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1. Resumen 
 

El presente trabajo se enmarca dentro de la Estrategia Nacional Cambio 

Climático y Recursos Vegetacionales de Chile (ENCCRV), la cual cuenta con apoyo de 

diversos proyectos nacionales e internacionales entre los que se encuentra el 

Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST) con el apoyo técnico y financiero del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y con el soporte técnico del Banco 

Mundial. Esta iniciativa cuenta con apoyo interministerial a nivel de gobierno, ya que, 

si bien es ejecutado por CONAF, existe un alto grado de colaboración con otros 

servicios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Medio Ambiente. La 

Coordinación Regional está a cargo de la Dirección Regional de CONAF ejerciendo 

acciones en su área piloto de la Comuna de Coyhaique, en la cual se identificaron los 

distritos censales de Mano Negra y Ñirehuao como Área Prioritaria de Intervención. 

Es así, como la entidad a cargo del proyecto MST solicitó a INFOR a través de una 

consultoría, la realización de un manual de Productos Forestales no Madereros 

(PFNM) del Área Prioritaria de Intervención. 

 

En el territorio piloto existen poblaciones que reconocen trabajar vinculadas a 

los PFNM de los bosques colindantes a sus comunidades. En este Manual se 

documenta el registro participativo de tres grupos de recolectores/as; un primer 

grupo ubicado en las localidades de Villa Ortega y Mano Negra, un segundo grupo del 

sector El Richard 1 y Richard 2 y un tercer grupo ubicado en Arroyo el Gato y Rodeo 

Los Palos. La metodología se concentró en la aplicación de Talleres participativos, con 

preguntas dirigidas a la expresión de las comunidades con respecto a los productos de 

cada sector, sus usos y utilidades para luego dar espacio a una priorización de los 3 

PFNM de mayor importancia tanto social, económica y cultural en las comunidades 

consultadas.  

 

La información primaria y secundaria se ordenó y dio origen a fichas técnica, 

descripción de los pasos para una recolección sustentable y una tabla de costos. 

Además, en este manual Ud., encontrará mapas con distribución y dominancia de cada 

PFNM priorizado por las comunidades. Es importante destacar que la mayor 

proporción de la información recogida, se obtuvo  de la consulta abierta y relato de las 

propias recolectoras, quienes dejaron expresado su experiencia y saber en el presente 

manual. 
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2. Introducci·n  
 

 

Los Productos Forestales no Madereros (PFNM) provenientes de los 

ecosistemas boscosos naturales, fueron la base alimenticia y medicinal de muchos de 

los pueblos originarios que habitaron el sur austral de Chile. Por más de 200 años 

fueron un componente invisible frente a la visión mono funcional maderera de los 

bosques, siendo muy reciente el reconocimiento del valor productivo y social de los 

ÒÅÃÕÒÓÏÓ ÆÏÒÅÓÔÁÌÅÓȟ ÄÏÎÄÅ ÌÏÓ 0&.- Ù ÌÏÓ ÓÅÒÖÉÃÉÏÓ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌÅÓ ÃÏÂÒÁÎ ÒÅÌÅÖÁÎÃÉÁȱ1. 

 

Los PFNM consisten en bienes de origen biológico distinto de la madera, 

procedente de los bosques, de otros terrenos arbolados y de árboles situados fuera de 

los bosques2. La recolección de estos productos en la Región de Aysén ha comenzado 

hace pocos años a ser reconocida como una actividad productiva rural, pese a que las 

recolectoras consultadas expresan que los habitantes de hoy y el pasado, reconocen 

que la actividad de recolección de PFNM se vincula al trabajo diario muchas veces, 

guarda conocimientos específicos y cuenta con redes de intercambio de saberes entre 

-los habitantes. La recolección de PFNM es un proceso esencialmente silencioso, 

aportando al bienestar de quienes trabajan en esta actividad, tanto por sus usos, 

utilización e ingresos monetarios, además de riqueza cultural, social y ambiental.  

 

Por otra parte, los espacios de apoyo en transferencia, prácticas sustentables y 

difusión son muy pocos y de bajo impacto para las comunidades, ya que es una 

actividad poco visible a nivel productivo e informal. El bosque no se mira desde el 

punto de vista de la diversidad de riquezas sino que por inercia se continúa con las 

actividades más tradicionales y que a su vez son las más fomentadas por la 

institucionalidad respectiva. 

 

Hoy en sus manos, se encuentra un Manual de Recolección de tres PFNM 

priorizados por recolectoras3 de las localidades rurales; Villa Ortega, El Richard, 

Arroyo El Gato y Rodeo Los Palos. Localidades focalizadas por el proyecto Manejo 

Sustentable de la Tierra (MST) de CONAF.  

 

En este espacio de difusión, se logra converger el conocimiento formal con la 

información y experiencia compartida por recolectoras perteneciente a comunidades 

                                                           
1 INFOR, 2012. Estudio de Los PFNM de la Región de Aysén. Instituto Forestal. 52 Pag. 
2 FAO. 1999. Hacia una definición uniforme de los productos forestales no madereros. Unasylva 50(198):63-64. 
 
3Recolectoras: 85% son mujeres las que trabajan en la actividad de recolección en la Región de Aysén, según 
Estudio PFNM de INFOR, 2012. 
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aledañas al bosque andino patagónico del sector noroeste de la Comuna de Coyhaique. 

Al reunir a las recolectoras en distintas actividades para realizar este Manual, se pudo 

apreciar el gran conocimiento en el territorio, espacio de reservorio de saberes de un 

gran número de PFNM nombrados y de sus cualidades que son consensuadas entre las 

consultadas, como; propiedades de medicina tradicional, alimentos, tintes naturales y 

otros. 

 

Un territorio, de por si es un espacio de encuentro del humano y su entorno, el 

saber es una expresión de la historia del territorio. Hoy el territorio a través de varias 

miradas de quienes viven allí nos comunica estos saberes cruzados con conocimiento 

formal y que queda en este Manual donde las recolectoras son también autoras y 

quieren traspasar prácticas del hoy y del ayer para un adecuado manejo de los 

recursos del bosque nativo de Aysén para el mañana 
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3. Mapa del territorio MST y sus comunidades 
 

Para la construcción del presente Manual se trabajaron acciones en el territorio 

que comprende las comunidades de recolectoras4 de Villa Ortega, El Richard, Arroyo El 

Gato y Rodeo Los Palos. Localidades focalizadas por el proyecto Manejo Sustentable de 

la Tierra (MST) de CONAF.  

