

 

1. Memoria paleoecológica: las turberas preservan de manera excepcional los restos 

vegetales que se han ido acumulando durante cientos de años, convirtiéndose en 

información sobre la historia del lugar. 

2. Sumideros de carbono: las turberas almacenan de forma importante carbono de 

suelo, que se ha ido acumulando durante miles de años; además sirven como 

sumideros de dióxido de carbono. 

3. Reservorio de agua dulce y mitigación de cambios en el régimen hídrico: tanto la 

turba como la masa vegetal viva presentan la capacidad de almacenar agua (e.g., 

el musgo pompón tiene la capacidad de almacenar hasta 20 veces su peso seco; 

Iturraspe y Roig, 2000) además de regular el flujo de agua, particularmente 

durante eventos extremos. 

4. Filtración de agua: una de las funciones que cumplen los humedales es la 

retención de metales pesados, nutrientes, y otros elementos que pueda contener 

el agua, por lo que ésta sale más limpia del sistema. 

Los turbales o pomponales, a diferencia de las turberas, son ecosistemas principalmente 

antropogénicos dominados por el musgo pompón, resultado de la tala rasa y quema 

intencionada de bosques con poco drenaje (Agüero, 2013; Díaz et al., 2005a). No 

obstante que no han acumulado turba suficiente para considerarse turberas, comparten 

gran parte de la flora y fauna, y los mismos servicios ecosistémicos, aunque se necesita 

más investigación.  
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1.3 Antecedentes 

En los últimos 20 años en Chile, se ha desarrollado la comercialización del musgo 

pompón. Es precisamente por su capacidad en almacenar gran cantidad de agua que 

es utilizado en el ámbito de la jardinería como sustrato natural para mejora de suelo 

(Agüero, 2013; Díaz et al., 2005a). Dada su importancia económica y su alta valorización 

en el mercado internacional, principalmente en Taiwán (Instituto Forestal, 2017), la 

explotación de este recurso se ha extendido en las regiones de Los Lagos (X), 

Magallanes (XII) y Aysén (XI).  

En los últimos 12 años, se han realizado varios estudios en la Isla Grande de Chiloé (X 

región) sobre el impacto ambiental de esta práctica, pautas de manejo, y el marco legal 

que pudiera amparar estos ecosistemas (actualmente no hay ninguna ley de protección), 

así como alternativas económicas ligadas a la conservación de servicios ecosistémicos 

(Agüero, 2013; Díaz et al., 2005a; Díaz et al., 2008; INIA-CRI-Kampenaike, 2012; Zegers 

et al., 2006). 
 

Varios estudios han demostrado que la extracción de musgo tiene efectos en la 

composición de especies de flora y fauna, y en la dinámica freática (Díaz et al., 2008; 

Mansilla, 2008; Zegers et al., 2006). Sin embargo, en Aysén se ha producido 

relativamente poca información de base acerca de este tema. 
 

 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico de las características bióticas y abióticas, y el entorno general 

del primer (y único) caso de extracción del musgo pompón en la provincia Capitán Prat, 

XI región de Aysén, para así promover el uso sustentable de sus humedales. 

2.2 Objetivos específicos 

• Determinar la diversidad de flora presente en el área de estudio 

• Determinar las características hidrológicas y de suelo en el área de estudio   

• Determinar posibles efectos a medio-largo plazo de la cosecha de pompón 

en la regeneración de especies y la hidrología del área 

• Registrar observaciones referentes a la práctica o modo de cosecha 
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• Promover la cosecha sustentable del pompón a través de mecanismos sociales 

y participativos. 

  

3.  ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio corresponde al predio perteneciente a Don Cristián Arratia. Éste se 

encuentra en la zona del Río Vargas (Figura 2), aproximadamente 46 km al noreste de la 

comunidad de Tortel, en la parte sur de la Provincia de Capitán Prat, región de Aysén 

(Figura 3). Cuenta con una extensión de aproximadamente 130 ha (Figura 4).  

