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Toma forma el trabajo articulado entre las instituciones generadoras de conocimiento 
en cualquiera de sus variantes (Universidades, INTA) y las empresas forestales, tanto 
grandes como medianas y pequeñas. Se trata de tomar conciencia de la necesidad de 
interactuar, en épocas de mundialización de los mercados y exigencias competitivas 
cada vez más estrictas.

El fin último de esta alianza supera los intereses privados o sectoriales, para tras-
ladarse a la comunidad en su conjunto, generando puestos de trabajo y capacitando 
a la mano de obra para alcanzar el desarrollo económico y social que definitivamente 
se merece la región.

Las 1º Jornadas de Mejoramiento Genético para productores forestales realizadas 
en el Centro de Convenciones de la provincia de Misiones constituyen una instancia 
más en el camino hacia el desarrollo económico ligado al conocimiento. Así lo destacó 
el Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, M. Sc. Miguel Ángel López, durante 
el cierre de las mismas:

“Hoy se ven lo frutos del esfuerzo de aquellos promotores que crearon la Facultad de 
Ciencias Forestales. Estamos contribuyendo de diferentes maneras a la consolidación 
del sector forestal regional, pero principalmente a través de la formación de los recursos 
humanos, de la vinculación tecnológica y de la generación de conocimientos, factores 
que vienen a consolidar las ventajas competitivas del sector forestal”.

“Y ese fue el objetivo de esta Jornada sobre Mejoramiento Genético: que los produc-
tores forestales hagan uso de éstos conocimientos, para incrementar la rentabilidad 
de sus negocios usando semillas y plantines mejorados, en beneficio del potencial de 
nuestra región como polo de desarrollo forestal”.

Cabe recordar que estas Jornadas fueron organizadas por la Facultad de Ciencias 
Forestales en el marco de su 30º aniversario, un 12 de Julio de 1974, fecha en que 
un grupo de visionarios advirtió la necesidad de crear un ámbito de investigación y 
formación profesional en un rubro que en la región sería motor de crecimiento.

Mientras tanto, la concreción del convenio con el Iprodha para la construcción de 
casas de madera acerca sus pasos hacia un final feliz, en lo que constituye otra ven-
tana hacia el perfil netamente foresto industrial de la región.

Las condiciones son cada vez más favorables, las perspectivas son buenas y si 
bien aun restan solucionar algunos escollos en el camino, todo parece indicar que 
los próximos años encontrarán al sector foresto industrial de Misiones y Corrientes 
creciendo tenazmente.

Comisión Directiva Tiempo de cosechar 
conocimiento
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TECNOLOGÍA

Con el objetivo de transferir conocimientos relacionados al uso de 
materiales genéticos, para potenciar la mejora de la rentabilidad 
del sector forestal en su conjunto, se desarrollaron durante los 
días 15 y 16 de julio las 1º Jornadas sobre Mejoramiento Genético 
para productores forestales, en el Centro de Convenciones de la 
provincia de Misiones. Fueron organizadas por la Facultad de Cien-
cias Forestales, de Eldorado, en el marco del trigésimo aniversario 
de su nacimiento, conjuntamente con la estación experimental 
Montecarlo del INTA y la empresa Bosques del Plata. 

Transferencia de conocimientos

El encuentro -que contó con la asistencia 
de numerosas representaciones públicas y 
privadas, provenientes de los mayores cen-
tros forestales de Latinoamérica (Argenti-
na, Brasil y Chile)-, sirvió para difundir las 
investigaciones sobre los programas de 
mejoramiento genético que cada uno de-
sarrolla, y la importancia de la calidad de 
la semilla que se utiliza; descriptos ambos 
factores como los elementos determinan-
tes a la hora de incrementar el rendimiento 
y la calidad de las forestaciones.

Muchos ejes, claramente delineados, 
fueron expuestos por los disertantes 
-ante los casi quinientos asistentes a las 
jornadas- como los elementos centrales 
necesarios para la aplicación de políti-
cas de desarrollo forestal exitosas. Pero 
además, la concreta sensación de que 
ha llegado el tiempo del conocimiento 
compartido, difundido, como herramienta 
que supera los enfoques más particulares 
y apunta al fortalecimiento regional, en 
pos del posicionamiento del NEA como 
centro neurálgico de la producción ma-
derera nacional.