 

Potencial de recolección sustentable de PFNM en el área del MST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1.  Superficie forestal el Área MST Ñirehuao Mano Negra (Fuente: CONAF, 2011). 

                                                           
4Recolectoras: 85% son mujeres las que trabajan en la actividad de recolección en la Región de Aysén, según 
Estudio PFNM de INFOR, 2012. 
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4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaboración de un manual de recolección sustentable de PFNM del Área Prioritaria de 

Intervención del proyecto MST. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¶ Recopilación documental o bibliográfica de información.  

¶ Identificación de los PFNM más reconocidos en el territorio del proyecto MST y 

priorización de al menos 3 PFNM de importancia para las comunidades. 

¶ Conocer las prácticas de recolección contrastar con la literatura citada y construir 

con la información procesada la tabla de costos de recolección sustentable para los 

PFNM.  

¶ Elaboración de un manual de recolección sustentable PFNM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos 
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Durante el periodo de trabajo para 

la elaboración del presente manual, se 

recogió información de fuentes primarias y 

secundarias existentes y bibliografía en 

general. En base a fuentes primarias se 

visitaron los territorios de intervención y 

se aplicaron entrevistas personales, 

encuestas a un grupo de recolectoras y 

talleres con las comunidades para validar 

la información generada Para la búsqueda 

de información secundaria se revisaron 

registros bibliográficos del estado del arte 

de las especies priorizadas. Como 

materiales y documentos impresos o 

digitales, de carácter público y/ o de uso 

reservado en las temáticas de interés., 

manuales y cartillas. 

 

  

5. Metodología  
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Las acciones para conocer los PFNM que más 

valoran las comunidades fueron bajo un enfoque 

participativo, el cual permitió validar los resultados con 

las comunidades locales, realizar adecuaciones e 

incorporar sus observaciones. 

Al consultar a las comunidades de recolectores 

sobre los PFNM que son recolectados, un número 

apreciable de ellos respondió sobre las hierbas 

medicinales, su recolección, usos y utilización en medicina 

casera. Sin duda esta información debiese ser parte de 

otra documentación de las comunidades, las condiciones 

naturales de desarrollo de los PFNM y las problemáticas 

asociadas a los PFNM en virtud de la sabiduría acumulada 

de las recolectoras. 

Espacio de rescate de la memoria entorno a 

los PFNM 

 

 

EL EJERCICIO BUSCO EL RELATO DOMINANTE 
DE UN GRUPO DE RECOLECTORES 
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6. Prioridades de PFNM para las comunidades 
 

Para el ejercicio de priorización de los PFNM que tienen una mayor 
importancia y cuidado en el medio, se definieron un listado de todos los más 
nombrados en cada taller. Luego en Taller siguiente las recolectoras se dividieron en 
dos grupos y con un paleógrafo realizaron un mapeo donde designaron ubicación de 
los PFNM en sus respectivos sectores, luego se realizó un consenso general para 
definir los 3 PFNM de mayor importancia en el territorio MST. El enfoque 
participativo permite validar los resultados con las comunidades locales. 

 

Los PFNM de importancia, resultaron los siguientes: 

 

1. Morilla  

2. Frutilla silvestre  

3. Calafate.  

4. Hongo del Pino 

5. Hierbas medicinales  (destacan al llancalhuen que cura 7 enfermedades, pero 

no eligen a ninguna, porque todas son igual de importante al curar las 

enfermedades), parámela (Adesmia spp.), hierbabuena, parrilla, menta, limpia 

plata, alfilerillo, llantén, llancalahuen, ortiga y otras. 

 

Para el presente Manual se consideraron las siguientes especies; frutilla silvestre 

(Fragaria chiloensis), hongo del pino (Suillus luteus) y calafate (Berberis 

microphylla). Si bien la morilla fue considerada como relevante, no fue priorizada 

debido a ya se han elaborado manuales de recolección sustentable de este hongo 

comestible5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.investigacion.conaf.c l/archivos/repositorio_documento/2018/03/Manual  
RecoleccionSustenableCONAF-2015.pdf 

http://www.investigacion.conaf.cl/archivos/repositorio_documento/2018/03/Manual
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Al finalizar la priorización se realizan dos preguntas a los recolectores/as, entorno a 

los PFNM resultantes. 

 

1 ¿Qué condiciones o manejos actuales del entorno de los PFNM, pueden estar 

afectando la productividad y calidad de los recursos del bosque ? 
 

Cuadro 1. Problemáticas observadas y consensuadas por recolectoras según PFNM. 
MORILLA  

 

HONGO DEL 

PINO 

FRUTILLA 

SILVESTRE 

CALAFATE 

-La morilla, algunos años no 

hay nada y cuesta encontrarlas, 

por el clima y las babosas la 

comen.  

-Se cree que este año la morilla 

disminuyo por la sequía.  

-La baja poca producción 

natural se quemó por efecto del 

sol. 

-La morilla ha disminuido, por 

consecuencia del clima, se 

menciona que al llover mucho 

renacieron las morillas y 

después salió fuerte el sol y las 

quemó, por lo que no 

alcanzaron a crecer. 

-La Morilla ha sido mal 

recolectada, no hay más 

esporas que vuelvan a la tierra. 

-El bosque de lenga está 

afectado por la plaga de la 

cuncuna, en este bosque crecen 

hierbas medicinales, y morilla y 

las recolectoras creen que esto 

afectará estos PFNM. (Esta 

última problemática fue 

nombrada por recolectores del 

sector El Richard solamente). 

-El hongo del 

pino no sale en 

mayor cantidad, 

ya que los pinos 

le tapan la luz 

que necesita para 

crecer, por esto 

se necesita 

manejar el 

bosque de pino 

para que este 

hongo pueda 

sobrevivir. 

 

-Disminución de 

Frutilla, las plantas 

que habían se están 

perdiendo. 

 

-En frutilla se han 

dado cuenta que en 

todos los lugares 

donde se ha 

utilizado fertilizante 

ya no hay frutillas. 

-Los productos 

como la frutilla y 

hongo del pino se 

ven afectados por 

las plantaciones de 

pino, ya que estas 

plantaciones no han 

sido manejadas, lo 

que provoca que no 

ingrese la luz 

necesaria para que 

puedan crecer estos 

recursos. 

 

-En Calafate la 

recolección no es 

tan expedita por 

las espinas, se 

están secando 

las matas y los 

pájaros se comen 

el fruto.  

