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Presentación
El Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación de los Ecosistemas Forestales Nativos (SIMEF) es una 

iniciativa impulsada por los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, ejecutada por el Instituto 

Forestal (INFOR) y coejecutada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Centro de Información 

en Recursos Naturales (CIREN) . Cuenta con el apoyo y la supervisión de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) y el Estado chileno . 

Este proyecto nacional responde a la necesidad de contar con información integrada, estandarizada y 

actualizada sobre los ecosistemas forestales nativos de Chile, para lo cual se estableció un modelo de 

trabajo interinstitucional coordinado entre CONAF, CIREN e INFOR .

Su objetivo es apoyar con información actualizada para la toma de decisiones que aporten al uso 

sostenible de los recursos forestales nativos, y contribuir a una mejor calidad de vida de las comunidades 

que cohabitan con el bosque y de la sociedad en su conjunto .

A cuatro años de ejecución de la Iniciativa SIMEF, uno de los logros es  haber ampliado en superficie la 

cobertura del Inventario Forestal Nacional, que ahora cubre más de 14 millones de hectáreas e incorpora 

territorios inexplorados de las islas al sur de Chiloé . A su vez, se expandió la concepción de inventario y 

monitoreo, incluyendo, junto con las dimensiones biofísicas, los componentes socioeconómicos y de 

biodiversidad que son consustanciales a los bosques nativos . 

Otros logros sustantivos fueron la actualización y mejora de la metodología de evaluación del cambio 

de uso de la tierra, reduciendo su ciclo de actualización de cinco a dos años, lo que permitió, entre otras 

materias, dar una respuesta más eficiente a los compromisos internacionales de Chile en materia de 

cambio climático, y al mismo tiempo elaborar protocolos y manuales consensuados .

De esta manera, SIMEF pone al país a la vanguardia del conocimiento de sus bosques y ecosistemas 

forestales permitiendo evaluar, entre otros, el stock de carbono, así como los cambios y proyecciones 

del mismo en el tiempo, materia de alta trascendencia ante la situación que afecta al planeta .

La presente publicación refleja parte de las actividades y resultados alcanzados durante estos cuatro años 

de trabajo del SIMEF y pretende ser un aporte para la consolidación de un sistema de monitoreo de los 

ecosistemas forestales nativos de Chile .





IX

Se presenta la experiencia de monitoreo de Hongos Silvestres Comestibles (HSC) en el bosque 

nativo de la comuna de Panguipulli a partir de una aproximación metodológica inédita en Chile . 

Con la ayuda de recolectores y recolectoras de HSC y de iniciativas apoyadas por SIMEF, FIBN y 

FIA, se han identificado sitios de fructificación natural de las especies Butyriboletus loyo (Loyo),  

Ramaria spp . (Changle), Grifola gargal (Gargal) y Cyttaria espinosae (Diweñe) . En estos sitios se han 

registrado variables de la vegetación del micrositio y de los carpóforos de cada especie objetivo . En cada 

temporada de fructificación se registran la frecuencia y variables biométricas de los carpóforos con el 

fin de estimar la producción natural de un sitio .

Resumen





1

Los Hongos Silvestres Comestibles (HSC) son un grupo importante de Productos Forestales no 

Madereros (PFNM) debido a sus propiedades gastronómicas y medicinales (Deschamps, 2002) y a su 

aporte en la economía local de comunidades campesinas tanto en Chile como en distintas regiones 

del mundo (Semarnat, 2010) . Sin embargo, la recolección de HSC ha disminuido en distintas partes de 

Europa y América (Deschamps, 2002), puesto que los hongos enfrentan diversas amenazas antrópicas . 

La principal corresponde a la pérdida de hábitat (Karwa et al., 2011; Bunyard, 2012), puesto que los 

hongos son específicos de sus sustratos y condiciones del sitio . Además, se han estudiado los efectos 

de otros factores nocivos para la productividad de carpóforos de hongos: los pesticidas (Marin, 2011), 

la depositación de ácidos, ozono y la sequía (Kraigher y Petkovsek, 2011), la fertilización y depositación 

de nitrógeno (Barría, 2003; Valenzuela et al., 2013), la depositación de metales (Urban, 2011), el CO
2
 

y las técnicas silviculturales que perjudican el hábitat de hongos (Karwa et al., 2011; Ortega, 2012) .