“Hay que invertir en ciencia y tecnología, 

para asegurarnos que los bosques crezcan 
bien y sean sustentables en el tiempo”. 
Este concepto, vertido durante su diserta-
ción por el ingeniero forestal Víctor Sierra 

Lucero -de CMPC Forestal- fue una de las 
ideas fuerza que recorrió el análisis de las 
diferentes presentaciones. Y también, que 
la presencia conjunta del sector público y 
del privado es fundamental si se quiere 
consolidar en el tiempo el posicionamiento 
de un polo de desarrollo forestal.

Es que, según sostuvieron varios diser-
tantes, el Estado es fundamental al 
momento de establecer las reglas 
de juego e impulsar un sector, como 
lo prueban, según el propio Sierra, 
“los países que hoy se individualizan 
como forestales, que han logrado 
serlo gracias a la existencia de la 
comunión entre los dos sectores. 
El público, como soporte en el área 
tecnológica -como en los Nueva 
Zelanda, con su Forest Research, 
Estados Unidos, con el Forest Ser-
vice, o en Australia; y el privado, que 
transforma este esfuerzo en un negocio, 
lo rentabiliza, crea fuentes de trabajo y 
reinvierte en la propia región los recursos 
que genera”.

Es a partir de este complemento de fuer-
zas que las instituciones del conocimiento 

consolidan su rol rele-
vante. Las universidades 
y los centros de capa-
citación e investigación 
emprenden los trabajos 
que se transfieren al 
sector productivo para 
cerrar un circuito ideal, 
en pos de la consolida-
ción de la competitividad 
de un país o región.

Este modelo pudo ver-
se claramente durante la 
presentación del inge-
niero forestal Fernando 
Niella (del laboratorio de 
propagación vegetativa 

de la Facultad de Ciencias Forestales). 
“Una de las técnicas de mejoramiento es 
la macropropagación, que ya fue llevada 
a escala operativa por parte de una de las 

empresas patroci-nantes de la investiga-
ción, Bosques del Plata, y que ha obtenido 
muy buenos resultados. Ahora estamos 
haciendo lo mismo con la otra de las téc-
nicas, la ̀ in vitro´, en una escala de prueba 
operativa, teniendo previsto que para fin 
de año haremos la primer entrega de 
material para que sea llevado a campo”.

Ahora, el objetivo ulterior es la mejora 
permanente en pos de la competitividad 
relativa del sector, para ocupar un espacio 
cada vez más amplio y sólido en el mer-
cado internacional. Y ello, si bien se logra 
con la mejora de la calidad de la materia 
prima, en principio, con la correcta elec-
ción del material genético y de la calidad 
de las semillas; también requiere una 
mejora en los estándares de producción, 
apuntando a la máxima competi-tividad 
posible.

Un norte alcanzable, según se des-
prende de lo sostenido por el ingeniero 
agrónomo Jorge Fahler, gerente forestal 
de LIPSIA S.A. “El desarrollo genético 
nos permite tener más rendimiento de 
volumen de madera por hectárea y con 
mayor calidad, factores que sumados 
nos permiten ofrecer en el mercado in-
ternacional en estos momentos productos 
muy competitivos. Por ejemplo, se está 
abasteciendo hoy a algunos fabricantes 
de puertas y ventanas de madera en 
Canadá, hecho que significa que somos 
competitivos, porque estamos llegando al 
lugar donde existe la mayor concentración 
de bosques y de industrias relacionadas 
con el sector forestal”.

Las condiciones en este sentido están 
dadas, y los pasos concretos se visualizan 
día tras día en la región. Ahora, hace falta 
profundizar un proceso que a todas luces 
es positivo y necesario. Y se viabiliza con 
políticas claras y un compromiso efectivo 
y firme; porque el resto -los recursos hu-
manos y el desarrollo de la ciencia y de 
la tecnología- están al alcance. Sólo hace 
falta transferirlos. Y apropiarlos.
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Juan Ángel Gauto:
(Subsecretario de Bosques y Forestación – M. 

