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1. Introducción 
 

Bosques Los Lagos SpA., es una empresa Forestal e Industrial, dedicada al manejo de plantaciones de 

Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens e híbrido de globulus-nitens (Gloni)  y a la transformación 

industrial de maderas pulpables en astillas provenientes mayoritariamente de bosques propios y en 

menor medida de terceros. Esta producción se comercializa en el mercado internacional, para la 

producción de celulosa. Su planta industrial se ubica en la ciudad de Puerto Montt y Calbuco, y su 

patrimonio forestal se localiza en las provincias de Llanquihue y Osorno, Región de Los Lagos, Chile.  

 

El patrimonio de Bosques Los Lagos SpA., abarca una superficie total de 18.274,8 hectáreas, de las 

cuales 10.280,6 ha corresponden a plantaciones de Eucalyptus globulus, 365.7 ha corresponden a 

Eucalyptus nitens y 175,8 ha corresponden a Gloni, las que se han establecido principalmente en la 

depresión intermedia y sector oriental de la Cordillera de la costa.  

 

La empresa a partir de diciembre del año 2002 ha sometido sus operaciones de manejo forestal, bajo 

las directrices del Estándar Internacional de Certificación, Forest Stewardship Council ® (FSC®).  

 

El FSC® es una organización internacional, no gubernamental, sin fines de lucro e independiente, su 

objetivo es promover un manejo forestal que sea ambientalmente responsable, socialmente beneficioso 

y económicamente viable en los bosques de todo el mundo (FSC® Internacional). 

  

En esta misma línea y siguiendo las políticas de esta certificación internacional, la empresa Bosques 

Los Lagos SpA ha realizado evaluación constante a su patrimonio que tiene por objetivo identificar, 

monitorear y mejorar las Áreas de Altos Valores de Conservación (AAVC) presentes en sus predios. 

   

Un Alto Valor de Conservación es un valor biológico, ecológico, social o cultural que es reconocido 

como de importancia sobresaliente o de importancia crítica (FSC® Internacional), por lo tanto, las 

AAVC se definen como Áreas a la escala del sitio o paisaje para el cual se tomarán decisiones de 

manejo especiales que se implementarán para mantener o mejorar un AVC. Las actividades específicas 

de manejo, normas o directrices están relacionadas con áreas definidas. Pueden aplicarse a toda la 

unidad de manejo (por ejemplo, madereo de impacto reducido o no madereo, prohibición de caza, etc.) 

o a grupos de sitios, recursos o actividades (por ejemplo, sitios de anidación, sitios sagrados, tipos de 

suelo específicos, temporadas de cosecha). Incluyen los sitios específicos que contienen AVCs, así 

como cualquier sitio, recursos o actividades esenciales para la protección permanente de los AVCs (por 

ejemplo, zonas de amortiguamiento, refugios) o para la conectividad entre sitios que contienen AVCs 

(por ej., corredores).  

 

El presente documento es una actualización del documento confeccionado en versiones anteriores 

donde el principal cambio radica en la confección de un procedimiento adicional de identificación de 

los posibles AVC llamado “Procedimiento para la evaluación de AVC en predios de la empresa y 

sectores colindantes” que está alineado con las definiciones de AVC entregadas por la oficina 

nacional de FSC en chile, en las siguientes líneas podremos visualizar las clasificaciones de AVC 

para los predios del patrimonio de Bosques Los Lagos SpA. 

 



2. Metodología 
 

El levantamiento de las AAVC se realiza a través de revisión de antecedentes de escritorio, recorrido 

de todas las formaciones vegetacionales nativas como parte del proceso de Caracterización del BN, 

visitas prediales, antecedentes e inquietudes presentadas por vecinos, comunidades y otros 

Stakeholders directamente relacionados. 