-El Calafate, este 

año, se vio 

afectado por el 

viento que botó 

las flores y la 

escarcha. 

-También, 

sucede con el 

calafate, el 

insecto perfora 

el fruto cuando 

está verde, pero 

una vez que 

madura, éste se 

va. 

 

Otras problemáticas consensuadas 

¶ El bosque de ñire donde existía el digueñe, se ha comenzado a secar. 

¶ Las vertientes han disminuido mucho, casi no quedan, la gente va al rio a buscar agua. Al 

no haber nieve en la cordillera, van disminuyendo estas vertientes. 

¶ Han aparecido plagas: cuncuna, moscardón amarillo y otras. 
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2 ¿Qué le diríamos a las generaciones futuras para cuidar estos PFNM que 

viven en nuestros bosques?

 

 

 

Las recolector as al ser consultado s de antiguas prácticas que 

podrían disminuir problemáticas actuales expresan lo siguiente;  
 

- Aplicación de fertilización natural en los predios. 

- Reforestar con plantas nativas. 

- Recuperar prácticas antiguas, enseñando a la población como hacer sus propios productos 

para sus cultivos, entregar información de cómo nuestros antepasados trabajaba la tierra. 

- Alimentar a los animales con productos del mismo campo. Utilizar abono natural. 

- Conservar y rescatar el saber de las más antiguas recolectoras de hierbas medicinales. 
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7. Recomendaciones para la recolección 
sustentable 

 

Recomendaciones generales: 

 

1.-Dar aviso a familiar o vecinos antes de comenzar la jornada. 

2.-Se recomienda salir acompañado, generalmente las recolectoras se acompañan 

unas a otras. Los recolectores se adentran demasiado en el bosque e incluso algunos 

se han desorientado. 

 

 

Implementos para  realizar recolección de PFNM 

 
Utensilios para la 

recolección  

Hongo del Pino  Frutilla silvestre  Calafate 

 

a) Implementos para seguridad  
Bloqueador para protección 
del sol. 

+ + + 

Gafas de sol  + + 
Antiparras + + + 
Guantes +   
Zapatos cómodos. + + + 
Jockey o sombrero + + + 

 

b) Implementos para Recolección  
Colación liviana. + + + 
Cuchillo +   
Canasto +   
Baldes plásticos de máximo 
8 kilos 

 + + 

Baldes de 20 kilos de 
acumulación 

+  + 

Botella de agua + + + 
Ropa gruesa +   
Ropa liviana + + + 
Silbato + + + 
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8. Fichas Técnicas de PFNM priorizados  
 

A continuación se entregan Fichas técnicas de los 3 PFNM priorizados, construidas 

con información de primera y segunda fuente. 

 

 

FICHA TÉCNICA 1 Callampa del pino  
Suillus luteus (L. ex Fr.) Gray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y crecimiento del Hongo  

 

Según Rogers (2005)1 la clasificación taxonómica es: 

 

Reino  : Fungi 

División : Basidiomycota 

Clase : Agaricomycetes 

Orden   : Boletales 

Familia : Suillaceae 

Género : Suillus 

Especie : Suillus luteus (L. Fries) Gray 

 

    

    

     

    

    

    

    

Nombre común  Callampa del pino 

 

 

Suillus luteus, boletus amarillo o 

callampa de pino, es un hongo comestible 

asociado a las plantaciones de pino. En la 

Región de Aysén su aparición se produce 

bajo los árboles, en otoño y 

ocasionalmente en primaveras y veranos 

húmedos.  
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Una de las principales partes de un hongo corresponde al micelio, que se 

encuentra bajo del suelo y es la estructura que da origen al cuerpo de fructificación del 

hongo.  

 

 

 
Figura 2. Crecimiento y partes del cuerpo de fructificación de un hongo (Ilustración Catalina Mekis). 

 

8.1 Descripción de Suillus luteus  

 

Su estructura está compuesta por sombrero convexo cuando es joven, luego al 

madurar es aplanado, de diámetro de 5 a 18 cm de superficie glabra y viscosa, 

fácilmente desplegable, de color café a amarillento, en el envés posee una esponja 

formada por tubos de color amarillento a verde oliváceos. El hongo fructificado o 

carpóforo, llega hasta 12 cm de alto. El pie o estípite es relativamente corto no más de 

6 cm de alto, cónico, cilíndrico seco, en su parte superior está lleno de granulaciones 

de color café, que podrían ser esporas, de 1-4 cm de diámetro, cilíndrico, lleno, firme, 

blanquecino a amarillo pálido y pardo en la base. El anillo es membranoso blanco y 

posteriormente pardo violáceo. La carne es blanca a amarilla yema de huevo, tierna, 

blanda y se embebe de agua con la lluvia, de ligero olor y sabor dulce, con gusto 

agradable muy apetecida por los gusanos. Hongo de buen sabor si se consume sin 

cutícula. 

 

 Ȱ%Ì ÈÏÎÇÏ ÖÁ ÓÅÇĭÎ ÃÏÍÏ ÓÅÁ ÅÌ ÁđÏȟ ÓÉ ÅÓ ÌÌÕÖÉÏÓÏ Ù ÈÁÙ ÈÁÒÔÏ ÓÏÌÃÉÔÏ ÅÓ ÂÕÅÎÏ Ù ÓÅ 

recolecta harto, y si hay poco sol y poca lluvia se ÒÅÃÏÌÅÃÔÁ ÐÏÃÏȱ Nelly Améstica6 

 

                                                           
6 Barreau, A. y Salas, V. 2009. Plantas que curan. Compartiendo vivencias y saberes. Medicina Campesina de la 
Región del Biobío, Imprenta Unión Ltda. 73p. 

Píleo o 

sombrero 

Pie 

Anillo 

Esporas 

Láminas 

Micelio 

Pie 
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Figura 3. Relación simbiótica entre un hongo y las raíces de un árbol denominada micorriza (Ilustración 

Catalina Mekis). 
 

 

8.2 Técnicas de colecta de Suillus luteus 

 

Se sugiere seguir los siguientes pasos para su recolección: 

 

1. Los hongos se localizan mediante recorridos exploratorios por el bosque. 

Localizado el hongo debemos proceder a remover con la mano la hojarasca, 

suavemente, con la finalidad de no maltratar ni el hongo ni el suelo donde éste se 

encuentra. 