Ecología, RNR y Turismo de Misiones)

“Velar por la calidad del material”

“Esta jornada es una clara expresión 
del nivel desarrollado por el sector forestal 
en la región”. 

“El pequeño y mediano productor se 
nutre de lo que ha desarrollado el vive-
rista, por lo que el trabajo que éste haga 
es clave para el futuro del sector forestal. 
Por eso, y por ejemplo, es bueno insistir 
con la política del Instituto Nacional de 
la Semilla, fortaleciendo el organismo y 
mejorando su gestión con las provincias. 
Y a nivel provincial, el contexto de la 
transferencia del pool genético de lo que 
era el patrimonio de la empresa Pecom 
Compac, más la concreción del Parque 
Tecnológico y la implementación de un 
Plan de Negocios para el acceso al mate-
rial a través de la Agencia del Desarrollo, 
son y serán las claves de la política de 
gestión del gobierno. Creo que, en este 
sentido, seremos la primera provincia en 
tener una participación directa de este 
tipo, pudiendo de esa manera velar por 
la calidad del material que utilizará el 
pequeño y mediano productor”.

Lic. José Amigo: 
Responsable de la Com. Nac. Asesora Ley 25.080

“Se nota la transferencia de tec-
nología”

“Me sorprende la multiplicidad de even-
tos de este tipo que se están dando en 
nuestro país, ya que estuve la semana pa-
sada en Entre Ríos, antes en Corrientes, 
hoy en Misiones, y próximamente en la 
Patagonia, todos estos sitios con eventos 
forestales muy importantes”.

“Ahora se nota la transferencia de tec-
nología -antes se guardaba un poco más-, 
y eso es por la relación que se estableció 
entre las empresas grandes, las peque-
ñas y la comunidad. Eso se ve, ya no hay 

inconvenientes en que los empresarios 
muestren sus desarrollos”.

“Son muy auspiciosos estos encuen-
tros, pero todavía estamos en deuda con 
la existencia de mano de obra calificada. 
Hoy, se califica al personal cuando se lo 
toma como mano de obra, porque salvo 
las Facultad de Ciencias Forestales de 
Eldorado y la del Comahue, son pocas 
las instituciones que dan cursos de ca-
pacitación para operadores, afiladores, 
moto-sierristas, oficiales carpinteros, etc.; 
que tanta falta hacen”.

Ing. Agr. Jorge Fahler
(gerente forestal de LIPSIA S.A.)

“Tenemos un paquete genético 
interesantísimo”

“El objetivo de éstos encuentros es 
mostrar cuánto se ha hecho a nivel de 
investigación forestal, porque lo real es 
que hay muchísimo hecho. Y eso hay que 
insertarlo en la industria para que se vea 
no sólo el crecimiento de los bosques, 
sino también el de los productos que se 
pueden elaborar e insertar en el mercado 
externo, que está dispuesto a pagar muy 
bien por los productos de buena calidad”.

“El desarrollo genético nos permite 
tener más rendimiento de volumen de 
madera por hectárea y mayor calidad del 
árbol de la madera. Si sumamos estos 
factores lo que se termina haciendo es 
un producto muy competitivo. Ya somos 

abastecedores de fabricantes de puertas 
y ventanas de madera en Canadá, el lugar 
donde existe la mayor concentración de 
bosques y de industrias, lo que quiere 
decir que somos capaces”.

“El programa de árboles forestales del 
INTA -que tiene casi 40 años-, más lo que 
hacen algunas empresas permite que po-
damos asegurar que tenemos un paquete 
genético interesantísimo en la región”.

“Argentina está a la altura del desarrollo 
de Chile y Brasil, y en cuanto a silvicultura 
se destaca sobre el resto, pero lamen-
tablemente no hemos tenido políticas 
consecuentes para ocupar superficies 
mayores año tras año; con lo cual se 
desaprovecha la capacidad para generar 
bosques de alta calidad”.

“Las buenas políticas forestales se refle-
jan cuando los productores reclaman plan-
tines y cubren superficies. Cuando vemos 
que se piden plantines para 30, 40 o 50 mil 
hectáreas en Misiones por año, tenemos 
que decir que son cifras interesantes, 
pero también, que son insuficientes para 
considerarnos potencia forestal”.