 

Forestal Los Lagos mantiene su monitoreo habitual y constante de los AVCs donde con el pasar de los 

años y experiencia a simplificado  el entendimiento general de las gestiones de análisis, sumado con  

estrategia de monitoreo y actividades se acogerá fácilmente a los continuos cambios y evoluciones que 

está sometido el concepto de AAVC en el mundo científico, especialmente en el análisis e 

interpretaciones en los que FSC® avanza, tanto a nivel internacional como local  a través de lo que 

informa la oficina nacional. 

 

Es importante señalar también, la dinámica que estas áreas tienen, de acuerdo con los diversos 

comportamientos sociales y ambientales, como traslados de población a centros más poblados, cambios 

en el clima y la disponibilidad de aguas subterráneas, cambios socio culturales debido a la mirada de 

las distintas generaciones de familias.  

 

Los cambios de los Altos Valores son significativos, tanto para predios que los tienen actualmente, 

como para aquellos que posiblemente les surjan. 



 
 

2.1. Desclasificaciones de AVC 

 

En el periodo que abarca desde el año 2008 a 2022 se han definido distintos AVCs en el patrimonio de 

Forestal Los Lagos los cuales fueron clasificados según los requisitos del FSC® y que posteriormente 

fueran desclasificados producto de que no figuraban como de importancia para ninguna organización 

nacional o internacional, también aquellos que se encontraban fuera del patrimonio de Bosques Los 

Lagos S.A.  que no se tiene una influencia directa o indirecta en su gestión. 

 



Sectores donde existían actividades de recolección de plantas medicinales, potenciales recolección de 

frutos silvestres u otras zonas de protección más allá del límite de la propiedad de Bosques Los Lagos 

son los casos que se desclasificaron luego de ser monitoreado por más de 3 años sin registros de interés 

en continuar o iniciar con la recolección de frutos y/o hierbas, es decir que ninguna parte interesada o 

vecinos directos han solicitado formalmente a la empresa el acceso para la recolección. 

 

En relación con todo lo mencionado respecto a la desclasificación la empresa mantiene su enfoque 

precautorio y en las distintas visitas de monitoreo de faenas u otras actividades relacionadas con el 

manejo silvícola se mantendrá el enfoque precautorio de observación y comunicación con vecinos ante 

cualquier solicitud por parte de ellos, en vista de que alguna de las actividades mencionadas pudiera 

volver a efectuarse y según el análisis podría clasificarse como AVC nuevamente (actividades 

sistemáticas). 

 

2.2. Altos valores de conservación 
 

De acuerdo con lo publicado por FSC® Chile (2016), se aplicó la identificación, evaluación, manejo y 

monitoreo de los AVC, considerando los 6 tipos de AVC propuestos por el estándar FSC® descritos 

en la siguiente tabla. 

 
AV

C 

Descripción Categorías 

1 Diversidad de Especies 1.1 Áreas Silvestres Protegidas. 

1.2 Especies amenazadas, raras y en 

peligro. 

1.3 Especies endémicas. 

1.4 Áreas de Uso crítico temporal. 

2 Grandes ecosistemas a escala de paisaje  (sin categorías adicionales) 

3 Ecosistemas dentro de, o que contienen ecosistemas raros, 

amenazados o en peligro. 

(sin categorías adicionales) 

4 Áreas que proporcionan servicios ecosistémicos básicos en 

situaciones críticas. 

4.1 Protección de cuencas receptoras. 

4.2 Control de la erosión y de la 

estabilidad del terreno. 

4.3 Bosques y áreas cortafuegos. 

5 Áreas que satisfacen las necesidades básicas de 

comunidades locales. 

(sin categorías adicionales) 

6 Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de 

comunidades locales. 

(sin categorías adicionales) 

 

Todos los detalles de la definición, evaluación y determinación de un AVC están descritos en el 

documento “Identificación de Áreas de Alto Valor de Conservación”. Procedimiento para la evaluación 

en predios de la empresa, sectores colindantes y predios para compras. 

 



3. AVC determinados por Bosques Los Lagos SpA., desarrollo de 

actividades y su monitoreo. 
 