 

2. La técnica de colecta en sí misma es simple, consiste básicamente en tomar el 

hongo por el pie, girarlo para desprenderlo del sustrato y con un cuchillo pequeño 

cortar la parte basal del pie, para liberarlo de partículas de suelo u hojarasca 

 

Su modo de vida y hábito es 

micorrícico (Figura 3) Solitario 

o aglomerados sobre el suelo, 

común en bosque de pino 

ponderoso y contorta y en 

viveros de pino ponderosa. 

Suillus luteus se encuentra en 

plantaciones jóvenes (4-12 

años de edad) y de preferencia 

más asoleadas. Estos hongos 

no presentan problemas de 

fragilidad que impliquen una 

manipulación muy cuidadosa. 
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adherida a esta porción. El corte debe dejar un pie no superior a 2 a 3 cm de largo, 

sin perjudicar las estructuras subterráneas del hongo. 

 

3. Limpiar el ejemplar recolectado, sacudiéndolo suavemente, para liberarlo de 

partículas de suelo u hojarasca adheridas al hongo. Se recomienda hacer todo esto 

en el lugar de recolección para devolver restos orgánicos al ecosistema. 

 

4. Cubrir con la misma hojarasca removida el hueco que quedó en el suelo después 

de la extracción del hongo. 

 

5. Posteriormente se van depositando en un canasto para luego ir llenando un cajón 

con un peso neto de alrededor de 7 kg, situado en las cercanías. 

 

6. No causar daño en aquellos ejemplares de menor tamaño que aún deben 

desarrollarse.  

 

 

 

 

 
Figura 4. Proceso de colecta del hongo del pino Suillus luteus (Ilustración Catalina Mekis). 

 

Corte limpio con un 

cuchillo, el pie no 

debe ser superior de 

2 a 3 cm 

 

Limpiar y sacudir 

suavemente para 

liberar partículas de 

suelo, esporas y 

todo quede en el 

lugar de recolección. 

 

Depositar sobre un 

canasto perforado y 

dejar en posición para 

no dañar los 

ejemplares 

recolectados. 
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7. Los ejemplares maduros, que se caracterizan por su gran diámetro, no suelen 

colectarse pues por lo general presentan un mal estado sanitario (mohos, insectos 

o consistencia blanda). 

 

8. Para el caso de Suillus luteus, el hongo suele diferenciarse en función del diámetro, 

productos distintos. Aquellos hongos pequeños, marcadamente cóncavos y con 

diámetro de sombrero inferior a 5 cm son considerados "champiñones" y alcanzan 

un mayor valor pues se destinan a conservas e incluso a congelados. Aquellos 

superiores a dicho diámetro y hasta un límite no mayor a 10 cm (máximo diámetro 

colectable), son destinados a salmuerado y deshidratado, por lo tanto de menor 

valor agregado. 

 

9. En campo el recolector no hace la diferenciación por tamaño, no selecciona, este 

trabajo se realiza luego en casa, generalmente con la familia, se selecciona por 

especie y tamaño, el producto que se va seleccionando está directamente con el 

proceso posterior, si es para deshidratado, congelado, venta en fresco u otro. 

 

 

8.3 Procesamiento de  Suillus luteus 

  

Existen diversas alternativas de procesamiento: 

 

- Deshidratados (enteros, trozados sin 

cutícula o transformados en sémola o 

polvo de hongos). 

- Encurtidos (en sal, azúcar y vinagre). 

Fermentados (en sal).  

- En aceite de oliva o aceite comestible  

- Congelados. 

- Enlatados. Figura 5.  Hongo Suillus deshidratado. 

- Extractos y concentrados (con sal). 

- Concentrados de hongos deshidratados (con sal). 

- Salmuerados (Concentración de sal 15-18%). 

 

Se considera muy buen comestible pero es necesario retirar la cutícula para su 

consumo. En ocasiones, también se debe retirar la esponja a la que se le adhieren 

restos de hojas y/o tierra. Debe consumirse luego de secado o, si fresco, bien cocido, 

ya que de lo contrario puede generar problemas digestivos.  

 



21 
 

8.4 Costos de recolección sustentable de l Hongo Suillus luteus  en la Región de 

Aysén 

 

Durante las distintas actividades se recopilo información sobre la actual forma 

de recolección que realizan las comunidades y su valoración ($), incluyendo aspectos 

fenológicos y condiciones de sitio, con lo cual se elaboró la siguiente tabla de costos. 

 
Cuadro 2. Propuesta de costo de recolección sustentable del  hongo Suillus luteus  en la Región de 

Aysén (*). 

Región Aysén 

Provincia  Coyhaique  

Comuna Coyhaique 

Kilos Recolectados/día  25 kg/día 

Rendimiento/Temporada  300 kg frescos/temporada 

Actividad/insumo  Detalle  Unidad  Cantidad Monto  Total  

(N°) ($)  ($)  

E
q

u
ip

o
 d

e
 R

e
co

le
cc

ió
n 

Antiparras   unidad 1 2.500 2.500 

Jockey tipo legionario   unidad 1 7.000 7.000 

Canasto    unidad 1 10.000 10.000 

Caja de plástico con 
perforaciones 

Generalmente el recolector consigue 
estás cajas de plástico en fruterías. 

unidad 1 3.000 3.000 

Capa para el agua    unidad 1 4.000 
  

4.000 

Cuchillo encorvado   unidad 1 8.000 8.000 

Silbato   unidad 1 5.000 5.000 

Subtotal  39.500  

In
su

m
o

s 

Protector Solar Envase de 250 g. unidad 1 10.000 10.000 

JH Recolección (1) Considera trabajo en terreno y 
pelado del hongo en sala de proceso. 

jornada  12 15.000 180.000 

JH Traslado recolector(a) al 
punto de venta  

 Ida y vuelta   jornada  2 3.000 6.000 

Flete (2)  Ida y vuelta   jornada  12 3.000 36.000 

Costo Ingreso a propiedad   No hay costo asociado     1 0 0 

Subtotal  232.000  
 

TOTAL COSTO DE RECOLECCIÓN SUSTENTABLE 271.500  
(*) El cálculo de costo e inversión para el presente cuadro, es considerando la colecta de 300 kg fresco/ temporada (máximo de 
kilos recolectados/temporada). Según información de recolector que registro la mayor cantidad de cosecha en los meses de abril-
mayo. 
Horas/jornada de recolector considerada 6 h al día.   
(1) Jornada Hombre/día incluida colación; $ h, referencia pago obrero temporero Aysén  $15.000/ 6 h 
Kilos/día promedio colectados por recolector; kg/día 
(2) Se consideró el traslado en vehículo motorizado.    