A pesar de cierta atención y avance en Chile sobre el estudio de los HSC, su conocimiento sigue siendo 

limitado (Smith Ramirez et al., 2005; Cano-Estrada y Romero-Bautista, 2016) . La mayor parte de la 

información disponible sobre hongos en nuestro país se centra en las especies cultivadas (Alvarado-

Castillo y Benítez 2009; Boa, 2005) . 

Por esto, se plantea que la conservación del recurso fúngico requiere, además de la recuperación de 

los hábitats, el levantamiento de información ecológica relacionada a los HSC de interés (Semarnat, 

2010) . El estudio de la ecología de las especies de HSC ha permitido generar herramientas y políticas 

de aprovechamiento sustentable y monitoreo de sus poblaciones (Pilz et al., 2001) . El conocimiento de 

los hábitats, de la fenología de las especies, de las variables ambientales asociadas a su fructificación, 

de su distribución y de su abundancia, permiten determinar la disponibilidad temporal y espacial de 

los HSC (Pilz, 1996), información necesaria para evaluar la factibilidad de realizar un aprovechamiento 

sustentable de los hongos como recurso alimenticio, así como sugerir opciones de manejo para 

incrementar su productividad (Savoie y Largeteau, 2011) .

Introducción
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Capítulo 1  Antecedentes del monitoreo de Hongos 
   Silvestres Comestibles (HSC)
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Área de estudio

El área de estudio se inserta en el bosque nativo de la comuna de Panguipulli, que, a su vez, corresponde 

al área piloto de SIMEF en la Región de Los Ríos .

De acuerdo a la información indicada por recolectores de HSC, se lograron identificar 10 sitios de 

recolección de carpóforos por especie objetivo distribuidos por toda la comuna . Es así como se 

localizan sitios en las localidades de Caricuicui, Linda Flor, Pukura, Pullinque Alto, Dollinco, los Pellines  

y Ñancul .  En la Figura 1 se presenta la distribución espacial de los sitios de monitoreo de Loyo (L), 

Changle (C), Gargal (G) y Diweñe (D) . 

Figura 1: Distribución espacial de sitios de monitoreo de Loyo (L), Changle (C), Gargal (G) y Diweñe (D) 

en los bosques nativos de la comuna de Panguipulli

Fuente: Imagen de software ArcGIS de Esri . 2019 . Modificado por Vivianne Claramunt . 2017 .
Se ajusta a mapa oficial de Naciones Unidas, Febrero 2020 .
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P r o t o c o l o  e x p e r i e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e  h o n g o s  s i l v e s t r e s  c o m e s t i b l e s

Especies objetivo

Loyo, Butyriboletus loyo (Phil.) Miksik 

El Loyo pertenece a la familia Boletaceae, de la división Basidiomycota . Es endémico de los bosques de 

Nothofagus del centro y sur de Chile, y se distribuye entre la Región del Maule y la Región de Los 

Lagos (MMA, 2014) . Ocupa una distribución altitudinal desde el nivel del mar hasta los 1 .300 m s . n . m ., 

aproximadamente .

Es un simbionte ectomicorrícico de Nothofagus obliqua (Roble), Nothofagus dombeyi (Coigüe), 

Nothofagus alpina (Raulí), Nothofagus glauca (Hualo), entre otros . La relación simbiótica micorrícica 

significa que el micelio del hongo se asocia a las raíces de estos árboles a través de estructuras 

simbióticas llamadas micorrizas, en las que el hongo aporta al árbol con nutrientes, agua y protección 

de enfermedades, mientras que este le aporta con carbono proveniente de la fotosíntesis . Sus 

carpóforos se encuentran sobre el suelo y entre la hojarasca, en zonas húmedas y oscuras de bosques 

de Nothofagus, generalmente cerca de Robles y Coigües jóvenes .

Fructifica entre marzo y mayo con carpóforos solitarios o en pequeños grupos bajo el bosque . Posee 

un enorme carpóforo con el sombrero de color rojo-burdeo, de forma redondeada cuando comienza 

a crecer y convexa cuando está maduro (Figura 2) . La parte inferior del sombrero es esponjosa y de 

color amarillo intenso al principio de su crecimiento y verde con tintes azules al envejecer . Tiene un 

estípite grande y bulboso, de color amarillo cerca del sombrero, más rojizo en el centro, y rojo burdeo 

en la parte inferior, con restos de micelio blanco adherido en la base . Su textura es fibrilosa y de 

contextura gruesa y firme . Tiene un olor fúngico suave y un sabor agradable (Furci, 2013) . 