3.1. AVC 1 Diversidad de Especies. 

 

Este valor incluye áreas con concentraciones extraordinarias de especies, incluyendo la presencia de 

especies amenazadas o en peligro (RAP), especies endémicas, mezclas inusuales de grupos 

taxonómicos y concentraciones extraordinarias estacionales de poblaciones y que son de importancia 

significativas a nivel global, regional o Nacional. 

 

Forestal Los Lagos posee en el predio Llahuecha un área de 27.1 hectáreas aproximadamente donde se 

encuentra la especie Alerce (Fitzroya cupressoides) en conjunto con otras especies particulares de este 

tipo forestal. Este sector fue declarado como AAVC debido a la importancia global, nacional y regional 

de esta especie. El Alerce es uno de los árboles endémicos de mayor relevancia de los bosques 

templados de Sudamérica, posee una longevidad y trascendencia ecológica reconocida a nivel mundial. 

Actualmente se encuentra sólo en algunos puntos específicos de la Décima Región. 

 

El Alerce es una especie monotípica y endémica de los bosques templados subantárticos de Chile y 

Argentina. Actualmente se encuentra restringida y discontinuamente distribuida desde Valdivia a 

Palena, entre los 20 a los 1.400 msnm (Rodríguez & Quezada 1995) ocupando terrenos bajos de suelos 

húmedos y formando comunidades, en asociación con especies arbóreas como el canelo, avellano, tepa, 

coihue, mañío hembra, tineo, entre otras, que se agrupan bajo el tipo forestal Alerce (Donoso 1981). 

 

Debido a que su madera posee extraordinarias cualidades mecánicas, durabilidad, hermosa veta, 

resistencia a la humedad o al ataque de los insectos, ha pasado intensas y extensas cosechas por muchos 

años, lo que dio como resultado su declaración como Especie En Peligro según el Ministerio de Medio 

Ambiente y su proceso de clasificación de las especies en categoría de conservación. A pesar de toda 

la legislación chilena e internacional prohibiendo su tala, se mantienen hasta hoy en algunos lugares 

específicos en Chile cosechas ilegales que ponen en riesgo su regeneración.  No corresponden a 

volúmenes mayores, sin embargo, son de alto impacto en la población, ocasionando una gran atención 

pública. 

 

El atributo más importante de esta AAVC es precisamente la especie Alerce, por lo tanto, lo relevante 

en el manejo de esta zona es fomentar su regeneración y de sus especies acompañantes, garantizando 

su dinámica de desarrollo natural según el tipo forestal. 

 

Variados estudios demuestran que la ecología de la especie Alerce es una de las mejores adaptadas 

para crecer en suelos pobres y delgados, en arenas volcánicas o en pantanos, situaciones ambientales 

donde no existe mayor competencia con otros árboles. Se encuentra información donde dice que la 

regeneración del Alerce está asociada muchas veces con alteraciones catastróficas naturales, tales como 

erupciones volcánicas o grandes derrumbes de tierra y rocas. En estas situaciones esta especie 

demuestra una habilidad colonizadora exitosa a través de pequeñas plantas germinadas de semillas. 

 



Uno de los factores importantes es mantener cuidadosamente la regeneración natural de las especies 

asociadas al Alerce, con el fin de recrear los ecosistemas lo más parecido que sea posible a los 

originales. 

 

3.1.1. Manejo y monitoreo del AVC 

 

a) Manejo silvicultural del relicto de bosque de Alerce mediante técnicas de enriquecimiento, se han 

realizado limpias y clareos, con el objetivo de manejar y proteger la regeneración natural de alerces, y 

conservar el recurso, mejorando la calidad ambiental del bosque a corto, mediano y largo plazo. 

 
b) Restauración ecológica, mediante la implementación de medidas que abarquen en primer lugar la 

eliminación de las especies exóticas e invasoras en el predio, mediante técnicas de bajo impacto, como 

anillamiento y roce mecánico de los individuos de E. globulus, y la eliminación de invasores biológicos 

como U. europaeus y A. melanoxylon, entre otros. Ver vista referencia Google Earth 

Se ha implementado la restauración ecológica, plantando Coihues (Nothofagus Dombeyi), especie 

propia del sitio establecido de diferentes maneras de distribución con muy buenos resultados tanto 

cuadrada como aleatoria, por último, controlando el ingreso de personas y animales que pudiesen 

causar daño permanente en el lugar. 