22 
 

8.5 Mapa de sitios de crecimiento de Suillus luteus  (l.  ex fr.) Gray 
 
En el siguiente mapa se muestran las zonas donde crece la especie Suillus luteus en el Área de Intervención Prioritaria del 

proyecto MST. 

 
Figura 6. Mapa del Área de Intervención Prioritaria del proyecto MST con presencia de Suillus luteus. 



23 
 

FICHA TÉCNICA 2 Calafate  

Berberis microphylla G. Forst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación taxonómica de la especie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Antecedentes  Generales del calafate  

 

En la Región de Aysén, se encuentran diversas especies del género Berberis, 

ÃÏÍĭÎÍÅÎÔÅ ÃÏÎÏÃÉÄÁÓ ÃÏÍÏ Ȱ#ÁÌÁÆÁÔÅȱ Ù Ȱ-ÉÃÈÁÙȱȢ %Î !ÙÓïÎ ÓÅ ÅÎÃÕÅÎÔÒÁÎ ÃÉÎÃÏ 

especies de Berberis, siendo Berberis buxifolia (o B. microphylla), B. heterophylla y B. 

darwinii  las más abundantes. El calafate es una especie nativa del Sur de la Patagonia 

chilena y argentina. El mayor número de estas especies se encuentran en los bosques 

andino-patagónicos, donde son muy comunes del sotobosque7.  

 

La época de colecta del fruto se produce desde diciembre hasta marzo, esta 

época depende directamente de la distribución geográfica, siendo más temprana en el 

norte de la región de Aysén y más tardía hacia el sur y zonas de elevación, la zona del 

litoral presenta las mejores características para el desarrollo de la especie por 

presentar mayores precipitaciones anuales. 

                                                           
7 Sotobosque: es el área de un bosque que crece más cerca del suelo por debajo del dosel vegetal. La vegetación del 
sotobosque consiste en una mezcla de plántulas y árboles jóvenes, así como arbustos de sotobosque y hierbas. 

Reino  :  Plantae  

División :  Magnoliophyta 

Clase :  Magnoliopsida 

Orden   :  Ranunculales 

Familia :  Berberidaceae 

Género :  Berberis 

Especie :  B. microphylla G. Forst. 
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Se distribuye desde Curicó hasta Tierra del Fuego, es una especie frecuente que crece 

en terrenos abiertos a orillas de esteros y ríos y en los bordes del bosque, a diferentes 

altitudes sobre el nivel del mar.  

 

8.7 Descripción  del calafate  

 

Berberis microphylla, es un arbusto espinoso, siempreverde, de aproximadamente 2 a 

3 m de altura, con el tronco muy ramificado desde la base, en forma desordenada. Sus 

hojas son semicarnosas, ovaladas, coriáceas de color verde. Posee espinas de color 

café, más largas que las hojas y reunidas en 3 puntas, muy rígidas y punzantes. Flores 

generalmente solitarias, amarillas de 4 a 5 mm de longitud, con pedicelos de 5 a 24 

mm. Flores y frutos: solitarios o agrupados en pequeños racimos. El fruto es una baya 

azul oscuro, de diámetro ecuatorial de 4 a 14 mm de diámetro, con 6 a 10 semillas. El 

peso del fruto puede variar entre 0.41 y 1.41 gramos8. El fruto cuelga solitario de un 

largo pedúnculo del que se desprende cuando está maduro. Los frutos del género 

Berberis, se caracterizan por presentar una gran cantidad de materia colorante, es 

decir antocianicos, los cuales son utilizados en la industria de los alimentos, como 

colorantes naturales.9.  

 

Ȱ5ÎÁ ÐÌÁÎÔÁ ÂÕÅÎÁ ÄÅ ÃÁÌÁÆÁÔÅ ÅÓ ÃÁÐÁÚ ÄÅ ÅÎÔÒÅÇÁÒ ω Á ϊ ËÉÌÏÓ ÄÅ ÆÒÕÔÁȟ ÓÉÅÍÐÒÅ ÑÕÅ 

tenga condiciones adecuadas, como su exposición al sol, protección contra el viento y 

ÂÁÓÔÁÎÔÅ ÁÇÕÁȱȢ Ȱ!Ì ÃÁÌÁÆÁÔÅ ÌÅ ÇÕÓÔÁ ÅÌ ÁÇÕÁȟ ÎÏ ÅÎ ÌÏÓ ÐÉÅÓȟ ÓÉÎÏ ÐÏÒ ÁÒÒÉÂÁȣ 1ÕÉÚÜs 

ÈÁÂÒþÁ ÑÕÅ ÐÒÏÂÁÒ ÃÏÎ ÓÉÓÔÅÍÁÓ ÄÅ ÒÉÅÇÏ ÑÕÅ ÓÉÍÕÌÁÎ ÌÌÕÖÉÁȱ Claudia Cerda10. 

 

Su madera de color amarillo, es una importante fuente de alcaloides, como por 

ejemplo la berberina11 por lo que pueden tener usos medicinales o tintóreos. Por ello 

la medicina popular le asignó propiedades antidiarreicas y febrífugo (para bajar la 

fiebre). Además se puede utilizar como planta ornamental. Su corteza fue utilizada por 

los Tehuelches para fabricar los astiles de las puntas de flecha y hoy en día sus raíces 

son utilizadas como tintóreas para la artesanía textil.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Informativo N°78 INIA Kampenaike, http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/informativos/NR40972.pdf  
9 Arribillaga, 2011, Ruiz, A, et al 2013. 
10 Entrevista a Claudia Cerda. http://www.redagricola.com/cl/calafate-en-transicion-de-maleza-a-superfruta/  
11 (Simian et al, 2001) 
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8.8 Estados fenológicos del calafate  

 

1. Inicio de brotación, yema hinchada 

2. Brotación  

3. Botón floral: puntas amarillas  

4. Floración: cuando más del 50 % de botones florales, se encuentran abiertos 

5. Fructificación: cuando más del 50 % de las flores pasaron a frutos. 

6. Maduración de los frutos: período en que se inicia la maduración de los frutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.  Esquema de los estados fenológicos del calafate (Ilustración Catalina Mekis).  
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4 
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8.9 Plagas y Enfermedades del calafate  

 

Se describen las siguientes plagas12 en la especie: 

 

1. Chinches del Orden Hemiptera, familia Acanthosomatidae (figura 8). Estos insectos 

se presentan en grupos compactos en la planta y como la mayoría de estos insectos, 

tiene preferencia por chupar en frutos o semillas inmaduras. 