La especie ha sido recientemente clasificada En Peligro (EN) según el Reglamento de Clasificación de 

Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2014) .

Changle, Ramaria spp. 

Como “Changle” son denominadas diferentes especies del género Ramaria . En Chile, se han identificado cinco 

especies de Ramaria:  Ramaria flava y Ramaria botrytis (Chung, 2005; Furci 2018), Ramaria subaurantiaca 

(FAO, 1998, Furci, 2018), Ramaria patagónica y Ramaria sp . (Furci, 2018) .

El Changle pertenece a la familia Gomphaceae, de la división Basidiomycota . Al menos Ramaria flava es 

cosmopolita, y en Chile se distribuye desde la Región de Valparaíso a la Región de Aysén . 

Crece sobre el suelo, en zonas húmedas y oscuras, generalmente asociada a especies de Nothofagus . Si 

bien algunas especies de Ramaria son consideradas ectomicorrizas de árboles de Nothofagus, hay escasa 

información acerca de su ecología en los bosques de Chile, incluso se ha encontrado en la Región 
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C a p í t u l o  1 :  A n t e c e d e n t e s  d e l  m o n i t o r e o  d e  H o n g o s  S i l v e s t r e s  C o m e s t i b l e s  ( H S C )

Metropolitana bajo quilas (Chusquea sp .) sin estar asociada a árboles de Nothofagus (Sandoval, 2006), lo 

que indicaría la posibilidad de comportarse como saprófita según las condiciones ambientales, siendo 

otra especie de características morfológicas similares o un simbionte ectomicorrícico de amplio espectro .

El período de fructificación se extiende entre fines de abril a julio, ocasionalmente entre agosto y octubre . 

El carpóforo de Changle posee forma de coral muy ramificado (Figura 3) . Es de color amarillo azufre en sus 

ramificaciones y se torna blanco en la base del estípite . Posee contextura frágil pero firme . Tiene un 

olor suave y un delicado sabor . Se consume cocido . Se puede comprar en ferias locales y es de amplio 

consumo en el país (Furci, 2013) .

Gargal, Grifola gargal Singer 

El Gargal pertenece a la familia Meripilaceae, de la división Basidiomycota . Es una especie que crece en 

los bosques nativos del sur de Chile y Argentina . En Chile se distribuye desde la Región del Maule hasta 

la Región de Aysén, fructificando en la época de otoño (Furci, 2013) . 

Es un hongo Saprófito lignícola que se desarrolla principalmente en bosques Siempreverdes en 

estado adulto y en etapa de desmoronamiento . Crece sobre troncos caídos y tocones viejos, así como 

en árboles moribundos en pie o incluso en ramas moribundas de árboles vivos . A las estructuras donde 

crece Gargal se les denomina hospedantes, y corresponden a restos de madera en descomposición de 

diferentes especies arbóreas, tales como Coigüe (Nothofagus nítida), Tineo (Weinmania trichosperma) 

y Pellín (Nothofagus obliqua) . 

Fructifica principalmente entre mayo y junio . Gargal tiene un cuerpo fructífero de color blanco sucio 

y está compuesto de numerosas “lenguas”, dispuestas en terrazas irregulares, una sobre la otra, en 

forma de ramillete, multipileado, subdividido en numerosos pileos, muy carnosos cuando son jóvenes 

y frescos (Figura 4) . Su textura es lisa y seca sobre el píleo, mientras que el lado inferior es áspero . 

Es de contextura firme y carnosa, aunque cada píleo es delgado . Tiene un sabor fúngico, ligeramente 

dulce, y al envejecer se torna más ácido . Su olor es fúngico, también dulzón (Furci, 2013) . Su sabor 

también se describe como un agradable aroma a almendras astringente a subamargo (Valenzuela, 

2003; FIA, 2008) . 

Destacan sus usos como alimenticio tradicional y medicinal que lo catalogan como un producto 

nutracéutico . Hay diversas investigaciones que señalan sus propiedades antioxidantes, para la 

resistencia a la insulina y para la prevención de osteoporosis (Palma, 2012) . 

A pesar de no estar clasificado en ninguna categoría de peligro, hay una notoria escasez del recurso por 

la tala de bosques, lo que es reportado por diferentes comunidades recolectoras . 
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P r o t o c o l o  e x p e r i e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e  h o n g o s  s i l v e s t r e s  c o m e s t i b l e s

Diweñe, Cyttaria espinosae Lloyd

El Diweñe pertenece a la familia Cyttariaceae, de la división Ascomycota . Se distribuye en el centro y sur 

de Chile y Argentina . 