 

c) Análisis de un desarrollo económico en el predio de bajo impacto, se presentó y aprobó un Plan 

de Manejo de Preservación que considera la construcción de un sendero de vigilancia y educación 

ambiental de 1, 76 km de longitud ubicado dentro del rodal de AVC.  

De igual forma se postuló al Fondo de conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque 

nativo con el proyecto del “Sendero Preservación y Educación Ambiental Llahuecha” el que fue 

aprobado por ser un bosque de preservación y formaciones xerofíticas de alto valor ecológico. 

 

d) Educación, comunicación ambiental e interpretación del patrimonio natural, social y cultural, 

en relación al punto anterior, mediante el diseño e implementación de un sendero interpretativo 

autoguiado o con participación de guías locales dependiendo de los grupos de interés, que abarca las 

áreas de restauración ecológica y el bosque de alerce, tomando ambos tópicos como las áreas temáticas 

principales en la ejecución de instrumentos de educación ambiental (charlas, excursiones, observación 

e identificación de vida silvestre, capturas fotográficos, entre otras actividades).  

 

  



Predio Llahuecha 2003 Predio Llahuecha 2018 

  
Se aprecia en esta imagen de referencia 

histórica de Google Earth la concentración de 

Eucalyptus globulus que cubre el 70% de la 

superficie del predio. 

En esta imagen más actual se puede apreciar la 

conversión del Eucalytus glubulus por especies 

nativas eliminando los rebrotes de exóticas con 

manejos mecánicos permanentes por parte de la 

empresa. 

 

Alerces Juveniles Regeneración de Alerce 

 
 

 

 

  



 

Establecimiento de coihues con dosel 

cerrado 

Zonas con regeneración de E. Globulus, 

los cuales se someten a manejo mecánico 

para la extracción. 

  

 

 

3.2. AVC 2 Grandes ecosistemas a escala de paisaje significativos a nivel global, 

regional o nacional. 

 

BLL posee en su patrimonio, específicamente en los predios “El Cacique L-B” y el Predio “Coligual” 

un área de 22.1 hectáreas y de 9.8 hectáreas respectivamente donde se encuentra la especie Raulí 

(Nothofagus alpina), representando uno de los límites geográfico sur según la distribución de dicha 

especie.  

 

Este sector fue declarado por BLL como AAVC, se alude a la importancia, nacional y regional de esta 

formación boscosa. A pesar de que el Raulí no tiene problemas de conservación como especie 

individual, el hecho de que esté presente en este rodal, manifiesta una particularidad al estar fuera de 

su distribución contemporánea más común. 

 

En un estudio de Jose San Martin describe la distribución de la especie como sigue “Por el lado de 

Argentina, entre los 39º 24’ y 40º 10’ LS y siguiendo la ladera oriental de la Cordillera de los Andes, 

las formaciones de “Raulí” presentan distribución continua (Veblen et al. 1996), mientras que, por el 

lado chileno, es disjunta con una mayor cobertura latitudinal modelada por el relieve geográfico del 

país. Algunas comunidades se encuentran en la ladera occidental del cordón cordillerano andino desde 

el estero Los Queñes (35º 13’ LS), VII Región provincia de Curicó, por el norte, al Lago Maihue (40º 

22’ LS), provincia de Valdivia, X Región, por el sur (Donoso 1978, Ormazábal y Benoit 1986). Luego, 

otras continúan por la Cordillera de la Costa desde el sector de Copiulemu (36º 03’ LS), VIII Región 

(San Martín y Doll 1999), a un sector de Purranque (41º 15’ LS) provincia de Osorno, X Región 