 

 
Figura 8.  Chinches del Orden Hemiptera en plantas de calafate (Foto Diego Arribillaga13) 

 

2. Larva del Orden Lepidoptera, familia Ormiscodes sp. Las larvas de esta polilla son 

espinuladas y defoliadoras. Los huevos son puestos en ramillas, en forma de collar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.  Larva lepidóptera, masticadora de hojas de calafate (Foto Documento INIA, Diego Arribillaga). 

 

                                                           
12 INIA La Platina 
13 Diego Arribillaga, Investigador INIA Tamel Aike. 
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Se describen las siguientes enfermedades: 

 

Ȱ2ÏÙÁ Ï ÐÏÌÖÉÌÌÏȱȟ ÃÁÕÓÁÄÏ ÐÏÒ ÕÎ ÈÏÎÇÏ ÄÅ ÌÁ ÆÁÍÉÌÉÁ 5ÒÅÄÉÎÁÌÅÓȟ ÄÅÌ ÃÕÁÌ ÓÅ 

encuentran descritas varias especies 

atacando esa planta en Chile14 Las royas 

están entre las enfermedades más 

destructivas para las plantas. Las royas 

atacan principalmente a las hojas y tallos 

y en ocasiones a los frutos. Por lo común, 

las infecciones causadas por las royas 

tienen el aspecto de numerosas manchas 

rojizas (figura 10). 

 

 
Figura 10.  Síntoma en calafate por ataque de roya, 

(foto Documento INIA, Diego Arribillaga). 

 

Otros daños sin identificación del causante se observan en las siguientes fotos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  11.  Daños en frutos y hojas de calafate, izquierda; larva en endosperma del fruto, derecha (Foto 

Diego Arribillaga). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Descrita por INIA La Platina 1999. 
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8.10 Técnicas de colecta  del calafate  

 

Debido a la no existencia de investigaciones en cuanto a técnicas o prácticas de 

recolección sustentables en calafate, son las propias recolectoras que dan las 

siguientes técnicas y algunas técnicas descritas. 

 

1. Recolectar el fruto cuando está en el punto de madurez optimo, esto se define por 

el color. 

2. Si el fruto se desprende con facilidad significa que está maduro. 

3. La colecta del fruto se realiza a mano, desprendiéndolo y girando el fruto. 

4. Recolectar hasta las 2/3 partes del fruto en la mata. 

5. Realizar podas de invierno para eliminar ramas viejas improductivas, enfermas. 

Así se da espacio para el nuevo brote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 2.  Recolección de frutos de calafate (Ilustración Catalina Mekis). 

 

6. Dejar identificadas las matas que no sean añeras de un año para otro. 

7. Evitar cortar ramas con fruto, colectar el fruto directo de la mata. 

8. Los frutos se recolectan en baldes pequeños que lleva cada recolector y en un 

punto queda otro más grande para ir llenando. 
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8.11 Tipos de procesamiento  del calafate  

 

-Limpiar los frutos de material orgánico como hojas, ramas u otros. 

-Deshidratado, para fruto deshidratado entero. 

-Deshidratado en polvo, para frutos deshidratado y luego moler en molino de café. 

-Congelado en bandeja: Las bandejas deben ser con orificios, encima de la bandeja se 

deja caer un plástico que sea del doble de tamaño que la bandeja, se rellena la bandeja 

y se tapa la bandeja con los lados sobrantes de plástico. 

-Congelado en bolsas: Se limpian los calafates, no se deben lavar, se envasan en bolsas, 

se etiquetas y congelan. 

-Se preparan para producto a procesar. 

 

8.12 Usos y propiedades  del calafate  

 

El reconocimiento de las propiedades de Berberis microphylla proviene de la 

cultura y medicina popular, que le ha designado propiedades medicinales como 

antidiarreico, febrífugo, antiséptico y antiinflamatorio. 

 

Estudios han mostrado que las bayas de Berberis superan ampliamente la 

composición fenólica y la actividad antioxidante respecto a otras bayas nativas del 

país como murtilla, maqui, e incluso exóticas como el arándano. Dicho valor resultó 

ser el más alto entre todas las frutas frescas analizadas, incluso superando 

ligeramente al de maqui. Al respecto, cabe destacar que la diferencia a favor del 

calafate en términos ORAC se presenta a pesar de que este fruto muestra un contenido 

de polifenoles totales alrededor de 28% menor al del maqui. Esto último sugiere que 

los polifenoles existentes en el calafate serían de mayor actividad antioxidante que los 

presentes en el maqui15. Las sustancias antioxidantes tienen la capacidad de 

ÃÏÎÔÒÁÒÒÅÓÔÁÒ ÌÏÓ ÁÇÅÎÔÅÓ ÏØÉÄÁÎÔÅÓ ÐÏÔÅÎÃÉÁÌÍÅÎÔÅ ȰÅÌ ÃÏÎÓÕÍÏ ÄÅ ÅÓÔÏÓ ÆÒÕÔÏÓ 

ayudaría a la prevención del desarrollo de insulino-resistencia y diabetes producto de 

ÌÁ ÐÒÅÓÅÎÃÉÁ ÄÅ ÏÂÅÓÉÄÁÄȱ16. El calafate cuenta con una demanda potencial alta, tanto 

por su capacidad antioxidante como por su contenido de antocianinas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 sitio www.portalantioxidantes  
16 Diego García del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  
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8.13 Costos de recolección sustentable de  calafate en la Región de Aysén 

 

Durante las distintas actividades se recopilo información sobre la actual forma 

de recolección que realizan las comunidades y su valoración ($), incluyendo aspectos 

fenológicos y condiciones de sitio, con lo cual se elaboró la siguiente tabla de costos. 

 
Cuadro 3. Propuesta de costo de recolección sustentable del calafate (Berberis microphylla) en la 

Región de Aysén (*). 