 

 

 
FIgura 2. Sector Rio Vargas; foto tomada por Adam Spencer a través de un dron 

 

  

El área se caracteriza por una vegetación baja dominada por el musgo Sphagnum 

magellanicum, con especies asociadas de turbal esfagnoso y árboles dispersos de ciprés 

de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), el que ha sido severamente explotado. En 

zonas más alejadas de la carretera se presentan islas o parches arbolados con ciprés de 

las Guaitecas, costilla de vaca (Blechnum magellanicum), orocoipo (Myoschilos oblonga), 

chaura (Gaultheria mucronata), ciprés enano (Lepidothamnus fonkii) y sauco del diablo 

(Raukaua laetevirens), entre otras. También presenta diversos charcos de agua 

dominados por Sphagnum fimbriatum y Juncus procerus. 

La red hidrográfica del área corresponde a los cursos de agua que bajan por escorrentía 

desde las montañas aledañas. 
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Figura 3. Mapa de la región de Aysén (perímetro verde) y la ubicación del predio Arratia (círculo rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Fotografía aérea del área de estudio (perímetro verde); foto tomada en 1997 por El Servicio 
Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF) 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

El trabajo de campo se inició en febrero de 2017, cuando se establecieron las parcelas 

permanentes de estudio y se instaron los equipos. Durante ese mes, se levantaron los 

datos de base de la composición vegetal, el nivel freático y el suelo orgánico. Los datos 

de nivel freático se han continuado recolectando semanalmente por los trabajadores y 

el mismo dueño del predio. En octubre de 2017, RRCS volverá al campo, tomando los 

primeros datos de regeneración de Sphagnum, entre otros. 

Las siguientes metodologías se realizaron en un total de 12 transectos (T) distribuidos a 

lo largo del área de estudio (Figura 5), siguiendo la carretera como eje referente y 

adentrándose al turbal hasta 60m. Los transectos se separan entre sí por 100m en la 

zona con mayor perturbación (T1 a T5) y por >200m a partir de T5 (Figura 5). Para cada 

transecto se anotaron las coordenadas geográficas, orientación, distancia respecto al 

primer transecto (punto 0km), presencia de perturbación, y observaciones generales. En 

cada transecto se aplicaron las metodologías de composición vegetal (4.1); en cuatro 

transectos, se instalaron (un total de 20) parcelas para la medición de nivel freático y 

muestreo de suelo orgánico (4.2; 4.3), y en 15 parcelas al azar donde se evidenció la 

extracción de Sphagnum, se midió la profundidad de extracción de pompón en 3 puntos 

(4.4). Se utilizaron estacas clavadas para delimitar las parcelas. 

 

 
Figura 5. Mapa esquemático de los transectos (T) realizados y detalle de un transecto ejemplo; foto 

tomada por SAF 
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4.1  Inventario de composición vegetal y regeneración de Sphagnum 

A lo largo de los transectos, a intervalos de 10m, se creó una parcela de 1m2 siempre 

ubicada al lado derecho (Figura 6a). En las parcelas, los siguientes datos fueron 

levantados:  

(1) Especies presentes (plantas vasculares, pteridofitas, briófitas y líquenes) y 

su cobertura (porcentaje); 

 (2) Altura de renovales de ciprés de las Guaitecas (<30cm altura y <5cm de 

 diámetro);  

 (3) Presencia de perturbación (extracción); y 

 (4) Tasa de (re)generación de Sphagnum (se dejaron reglas instaladas para 

 medidas a futuro). 

El proceso de identificación de especies vegetales se realizó utilizando guías fotográficas 

y descriptivas, que incluyen Díaz et al. (2005b), Goffinet et al. (2012), Larraín (2007), 

Rodríguez et al. (2008), Rodríguez et al. (2009), y Villagra et al. (2009), y colectando 

algunos especímenes para confirmar su identificación con especialistas (Fernán Silva 

[Servicio Agrícola Ganadero - SAG]). 
 
 

Figura 6. (a) inventario de composición vegetal; (b) tubos de nivel freático y medición de la altura del 

musgo Sphagnum; y (c) perfil de suelo orgánico 
 

 

a	 b	 c	
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4.2  Nivel freático instantáneo 

A lo largo de 4 transectos, a intervalos de 10m (i.e., en un total de 20 puntos), se 

instalaron tubos de nivel freático (Figura 6b), taladrando hasta una profundidad de 80cm 

e instalando tubos piezométricos de 1m de largo, dejando así 20cm sobre el nivel del 

suelo para realizar las mediciones. Para la instalación, se utilizó barreno o pala para 

remover la capa vegetal y quizás penetrar un sustrato restrictivo (i.e., que no permite 

que el agua subterránea llegue a la superficie). Para medir la profundidad del agua (la 

distancia entre la superficie y la parte superior del agua), se utilizó una cinta de costurera 

con un peso atado. 