(Martínez 1993). Finalmente, ejemplares aislados ocupan la depresión intermedia desde Lanco (39º 

30’ LS) al norte del río Llico (41º 08’ LS) (Donoso 1978,)”. Como se lee en el estudio de San Martín, 

Raulí ocupa diferentes zonas ecológicas con definición de comunidades y participación en otras, es ahí 

la importancia de estas zonas donde el desarrollo de la especie es de consideración ambiental y 

ecológica. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a31
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a31
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a31
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a31
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a31
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a6
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a18
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a28
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a16
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002003000100006&lng=en&nrm=i#a6


El atributo más importante de este BAVC es asegurar la regeneración del Raulí y sus especies 

acompañantes, garantizando su dinámica de desarrollo natural según el Tipo Forestal Roble- Raulí-

Coigue y el Tipo Forestal Siempre Verde. 

 

Distribución de tipos forestales, Universidad Austral de Chile 

 

 

El raulí prefiere las zonas cordilleranas de bajas temperaturas. Requiere de suelos bien drenados. Suele 

formar bosques puros, pero se mezcla también con otras especies de Nothofagus, como Roble y Coigüe. 

A pesar de la escasa superficie que abarcan estos hábitats que albergan las poblaciones más australes 

de N. alpina, estos fragmentos de bosque son considerados como significativos a nivel global, nacional 

y regional, ya que se trata del hábitat de las poblaciones meridionales de N. alpina, cuya alteración 

implicaría una declinación y probable desplazamiento hacia el norte de la distribución geográfica 

natural de la especie, lo que le otorga una categoría de AVC 2. Además, se consideran ambos sectores 

como ecosistemas “poco frecuentes, amenazados o en peligro”, ya que actualmente la presencia de N. 

alpina en esas latitudes es infrecuente, además se encuentran dentro de una matriz fuertemente marcada 

por plantaciones forestales, lo que amenaza la viabilidad de dichas poblaciones. Lo anterior otorga 

también a estas áreas la categoría de AVC 3. 

 

En distintas prospecciones no se lograron evidenciar la presencia de semillas, pero actualmente se 

pueden apreciar una mayor definición de la especie con aperturas de dosel debido a la extracción de 

quila y des brote de especies dominantes bajo dosel como el maqui. Esta mayor definición y presencia 

de la especie se evidenció en mayor proporción en el predio Coligual.  

En el predio “El Cacique L-B” se detectó la presencia del ave Scelorchilus rubecula (chucao) 

perteneciente a la familia Rhinocryptidae, una de las familias de aves más primitivas en los bosques 



templados de Sudamérica, considerada como bioindicadora del grado de naturalidad del bosque (Soto-

Mora & Urrutia 2010).  

3.2.1. Análisis del IFL (Paisajes Forestal Intacto) 

Se realizó un análisis de los predios propiedad de Bosques Los Lagos SpA cubiertos en la certificación 

de manejo forestal descrito a continuación. 

Análisis Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio de Bosques Los Lagos está señalado en naranjo con una proporción más centrada en el 

territorio nacional y al lado derecho la concentración de zonas que a día de hoy conforman bosque 

natural como Paisaje Forestal Intacto. 

 

Una fuente importante de información de los Paisajes de Bosques Intactos grandes e inalterados 

proviene de World Resources Institute (WRI), que ha mapeado Bosques Frontera y Paisajes de Bosques 

Intactos (IFL) a niveles global y regional desde los 90. WRI define IFL como “un territorio bajo 

cubierta boscosa que contiene ecosistemas boscosos y no boscosos con influencia mínima de 

actividades económicas humanas, y con un área de por lo menos 500 km2 (50.000 ha) y un ancho 

mínimo de 10 km (medido como el diámetro del círculo que cae entero dentro de los límites del 

territorio)”. Todos los bosques designados como IFLs y otros que encajen con las descripciones 

anteriores, se consideran como potenciales AVC 2, a menos que haya evidencia clara y convincente de 

lo contrario. (estos IFL son relacionados al Bosque natural, en el caso de BLL, el aprovechamiento y 

manejo con fines productivos no está enfocado en especies de Bosque Natural) 

 

Patrimonio 

BLL 

 

Paisaje Forestal  Intacto 

 



El mapeo y distribución pueden ser obtenidos en http://www.intactforests.org/ 

 

Según nuestro análisis las UMF no están cerca de los IFL por lo tanto ni en operaciones forestales ni 

en transporte pueden afectar el funcionamiento del ecosistema. 