Se encuentra principalmente en bosques de Roble (Nothofagus obliqua), o en individuos de esta especie 

creciendo solitarios en praderas o jardines de casas, a veces a altura media, otras en ramas muy 

altas . Es un parásito obligado que crece sobre ramas y troncos principalmente de Roble, pero también 

utiliza como hospederos otras especies del género, como Raulí (Nothofagus alpina) y Hualo (Nothofagus 

glauca) . En general, la supervivencia de todas las especies de Cyttaria depende del estado de los 

bosques de Nothofagus, ya que crecen exclusivamente en estos . Por ello, la reducción y fragmentación 

de estos bosques afecta directamente a las poblaciones de Cyttaria (Schmeda-Hirschmann et al., 1995) . 

El Diweñe fructifica en la primavera, desde fines de agosto hasta mediados de noviembre . Emerge en los 

tumores lignificados que se producen por heridas en las ramas del árbol hospedero . Sus fructificaciones 

son de color blanco intenso, aunque algunos individuos pueden ser algo amarillentos . Es de forma 

globosa, con pequeño estípite (que es la parte por donde el Diweñe se une al tumor) (Figura 5) . Una 

delgada membrana blanca lo cubre y se rompe al crecer, descubriendo orificios . Es de contextura firme, 

elástica y tiene una textura pegajosa . No posee olor característico, pero sí un sabor dulzón y una textura 

chiclosa al cocinarla (Furci, 2013) . 
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C a p í t u l o  1 :  A n t e c e d e n t e s  d e l  m o n i t o r e o  d e  H o n g o s  S i l v e s t r e s  C o m e s t i b l e s  ( H S C )

Figura 2: Cuerpo fructífero de 

Butyriboletus loyo, Loyo (2017)                        

Especies de Hongos Silvestres Comestibles objetivo

Figura 3: Cuerpo fructífero de 

Ramaria spp., Changle (2019)              

Figura 4: Cuerpo fructífero de 

Grifola gargal, Gargal  (2019)               

Figura 5: Cuerpo fructífero de 

Cyttaria espinosae, Diweñe (2019)      
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Fuente: Juana Palma, 2019 .
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9

Capítulo 2  Metodología para el monitoreo de Hongos 
   Silvestres Comestibles (HSC)
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El monitoreo de HSC tiene por objetivo determinar la producción total de carpóforos por año de un 

determinado sitio de recolección para cada una de las especies objetivo . Los sitios de recolección 

corresponden a rodales de bosque nativo en la comuna de Panguipulli que son frecuentados por 

recolectores . 

Durante las temporadas de fructificación de 2018, 2019, 2020 y 2021 se desarrolla el monitoreo  

una vez que comienza el período . Se realizan visitas semanales a los sitios seleccionados para 

marcar, localizar y monitorear cada carpóforo, ya que debe considerarse que estos no salen de una vez, 

sino que aparecen unos primeros, y a medida que van creciendo y descomponiéndose, aparecen 

otros, por lo que la cuantificación de la producción debe ser monitoreada durante todo el período 

de fructificación . 

La metodología de registro de variables biométricas de los carpóforos de las especies objetivo se ha 

adaptado a partir de las experiencias de Ortega-Martínez y Martínez-Peña (2008) y de Ortega (2012), y 

consiste en medir las variables biométricas propias de la forma del carpóforo por cada una de las especies 

objetivo, tales como alto, largo, ancho, que permitan estimar su tamaño . Durante el monitoreo, en 

cada visita se registra la totalidad de carpóforos que están creciendo en un sitio . A todos se les miden 

las variables biométricas y se recolecta una muestra para obtener el peso de cada carpóforo . De esta 

forma se construye una base de datos que permitirá correlacionar el tamaño del carpóforo con su peso, 

obteniendo así un modelo predictivo del peso que en el futuro implique registrar solo las variables 

biométricas de los carpóforos en terreno para estimar la producción de HSC en un sitio del bosque . La 

variable de producción para cada especie de HSC corresponde a kg/ha . 
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P r o t o c o l o  e x p e r i e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e  h o n g o s  s i l v e s t r e s  c o m e s t i b l e s

Monitoreo de la especie Butyriboletus loyo (Loyo)

La especie Loyo es la primera que comienza a fructificar en la temporada de otoño . En marzo es posible 

encontrar fructificaciones . Se miden desde las pequeñas, que están recién emergiendo desde la 

hojarasca del bosque, a las que se les denomina localmente como droko (Figura 6), hasta los cuerpos 

muy grandes con sombrero amplio y de un color amarillo vistoso (Figura 6) . 