Región Aysén 

Provincia  Coyhaique  

Comuna Coyhaique 

Kilos Recolectados/día  23 kg/día 

Rendimiento/Temporada  350 kg frescos/temporada/una persona 

Actividad/insumo  Detalle  Unidad  Cantidad Monto  Total  

(N°) ($)  ($)  

E
q

u
ip

o
 d

e
 R

e
co

le
cc

ió
n Gafas de protección   unidad 1 4.000 4.000 

Jockey tipo legionario   unidad 1 7.000 7.000 

Bidón de plástico de 20 kg Balde de plástico unidad 1 3.500 3.500 

Silbato   unidad 1 5.000 5.000 

Subtotal  19.500 

In
su

m
o

s 

Protector Solar Envase de 250 g. unidad 1 10.000 10.000 

JH Recolección (1) Considera trabajo en terreno y 
limpieza de la frutilla (eliminar la 
pelusa). 

jornada  15 15.000 225.000 

JH Traslado recolector(a) al 
punto de venta  

 Ida y vuelta   jornada  15 3.000 45.000 

Flete (2)  Ida y vuelta   jornada  15 5.000 75.000 

Costo Ingreso a propiedad   No hay costo asociado     1 0 0 

Subtotal  355.000 
 

TOTAL COSTO DE RECOLECCIÓN SUSTENTABLE 374.500 
(*) El cálculo de costo para el presente cuadro, es considerando la colecta de 350 kg  fresco/ temporada (máximo de kilos 

recolectados/temporada). Según información de recolector que registro la mayor cantidad de cosecha es en el mes febrero. 

(1) Horas/jornada de recolector considerada 6 h al día.    

(2) Se consideró el traslado en vehículo. Lugares cada vez más alejados.  
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8.14 Mapa de sitios de crecimiento de Berberis microphylla G. Forst.  
 
En el siguiente mapa se muestran las zonas de crecimiento de la especie Berberis microphylla, en el Área de Intervención 

Prioritaria del proyecto MST. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa del Área de Intervención Prioritaria del proyecto MST con presencia de Calafate (Berberis microphylla). 
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FICHA TÉCNICA 3 Frutilla silvestre  

Fragaria chiloensis (L) Mill.  
  

 

 

Su clasificación taxonómica es: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15 Antecedentes  generales  de la frutilla silvestre  

 

La frutilla silvestre es una hierba rastrera que crece en el piso de bosques, pampas y 

laderas cubriendo todo el suelo. En Chile se distribuye desde la Provincia de Ñuble 

hasta Aysén por el sur. Es una planta que resiste las nieves invernales. Las 

recolectoras comentan que las plantas con frutos ya no están presentes en los lugares 

de siempre, esto estaría relacionado con el uso de fertilizantes.  

 

Ȱ#ÁÄÁ ÖÅÚ ÌÁÓ plantas se alejan de los lugares que siempre han salido, con los 

ÍÁÎÅÊÏÓ ÄÅ ÌÏÓ ÃÁÍÐÏÓ ÓÅ ÈÁÎ ÉÄÏ ÐÅÒÄÉÅÎÄÏ ÌÁÓ ÐÌÁÎÔÁÓȱ Etelvina Riquelme. 

 

Reino  :  Plantae  

División :  Magnoliophyta 

Clase :  Magnoliopsida 

Orden   :  Rosales 

Familia :  Rosaceae 

Género :  Fragaria 

Especie :  F. chiloensis 



33 
 

La frutilla silvestre crece en grupos que cubren el suelo del bosque en sectores 

de semi sombra. Su fruto es consumido por diversas especies de aves y mamíferos 

menores (roedores especialmente). 

La floración coincide según comentan recolectoras con la fructificación del 

hongo Morchella spp. El precio de la frutilla silvestre es entre 3 a 4 veces mayor que el 

precio de la frutilla normal, en Villa Ortega la recolectora Blanca Muñoz comenta que 

el precio de la temporada 2019 oscilo entre $5.000 y $7000/kilo fresco. 

 

Hay frutilla silvestre de color rosada o algo blanquecino y otras de color rojo, la 

primera es más grande, el aroma de la frutilla silvestre es más marcado que la frutilla 

normal, la primera tiene las sustancias aromáticas mucho más concentradas.  

 

Se han encontrado rendimientos de 12.000 kg/ha  de frutilla silvestre cultivada 

en forma intensiva. Según comenta la recolectora Blanca Muñoz de Villa Ortega, se 

realizó un intento de domesticación con un proyecto pero no hubo prendimiento de 

las plantas. 

 

El hábitat de Fragaria chiloensis considera las siguientes condiciones 

ambientales17: Se ubica a elevación media, en áreas de constantes precipitaciones, 

áreas con algo de sombra, de protección contra el sol por vegetación poco espesa, que 

filtra entre 20 - 40% de la luz. A la sombra, laderas pronunciadas de exposición sur, 

quebradas hondas o bien protección por capa densa de vegetación, debajo de grandes 

árboles, con una filtración del 40 - 80%. 

 

 

8.16 Descripción  de la frutilla silvestre  

 

Planta rastrera de carácter perenne de hojas con color desde el verde claro al 

verde oscuro. Posee una estructura en roseta que es de difícil comprensión a primera 

vista. Compuesta por un tallo o corona muy corto que es un eje desde donde salen 

tallos y hojas.18 Las hojas son trifoliadas y dentadas en la parte exterior. El número de 

hojas varía, dependiendo de cuantas coronas o tallos tenga la planta. Las hojas van 

insertas en la corona junto con yemas axilares. Esta corona se alarga lentamente 

formando nudos y entrenudos muy cortos19. 

 

                                                           
17 www.chileflora.com 
18 Universidad Católica ɀINDAP. 2005. Manual de Cultivo de Frambuesa y Frutilla en Chile. P.9 
19 Lavín y Maureira, 2000 
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Las flores presentan 5 o 6 pétalos, se encuentran plantas con flores femeninas y 

hermafroditas20. Las primeras tienden a ser más pequeñas21 Tiene flores blancas y 

relativamente grandes. La floración se da más abundante en áreas más despejadas. 22 

Los frutos son de forma globosa a cónica y presentan un peso promedio de 

entre 1 a 2 gr23. En los meses de febrero y marzo se presenta su fruto, su sabor y 

marcado aroma son característicos. Sus principales formas de reproducción, son 

mediante la producción de frutos (sexual) y mediante la generación de estolones 

(asexual). El estolón corresponde a un brote largo y rastrero generado a partir de las 

yemas axilares ubicadas en la base de la corona. Está formado por, dos entrenudos y 

una yema terminal, la cual al desarrollarse, forma una nueva planta24. En su ambiente 

natural y debido a sus características comestibles, el fruto es consumido por diversas 

aves. 