 

3.2.2. Manejo y monitoreo del AVC 

 

A modo de conservación del Raulí que habitan en este límite sur se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

a) Manejo Silvicultural, aplicación de métodos silviculturales que permitan el enriquecimiento de los 

fragmentos, y favorezcan la regeneración natural de raulí en ambas áreas, roce mecánico y habilitación 

de sectores para aumentar la regeneración.  

 

b) Zona de protección, Se estableció un área buffer que a medida que pasaron los años se fueron 

ampliando debido al comportamiento del bosque nativo respecto a su crecimiento y prendimiento de 

las zonas que fueron manejadas. Debido a esto también se logró apreciar la presencia de Copihues en 

muchos sectores, se requiere realizar más seguimiento al crecimiento del Raulí debido a los factores 

climáticos que aparentemente han frenado el crecimiento. 

 

Todas estas actividades son monitoreadas por la Unidad de Gestión Ambiental y Monitoreo de 

Seguridad de Bosques Los Lagos SpA. para ver el comportamiento de las distintas especies que habitan 

ambos predios. Los informes de monitoreo están disponibles en dependencias de Bosques Los Lagos 

SpA. 

 

Predio El Cacique Lote B 2013 El Cacique Lote B 2019 

  

 

Se aprecia en esta imagen de referencia 

histórica de Google Earth del año 2013,  la 

zona de protección y la zona con 

plantación reciente. 

 

En esta imagen más actual se puede apreciar 

la plantación exótica con varios años de 

crecimiento donde se mantiene de forma 

íntegra la zona de protección establecida por 

la empresa. 

 

 

http://www.intactforests.org/


Zonas con presencia de Raulí predio El 

Cacique L-B 

Presencia de Raulí Predio Coligual 

  

 

3.3. AVC 3 Áreas dentro de, o que contienen ecosistemas raros amenazados, o en 

peligro. 

 

BLL posee en su patrimonio, específicamente en el predio Olmopulli, un área de 2,0 hectáreas 

aproximadamente que se encuentra inserto en el Humedal Carrión, lugar que pertenece al sitio 

prioritario Maullín. Este sector fue declarado como BAVC debido a la importancia global, nacional y 

regional de los humedales y la concentración significativa de especies que en estos lugares abundan. 

  

El Humedal Carrión se forma entre los esteros “Carrión” y “Puquitrin” en una depresión intermedia 

que es alimentada por los cursos de aguas de estos dos ríos, los que interactúan conforme al estado 

intermareal del sector, el que, a su vez, depende de los cambios de mareas de río “San Pedro Nolasco”. 

 

El Humedal Carrión, que abarca aproximadamente 14.500m² de superficie presenta características 

ecológicas diversas que lo convierten en un hábitat de gran potencial avifaunístico, ideal para el refugio 

de aves migratorias. 

 

Actualmente este paisaje que acoge una gran riqueza de especies se encuentra amenazado por la 

desecación de este sistema ecológico, la caza ilegal e indiscriminada de aves, el aumento de la 

contaminación de las aguas, tanto en el agua como en las dunas y terrenos circundantes, lo que aumenta 

aún más la situación de riesgo en que se encuentra el Humedal. 