4.3  Muestreo de perfil del suelo orgánico  

Se registró el perfil de suelo en la primera (0m) y la última (50m) parcela de cada 

transecto (Figura 6c). Se utilizó Montana Natural Heritage Program (2013) para distinguir 

entre el suelo orgánico y mineral, y para clasificar los sustratos minerales. Los datos 

siguientes fueron levantados: 

(1) Composición de los distintos sustratos desde la capa viva de Sphagnum 

hasta el suelo mineral; 

(2) Profundidad de los distintos sustratos; y  

(3) Profundidad del nivel freático. 

4.4  Muestreo de la profundidad de extracción de Sphagnum  

En 15 parcelas al azar donde se evidenció la extracción de Sphagnum, se midió la 

profundidad de extracción de pompón en 3 puntos diferentes.  

4.5  Levantamiento de información a través de entrevistas 

Una metodología cualitativa de observación fue utilizada para recolectar datos sobre la 

práctica de la cosecha de Sphagnum. Durante el trabajo de campo, se conversó  con los 

dueños del predio, los trabajadores, y el empresario encargado. Algunos trabajadores 

habían participado en la cosecha de Sphagnum en varias temporadas durante años en 

otras partes del país; debido a sus experiencias en los mismos sitios durante años 

consecutivos, pudieron aportar comentarios valiosos sobre los cambios en la calidad y 

abundancia del recurso y las condiciones ambientales que resultaron después de la 

cosecha. En la sección a continuación, se presenta un resumen de lo que se aprendió a 

través de estas entrevistas. Los participantes nos dieron su permiso para compartir sus 

comentarios. 
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5.  TESTIMONIO DE RECOLECTORES E INTERMEDIARIOS 
 

5.1 La cosecha 

El musgo se cosecha con una herramienta llamada ‘horqueta’. Ésta se fabrica mediante 

la forja a fuego de un rastrillo. Cada “horquetada” extrae entre 10-20cm de musgo, que 

se apila en montones que posteriormente son guardados en sacos. Antes de guardarlos, 

se da el proceso de “escarmentar”, donde se separan los restos vegetales (que no son 

aprovechados) del musgo limpio. Cada trabajador empaqueta alrededor de 50-80 sacos 

de musgo por día. Estos sacos se ordenan en “patas”, i.e., pilones en castillo de 25-30 

sacos que se ubican cerca del camino para que se sequen y se carguen más fácilmente 

al camión. 

5.2 Transporte 

Los sacos se cargan en camiones que llegan por la carretera y se suben a la barcaza 

Austral Trans Broom en Puerto Yungay, dirección a Puerto Natales. Allá se encuentran 

las instalaciones para su secado y empaquetado. El empaquetado se realiza en fardos 

de 3-5 toneladas que posteriormente se cargan en containers para su exportación. Ésta 

se realiza a través de empresas más grandes y de carácter internacional. Según la 

información registrada, existen alrededor de 10 empresas exportadoras en Chile, 

mientras que el número de empresarios responsables del proceso es mucho mayor.  

5.3 Periodo de cosecha 

La cosecha del pompón en el predio Arratia se realizó durante los meses de verano 

(octubre - abril), y se retomará a partir de septiembre. Ésta sería una temporada de 

trabajo normal excepto si las condiciones del invierno son buenas (sin muchas lluvias), 

entonces puede prolongarse. 

El periodo planeado de extracción de este predio es de cinco temporadas (cinco años), 

hasta llegar al final del predio. Los trabajadores conjeturan que, tras el quinto año de 

cosecha, el primer tramo cosechado, próximo a la carretera, se habrá regenerado y el 

musgo habrá crecido lo suficiente para volver a ser cosechado. 

5.4 Comentarios adicionales 

En la Isla Grande de Chiloé ya los propietarios han prohibido cosechar porque se secaron 

los campos. Allá se realizó la cosecha de turba con maquinaria y se extrajo a tanta 

profundidad que no se ha regenerado la vegetación ni el sistema hídrico. Hay diferencias 
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en la profundidad de la capa de musgo entre el predio Arratia y las áreas en que se 

cosecha en Chiloé y Puerto Montt, donde el pompón cosechable es más alto: mientras 

que en Puerto Montt por cada superficie de pompón se extraen 5 rastreadas, en el 

predio Arratia se extrae solamente una; es decir, el rastrillo se clava una sola vez en un 

mismo punto. Lo anterior se debe a que el sustrato debajo del pompón en el predio 

Arratia contiene relativamente mayor humedad. 