Por cada sitio de recolección se enumeran los carpóforos que se ven el día del monitoreo y se miden 

variables tanto del sombrero, como del pie del Loyo (Cuadro 1) . Para el sombrero se miden el ancho (cm),  

largo (cm) y alto (cm) . Para el pie se miden el alto (cm) y el perímetro (cm) . Por cada uno de ellos se 

anotan observaciones con respecto a su estado de madurez y el estado sanitario en que se encuentra . 

Del total de carpóforos encontrados en el día del monitoreo en un determinado sitio, se eligen al azar 

un par de ellos para ser colectados y pesados en gramos . Cada carpóforo registrado se marca con un rayo 

de bicicleta que se entierra en el suelo y lleva un flagging con su numeración fecha de monitoreo . 

 Figura 6: Imágenes del proceso de registro de variables de cuerpos fructíferos de Loyo: a) medición del 

sombrero, b) ficha de variables biométricas y c) medición de un droko (2017)

a)

b)
c)
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Fuente: Vivianne Claramunt, 2017 .
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C a p í t u l o  2 :  M e t o d o l o g í a  p a r a  e l  m o n i t o r e o  d e  H o n g o s  S i l v e s t r e s  C o m e s t i b l e s  ( H S C )

La ficha de registro y el tipo de variables biométricas que se deben anotar para la especie Loyo se 

pueden observar en el Cuadro 1 . Asimismo, la Figura 7 corresponde al detalle ilustrado de estas que 

facilitan la medición en terreno . 

Figura 7: Descripción ilustrada de las variables biométricas para Loyo 

Cuadro 1: Ficha para el registro de las variables biométricas de Butyriboletus loyo (Loyo)

Pie

Sombrero

Largo

Alto

Largo

Ancho

Alto

Diámetro

Fuente: Palma, 2018 .

Fuente: Elaboración a partir de una ilustración de Karla Méndez, 2019

FICHA REGISTRO PARA MONITOREO DEL LOYO

Nombre del que registra: Sector:

N.o sitio Fecha N.o carpóforo

Tamaño del sombrero Tamaño del pie
Peso  
(gr)

Madurez del 
carpóforo1Alto 

 (cm)
Ancho  
(cm)

Largo  
(cm)

Diám . pie 
(cm)

Alto  
(cm)

1 1 = inmaduro; 2 = maduro; 3 = podrido
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P r o t o c o l o  e x p e r i e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e  h o n g o s  s i l v e s t r e s  c o m e s t i b l e s

Monitoreo de las especies Ramaria (Changle)

La especie Changle comienza a aparecer a mediados de abril . En cada uno de los sitios de recolección 

seleccionados se monitorea la aparición de cuerpos fructíferos, idealmente, cada semana . 

El monitoreo del Changle es uno de los más complejos, ya que los cuerpos fructíferos presentan variadas 

formas y distribución de crecimiento . Los hay agrupados densos, agrupados espaciados, agrupados  

en fila, agrupados en círculos llamados de bruja y también hay carpóforos que crecen en forma 

solitaria . Estos últimos son los más sencillos para medir variables biométricas, ya que se trata de 

unidades discretas . La ficha de registro (Cuadro 2) diferencia primero el tipo de forma y distribución 

del Changle para luego tratar de individualizar los carpóforos y así facilitar la medición de variables  

como el alto (cm), ancho (cm), largo (cm) y diámetro del pie (cm) . Por cada uno de ellos se anotan 

observaciones con respecto al estado de madurez del carpóforo y el estado sanitario en que se 

encuentra . Del total de carpóforos encontrados en el día del monitoreo en un determinado sitio se 

eligen al azar un par de ellos para ser colectados y pesados en gramos . 