 

Desde una perspectiva global, se perciben los humedales como zonas de tierras bajas, cuya superficie 

se encuentra cubierta de agua en forma permanente o intermitente, dando lugar a un ecosistema 

ecotonal o de transición entre el acuático y el terrestre, en donde el agua es el principal factor modelador 

del paisaje. Las múltiples particularidades de estos ambientes hacen que su flora y fauna sean 

netamente diferenciadas de las zonas adyacentes. La dinámica entre los distintos componentes físicos, 

biológicos y químicos de los humedales hace posible que éstos desempeñen múltiples funciones vitales 

para las comunidades humanas. 

 

Dentro de las principales funciones de los humedales, son de importancia las funciones hidrológicas 

(reservas de agua), energéticas (captación de energía solar, alta productividad primaria y punto de 

inicio de complejas tramas tróficas), de exportación de biomasa (vida acuática, vegetales, peces, aves, 



mamíferos, recursos aprovechados históricamente por las comunidades comunidades), estabilización 

de microclimas (amortiguación de temperaturas, regulación del ciclo hidrológico), control de erosión, 

contaminantes e inundaciones (cubierta vegetal actúa como buffer biológico),  estabilización de la línea 

costera (mediante la consolidación de cobertura vegetal), depuración de agua (restos de turba bloquean 

e inmovilizan las sustancias contaminantes), y de registro fósil, permitiendo reconstruir la historia, el 

clima y el paisaje de tiempos pasados.  

 

Los ecosistemas de humedal poseen altos valores, dentro de los cuales se encuentran el valor educativo, 

científico (laboratorios vivos), de biodiversidad (hábitat de numerosas especies de flora y fauna, y lugar 

de descanso y/o nidificación de muchas aves migratorias), valor económico (agua, recursos pesqueros, 

recursos energéticos, transporte, recreación, turismo, entre otros) y valor social y cultural (seguridad 

alimentaria y ambiental, sitios sagrados). 

 

En terreno se observa que la zona plantada con E. globulus, presenta un denso sotobosque de especies 

nativas, características del tipo forestal Siempreverde, donde también pasa un tendido eléctrico de un 

vecino. También se evidencia la extracción por parte de vecinos del predio de Sphagnum magellanicum 

(pon pon) musgo cuya importancia económica radica en su increíble capacidad de retención de agua, 

lo cual lo ha llevado a la sobreexplotación a nivel regional. Al ser esta especie el componente principal 

de turberas y pomponales, son estos ecosistemas los que se ven disminuidos por esta práctica (S. 

magellanicum es usado principalmente como material vegetal para horticultura, muros vegetales, 

carbón vegetal, material de embalaje, filtrador de aguas contaminadas por desechos humanos y tóxicos, 

etc.) (Ardiles et al. 2008). 

 

 

3.3.1. Manejo y monitoreo del AVC 

 

Con respecto al AVC Bosques Los Lagos ha determinado una serie de actividades que promueven el 

manejo y mantenimiento del humedal. 

 

a) Cosecha de bajo impacto, o eliminación de individuos de E. globulus, plantados en el humedal y 

en su área de influencia directa, con el objetivo de aumentar la presencia de vegetación original 

aumentando el enriquecimiento de biodiversidad de esa zona, son sometidos a capacitación los 

trabajadores que realicen actividades silviculturales en el sector, los registros están en dependencias de 

Forestal Los Lagos. 

 

b) Manejo y conservación de la biodiversidad, mediante un manejo del área para favorecer la 

regeneración de vegetación nativa, que cumpla con las funciones de hábitat para flora y fauna 

amenazada en el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. 

 

c) Entrega de información a vecinos, se celebraron distintas reuniones informativas con vecinos del 

sector para que conozcan la importancia del lugar siendo responsables con el cuidado y mantención, el 

correcto ingreso al lugar, usos de caminos, tránsito controlado de animales y equipos rodantes y la 

posibilidad de extracción de leña proveniente de las actividades de cosecha (desechos). Haciendo ver 

la importancia de proteger el bosque nativo. 



Todas estas actividades son monitoreadas por la Unidad de Gestión Ambiental y Monitoreo de 

Seguridad  para ver el comportamiento de las distintas especies que habitan en el predio y del mismo 

humedal. Los informes de monitoreo están disponibles en dependencias de Bosques Los Lagos SpA. 