No obstante que la práctica de cosecha que se realizó en predios de Puerto Montt fue 

manual,  ya no existe la posibilidad de seguir extrayendo el musgo en ellas. Eso podría 

deberse al hecho de que los trabajadores hicieron una extracción anual de toda la 

cobertura de musgo, en una cosecha reiterada año tras año, sin esperar a una buena 

regeneración de la vegetación. Esto se tradujo en una disminución de la eficiencia y 

calidad del producto ya que el musgo pompón resultante es más fino y disgregado. 

Actualmente, se está realizando esta práctica al otro lado de la carretera en el mismo 

predio Arratia, y en otro predio en la zona de Lago Vargas. También se está realizando 

esta práctica en el Chaltén (República Argentina) y en Puerto Natales, donde fue 

implementada por el mismo empresario encargado de la cosecha en el predio Arratia y 

en los campos de Puerto Montt. 
 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 La cosecha del musgo pompón en el predio Arratia supone el primero de estos casos 

en la provincia Capitán Prat de Aysén. Esto promueve la inquietud y curiosidad de los 

pobladores de las comunas aledañas (Cochrane y Tortel) y de los turistas que cruzan la 

carretera austral por este tramo. En la región de Aysén, la información relevante a los 

humedales es escasa, por lo tanto es de suma importancia realizar estudios que 

contribuyan a entender estos ecosistemas y divulgar su conocimiento a la población 

local con la finalidad de evitar una expansión de esta práctica prematura, sin antes 

comprender mejor su dinámica y el buen manejo de la extracción del musgo. 

6.2 Los estudios realizados en la Isla Grande de Chiloé por miembros de la Fundación 

Darwin son de gran utilidad para la problemática existente en la región de Aysén. Éstos 

incluyen Díaz et al. (2005a), Díaz el al. (2008),  y Délano (2013). 

6.3 Tras ser informados de los objetivos del proyecto y las metodologías implicadas,  

tanto los trabajadores del musgo pompón como el propietario Don Cristián Arratia 
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accedieron a colaborar con la toma de datos del monitoreo, formando parte del mismo 

equipo científico. Esto supone la incorporación de un trabajo en comunidad al estudio 

científico, donde los mismos recolectores y la familia propietaria del predio toman 

responsabilidad y consciencia en el manejo de esta práctica y del ecosistema. Esto 

podría suponer un importante avance en el entendimiento de la problemática; por lo 

tanto se recomienda continuar compartiendo la información y la responsabilidad del 

manejo del área con las familias y trabajadores implicados. 

6.4 A su vez, las metodologías de monitoreo deberían seguir instaladas y tomándose 

datos durante 5 años, ya que es el plazo que se tardará en extraer todo el musgo del 

predio y, por lo tanto, los cambios en la dinámica hídrica podrían diferir a medida que 

se expanda el área intervenida. 

6.5 Se propone un estudio científico en un área control que sirva para comparar los 

resultados obtenidos en el predio Arratia con un área no intervenida. 

6.6 También se propone la realización de una cosecha experimental en un área cercana 

al predio donde se aplique la propuesta de manejo y recolección sustentable del musgo 

pompón según Délano (2013). 

6.7 Se requiere un catastro de las áreas o predios que están siendo explotadas para la 

cosecha del musgo pompón y la intensidad de la misma. Ligado a esto, se propone 

impulsar un catastro regional de los humedales y su clasificación, haciendo una 

caracterización de la flora, fauna, hidrología y sustrato de las turberas y turbales, para así 

poder valorar los servicios ecosistémicos que otorgan. 

6.8 Por último, se recomienda el fomento de una red de contactos entre organizaciones, 

organismos públicos, y expertos en el ámbito tanto como pobladores implicados en la 

práctica de cosecha del pompón, promoviendo así el óptimo intercambio de 

información y asistencia técnica a nivel regional, interregional, e internacional, hacia un 

manejo verdaderamente sustentable de este recurso natural.  
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