 

8.17 Estructura de la frutilla silvestre  

 

 
Figura 1 4. Ilustración morfología de frutilla  silvestre (Ilustración Catalina Mekis). 

                                                           
20 Hermafrodita, con presencia de ambos órganos sexuales femeninos y masculinos. 
21 Estambres: Estructura portadora de los órganos masculinos de la flor 
22Maureira et al., 1996 
23 Figueroa et al., 2008 
24 Lavín y Maureira, 2000 
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8.18 Técnicas de colecta de la frutilla silvestre  

 

1. Las plantas se localizan mediante recorridos exploratorios por zonas abiertas. 

Debemos seguir los senderos ya existentes, sin provocar daños innecesarios en la 

vegetación. Se debe dejar el lugar tal como lo encontramos. 
 

Figura 15.  Ilustración estados de crecimientos de la frutilla silvestre (Ilustración Catalina Mekis). 

 

2. El fruto debe estar maduro, esto se observa por el color más intensificado y por la 

madures de la semilla que toma un color café oscuro. 

3. El fruto se debe recolectar delicadamente con un pequeño movimiento se 

desprende y debe llevar consigo el cáliz o pelusa, así le llaman las recolectoras. 

4. Limpiar el fruto recolectado, sacudiéndolo suavemente, para liberarlo de 

partículas de suelo u hojarasca adheridas. 

5. Luego se debe dejar en balde, cuidando de no estropear los frutos. 

6. Finalmente se debe limpiar y ÓÁÃÁÒ ÌÁ ȰÐÅÌÕÓÁȱȢ 

 

 
Figura 1 6. Recolección de frutilla silvestre (Ilustración Catalina Mekis). 
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Uso y procesamiento  

 

Hay distintas formas para venta del producto: 

 

- Fruto fresco sin pelusa 

- Congelada en bolsa previamente lavada 

- Procesada como mermelada o conserva 

- Planta medicinal  

- Planta comestible 

 

 

8.19 Receta frutilla silvestre en conserva25 

 

Ingredientes: 

- 1 kg de frutilla fresca 

- 500 gr de azúcar 

- 500 ml de agua 

 

La frutilla se combina muy bien con la miel, por lo que uno puede reemplazar una 

parte de azúcar por miel (1/3), mejorando así el sabor. En otra olla más chica caliente 

el agua (500 ml), derrita el azúcar en la olla. Cuando la mezcla comienza a hervir, 

agrégale los frutos y hierva unos 2 - 3 minutos. Luego hay que dejar enfriar la olla; si 

se envasara en forma inmediata, los frutos se van achicar y encoger y quedaran 

flotando en la parte superior del frasco. En cambio, si deja reposar la mezcla durante 

un día, los frutos absorberán el azúcar y no sufrirán cambios durante la etapa de 

envasado. Después del reposo, ponga una olla grande con agua (unos 3 - 4 litros) para 

hervir. Caliente la olla chica con los frutos en almíbar hasta que hierva durante unos 

10 minutos. Envase el almíbar con los frutos en frascos previamente calentados y 

cierre bien. En seguida, sin dejar que se enfríen, coloque los frascos llenos y cerrados 

en la otra olla grande con el agua hirviente; el agua debe tapar por completo el frasco 

y la tapa. Hierva los frascos durante unos 20 minutos. Si pasa por alto la etapa de 

hervir los frascos cerrados, la duración del almíbar será mucho menor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/S_Edible_Frutilla.htm  
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8.20 Costos de recolección sustentable de  frutilla silvestre en la Región de Aysén  

 

Durante las distintas actividades se recopilo información sobre la actual forma 

de recolección que realizan las comunidades y su valoración ($), incluyendo aspectos 

fenológicos y condiciones de sitio, con lo cual se elaboró la siguiente tabla de costos. 

 
Cuadro 3. Propuesta de costo de recolección sustentable del calafate (Berberis microphylla) en la 

Región de Aysén (*). 

Región Aysén 

Provincia  Coyhaique  

Comuna Coyhaique 

Kilos Recolectados/día  23 kg/día 

Rendimiento/Temporada  350 kg frescos/temporada/una persona 

Actividad/insumo  Detalle  Unidad  Cantidad Monto  Total  

(N°) ($)  ($)  

E
q

u
ip

o
 d

e
 R

e
co

le
cc

ió
n Gafas de protección   unidad 1 4.000 4.000 

Jockey tipo legionario   unidad 1 7.000 7.000 

Balde plástico de 10 k. Balde de plástico, reciclado de 
envases de mermeladas. 

unidad 4 2.000 8.000 

Silbato   unidad 1 5.000 5.000 

Subtotal  24.000  

In
su

m
o

s 

Protector Solar Envase de 250 g. unidad 1 10.000 10.000 

JH Recolección (1) Considera trabajo en terreno y 
limpieza de la frutilla (eliminar la 
pelusa). 

jornada  15 15.000 225.000 

JH Traslado recolector(a) al 
punto de venta  

 Ida y vuelta   jornada  15 3.000 45.000 

Flete (2)  Ida y vuelta   jornada  15 5.000 75.000 

Costo Ingreso a propiedad   No hay costo asociado     1 0 0 

Subtotal  355.000 
 

TOTAL COSTO DE RECOLECCIÓN SUSTENTABLE 
379.000 

(*) El cálculo de costo para la presente Tabla, es considerando la colecta de 350 kg  fresco/ temporada (máximo de kilos 
recolectadas/temporada según recolectora que registro la mayor cantidad de cosecha). Mes febrero. 

(1) Horas/jornada de recolector considerada 6 hr al día.   
(2) Se consideró el traslado en vehículo. Lugares cada vez más alejados. 
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8.21 Mapa de sitios de crecimiento de Fragaria chiloensis (L.) Mill.  
 
En el siguiente mapa se muestran las zonas de crecimiento de la especie Fragaria chiloensis, en el Área de Intervención 

Prioritaria del proyecto MST. 

 
Figura 1 7. Mapa Territorio MST con presencia de Fragaria Chiloensis. 
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9. Calendario de Recolección  
 

En el siguiente calendario se indican los meses de colecta de las tres especies 

de PFNM priorizadas por las recolectoras. Cabe señalar que cada año hay por los 

continuos movimientos del clima, puede adelantarse una o dos semanas o atrasarse 

hasta un mes fuera de la longitud que se presenta en calendario.  

 

PFNM 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