 

Suelo del humedal Carrión Zonas con regeneración de E. globulus, los 

cuales se someten a manejo mecánico 

para la extracción. 

 

2013 

 

 

2021 

 

 

3.4. AVC 4 Áreas que proporcionan servicios ecosistémicos básicos en situaciones 

críticas. 

 

La empresa ha analizado las bases cartográficas, límites prediales, resultando que este AVC no califica 

para ninguno de los predios de propiedad de Bosques Los Lagos SA 

 



3.5. AVC 5 Áreas que satisfacen las necesidades básicas de comunidades locales. 

 

Según el lineamiento del FSC® Chile, el AVC se refiere a sitios y recursos fundamentales para 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad local. La evaluación del AVC caracteriza el nivel 

de dependencia de los recursos y proporciona recomendaciones de manejo de cómo mitigar los 

impactos negativos en los medios de subsistencia de los habitantes locales. 

 

El Alto Valor de Conservación identificado para estos predios, es el uso de recursos hídricos, por parte 

de comunidades locales, mediante el aprovechamiento de agua en pozos y/o captación de aguas 

pendiente abajo, para el consumo y sustento de las actividades humanas. 

 

3.5.1. Manejo y monitoreo del AVC 

 

Hoy se encuentran declaradas y en observación 17 captaciones de agua, las que se reflejan en el plano 

predial y se monitorean 2 veces al año físicamente por parte de la Unidad de Gestión Ambiental y 

Monitoreo de Seguridad de Bosques Los Lagos SpA, dejando un registro detallado de cada una de las 

actividades y recomendaciones de las mejores maneras de mantener las captaciones y pozos para los 

vecinos. También se han firmado acuerdos de cooperación con vecinos en las mantenciones y cuidados.  

Los predios que califican dentro de este AVC son: 



 
 

Las variables identificadas en cada monitoreo de las captaciones comprenden: 

- Estado del pozo o captación. 

- Estado del área de protección (rodea). 

- Turbidez. 

- Nivel del caudal o altura del caudal. 

- Observaciones del monitoreo. 

- Valores de la turbidez, PH y temperatura relativa. 

- Un registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro fotográfico de la actividad 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Acuerdo de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.2. Distribución Geográfica Referencial 

 

A continuación, se presenta una distribución referencial con ayuda del Google Earth, de acuerdo con 

la base de datos de Bosques Los Lagos SpA. 

 

 
 

3.6. AVC 6 Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de comunidades locales 

(Cultural) 

 

Se han verificado todos los predios en patrimonio de Bosques Los Lagos SpA. y no se han detectado 

posibles AVC 6 en relación con sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia crítica para las 

actividades culturales, ecológicas, históricas, económicas, arqueológicas o religiosas de la comunidad 

local, nacional o global, dentro de predios o adyacentes. 

  



4.  Actualización con Fichas de Monitoreo 

 

 Fichas de monitoreo de las áreas determinadas como AVC. 

 

 

N° Folio 06 – 2021 

Departamento Patrimonio 

Fecha - Hora 08 de junio de 2021 - 10:04 a 11:24 hrs. 

Predio - Código  COLIGUAL – 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Folio 
07 – 2021 

Departamento Patrimonio 

Fecha - Hora 
29 de julio de 2021 - 13:00 a 14:21 

hrs. 

Predio - Código  OLMOPULLI – 165 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

N° Folio 02 – 2022 

Departamento Patrimonio 

Fecha - Hora 
31 de mayo de 2022 – 10:30 a 12:30 

hrs. 

Predio - Código  EL CACIQUE L-B – 258 

  

 

 

 

 

 

 

N° Folio 02 – 2022 

Departamento Patrimonio 

Fecha - Hora 1 de junio de 2022-14:41 a 15:45 hrs. 

Predio - Código LLAHUECHA – 108 
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