Figura 8: Imágenes del proceso de registro de variables de cuerpos fructíferos de Changle: a) Marca de 

carpóforo con rayo de bicicleta y flagging y b) Medición del diámetro del pie (2019)
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Fuente: Imagen izquierda, Vivianne Claramunt, 2019; imagen derecha, Juana Palma, 2019 .
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C a p í t u l o  2 :  M e t o d o l o g í a  p a r a  e l  m o n i t o r e o  d e  H o n g o s  S i l v e s t r e s  C o m e s t i b l e s  ( H S C )

La ficha de registro y el tipo de variables biométricas que se deben anotar para la especie Changle se pueden 

observar en el Cuadro 2 . Asimismo, la Figura 9 corresponde al detalle ilustrado de estas .

Pie

Ramificaciones

Ancho

Alto

Largo

1 Ramificación

Círculo de bruja

Solitario

Agrupado

Fuente: Palma, 2018 . 

Figura 9: Descripción ilustrada de las variables biométricas para Changle

Fuente: Elaboración a partir de una ilustración de Vivianne Claramunt, 2019 . 

FICHA REGISTRO PARA MONITOREO DEL CHANGLE

Nombre del que registra: Sector:

N.o sitio Fecha Forma de 
crecimiento

N.o de 
carpóforos por 

agrupación

N.o 
carpóforo

Tamaño del carpóforo
Madurez del 
carpóforo2

Estado 
sanitario del 

carpóforoAlto  
(cm)

Ancho 
(cm)

Largo  
(cm)

Diám . pie 
(cm)

Peso  
(gr)

Cuadro 2: Ficha para el registro de las variables biométricas de Ramaria spp. (Changle)

2 1 = inmaduro; 2 = maduro; 3 = podrido .
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P r o t o c o l o  e x p e r i e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e  h o n g o s  s i l v e s t r e s  c o m e s t i b l e s

Monitoreo de la especie Grifola gargal (Gargal)

El monitoreo de la especie Gargal se realiza entre los meses de mayo y junio, que es cuando fructifica en 

mayor intensidad . El registro de variables considera dos niveles, uno al hospedante, que corresponde al 

trozo de madera en descomposición donde está creciendo Gargal, y el otro nivel a las propias del carpóforo . 

Para el hospedante se registra la especie, longitud (cm), diámetro (cm) de ambos extremos y número de 

carpóforos presentes . Para el carpóforo se anotan el alto (cm), ancho (cm), largo (cm) y número de píleos 

(lenguas) (Cuadro 3) . Por cada uno de ellos se hacen observaciones con respecto al estado de madurez 

del carpóforo y al estado sanitario en que se encuentra . Del total de carpóforos encontrados en el día 

del monitoreo en un determinado sitio, se eligen al azar un par de ellos para ser colectados y pesados 

en gramos . 

 Figura 10: Imágenes del proceso de registro de variables de cuerpos fructíferos de Gargal: a) un 

carpóforo creciendo en madera muerta de Roble y b) luego siendo pesado (2019)
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Fuente: Juana Palma, 2019 .
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C a p í t u l o  2 :  M e t o d o l o g í a  p a r a  e l  m o n i t o r e o  d e  H o n g o s  S i l v e s t r e s  C o m e s t i b l e s  ( H S C )

La ficha de registro y el tipo de variables biométricas que se deben anotar para la especie Gargal se pueden 

observar en el Cuadro 3 . Asimismo, la Figura 11 corresponde al detalle ilustrado de estas .

Pie

Píleos
Ancho

Alto

Largo

1 píleo

Agrupado Solitario

Fuente: Palma, 2018 . 

Figura 11: Descripción ilustrada de las variables biométricas para Gargal

Fuente: Elaboración a partir de una ilustración de Vivianne Claramunt, 2019 . 

 Cuadro 3: Ficha para el registro de las variables biométricas de Grifola gargal (Gargal)

FICHA REGISTRO PARA MONITOREO DEL GARGAl

Nombre del que registra: Sector:

N.o sitio Fecha

Variables del hospedante Variables del carpóforo
Madurez del 
carpóforo3

Estado 
sanitario del 

carpóforoEspecie
Largo  
(cm)

Diám . 1 
(cm)

Diám . 2 
(cm)

N .o 
carpóforo

Alto  
(cm)

Ancho 
(cm)

Largo 
(cm)

Diám . pie 
(cm)

N .o  
PÍleos

Peso  
(gr)

3 1 = inmaduro; 2 = maduro; 3 = podrido .
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P r o t o c o l o  e x p e r i e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e  h o n g o s  s i l v e s t r e s  c o m e s t i b l e s

Monitoreo de la especie Cyttaria espinosae (Diweñe)

La especie Diweñe se monitorea entre agosto y noviembre, que es el período en que aparecen los cuerpos 

fructíferos . A diferencia de las otras tres especies, Diweñe produce carpóforos en mayor cantidad y 

persistencia, es decir, de una semana para otra es posible encontrar nuevos carpóforos y algunas veces el 

carpóforo registrado anteriormente . 

La ficha de registro y el tipo de variables biométricas que se deben anotar para la especie Diweñe se pueden 

observar en el Cuadro 4 . Asimismo, la Figura 13 corresponde al detalle ilustrado de estas . 

Figura 12: a) Imágenes del proceso de registro de variables de cuerpos fructíferos de Diweñe y b) malla 

trampa para colectar y monitorear diweñes por tumor (2019)
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Fuente: Juana Palma, 2019 .

a)

b)
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C a p í t u l o  2 :  M e t o d o l o g í a  p a r a  e l  m o n i t o r e o  d e  H o n g o s  S i l v e s t r e s  C o m e s t i b l e s  ( H S C )

4 (+) Clase de copa: recta, bifurcada, inclinada, curvada, torcida o multifustal .  
5 (++) Forma: lobo, dominante, codominante, intermedio, intermedio o suprimido .

DAP

Alto

Tumor

Largo

Diámetro

Carpóforo

Largo

Ancho

Altura

total

Figura 13: Estructuras del Diweñe

Fuente: Elaboración a partir de una ilustración de Vivianne Claramunt, 2019 . 

Cuadro 4: Ficha registro para monitoreo Cyttaria espinosae (Diweñe)

Fuente: Palma, 2018 . 

Estado 0 1 2 3 4 5 6

FICHA REGISTRO PARA MONITOREO DEL DIWEÑE

Nombre del que registra: Sector:

N .o sitio: Fecha:

Variables del hospedante Variables del tumor Estados de maduración del carpóforo

N .o 
árbol

DAP 
(cm)

H  
(m)

Clase 
copa (+)4

Forma 
(++)5

N .o 
tumor 

Diám . 
tumor (cm)

Largo 
tumor (cm)

H sobre 
suelo (m)

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5 Estado 6
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Capítulo 3  Seguimiento del monitoreo de Hongos 
   Silvestres Comestibles (HSC)
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Los HSC objetivo de esta publicación se han monitoreado por dos temporadas de fructificación, que 

corresponden a los años 2018 y 2019 (Cuadro 5) . El período de aparición de carpóforos por especies 

 varió de un año a otro . Para el caso del Loyo, la aparición de carpóforos fue mucho más temprana, 

numerosa y prolongada en 2019 que en 2018 . Para el caso del Changle, fue todo lo contrario, la 

fructificación de esta especie fue más temprana, numerosa y prolongada en 2018 . Para el caso del 

Gargal, el periodo de fructificación fue de dos meses, pero comenzó más temprano en 2018, aunque en 

términos de abundancia fue igual para ambos años . En general, cuesta encontrar Gargal en los bosques 

de Panguipulli . Por su parte, para el Diweñe, que es una especie de primavera, la fructificación fue 

más temprana, numerosa y prolongada en 2019 . 

Especie/Temporada ene . feb . mar . abril mayo jun . jul . agost . sept . oct . nov . dic .

Loyo 2018

Loyo 2019

Changle 2018

Changle 2019

Gargal 2018

Gargal 2019

Diweñe 2018

Diweñe 2019

Fuente: Palma, 2018 .

Cuadro 5: Calendario de monitoreo semanal de carpóforos de HSC en las temporadas de 

fructificación 2018 y 2019 



20 
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Cabe recordar que este proceso de monitoreo de HSC se realiza de manera participativa, en la que en 

conjunto con los recolectores se registran las variables biométricas para cada especie de HSC objetivo . 

Además, para fortalecer el monitoreo participativo, los recolectores que cuentan con celulares con 

cámara fotográfica han empezado a fotografiar la aparición de los carpóforos . En esta etapa piloto se 

está evaluando permanentemente la pertinencia de esta metodología para los recolectores, dados por 

el interés y capacidad de incorporarla, así como los inconvenientes surgidos en la práctica de la puesta 

en marcha .

Son los propios recolectores los que muchas veces llaman para avisar la aparición de carpóforos . 

En general, la percepción de las familias en Panguipulli es que no han salido en la abundancia 

del pasado . 
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