“El papel del INTA es importantísimo, 
porque además es la única institución 
que mantiene un grado de coherencia 
en el tiempo. Han cambiado los técnicos 
pero sus programas siguieron adelante, a 
veces sin recursos, pero trabajando muy 
unidos con las empresas; y eso es un 
muy buen ejemplo de cómo se pueden 
paliar las crisis”. 
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Ing. Ftal. Víctor Sierra Lucero
(CMPC Forestal)

“Remar todos para el mismo lado”

“Debemos ser competitivos, y al mo-
mento que lo asumamos vamos a invertir 
en ciencia y tecnología, para asegurarnos 
que los bosques crezcan bien y sean 
sustentable en el tiempo”.

“Desde el punto de vista de la industria, 
tenemos que dejar de entregar productos 
en bruto y apuntar al producto elaborado, 
porque nos permite tener mayor demanda 
de mano de obra, más empleo; dejando 
el retorno en la región, para posicionar el 
potencial del NEA como centro forestal 
neurálgico que en el resto de la Argentina 
no se va a tener”.

“En lo que respecta a lo forestal, hay 
dos pilares que sustentan la formación 
del bosque: el mejoramiento genético y 
las prácticas silviculturales, elementos en 
los que se ha avanzado muchísimo en el 
NEA. Ahora lo importante es refinarlo y 
transversalizarlo. Si el INTA, la Facultad 
de Ciencias Forestales, o la empresa tie-
nen tecnología, deben transmitirla, para 
que el pequeño y mediano empresario 
acceda a ella”.

“Tenemos que remar todos para el 
mismo lado y -en ese sentido- los secto-
res público y privado tiene que trabajar 
del mismo lado. Los países que hoy 
se individualizan como forestales han 
logrado hacerlo gracias a la existencia 
de la comunión entre los dos sectores: el 
sector público, como soporte en el área 
tecnológica -como en Nueva Zelanda, con 
su Forest Research; Estados Unidos, con 
el Forest Service; o Australia-, y el sector 
privado transformando éste esfuerzo en 
un negocio, rentabilizándolo y creando 
fuentes de trabajo”.

Ing. Ftal. Fernando Niella 
(Facultad de Ciencias Forestales - Eldorado)

“Aumentar la disponibilidad de 
material genético”

“Estamos desarrollando téc-
nicas de clonación como com-
plemento para los programas 
de mejoramiento genético que 
tenemos en la región, como 
los que ya tienen algunas em-
presas que producen semillas 
mejoradas genéticamente de 
mejor calidad pero en forma 
relativamente escasa. Noso-
tros apuntamos a aumentar la 
disponibilidad de ese material 
genético”.

“La macropropagación ya fue 

llevada a escala 
operativa por una 
de las empresas 
pat roc i -nantes, 
Bosques del Plata, 
con muy buenos 
resultados. Ahora 
estamos hacien-
do lo mismo con 
`in vitro´, estando 
en una escala de 
prueba operativa, 
y a fin de año le 
entregamos el pri-
mer material para que lo lleven a campo”.

“Lo que tienen de particular las técnicas 
de propagación es que se hacen copias 
genéticas del material del cual se parte, 
es decir que si partimos de un material 
genético de baja calidad, se propaga 
baja calidad. 

Nuestra función es, entonces, formar 
una red de trabajo entre la facultad, las 
instituciones y los productores para poder 
propagar el material bueno, de la más alta 
calidad posible. Por eso, las técnicas de 
propagación deben partir de material de 
buena calidad, porque del material de baja 
no se puede mejorar”.

“A largo plazo aspiramos a que el pe-
queño y mediano productor puedan acce-
der a ello (las técnicas), y éstas jornadas 
tiene como principal objetivo ese fin”.

Ing. Luis Jacobo
Ministro de Ecología, RNR, y Turismo

“Para que la actividad se consoli-
de a futuro”

“Hace poco tiempo la sociedad, a través 
del Parque Tecnológica y la Agencia para 
el Desarrollo Económico, recibía como 
depositaria el conocimiento que sobre la 
cuestión forestal legaba una empresa pri-
vada. Hoy esta jornada es la continuación 
de esa intención, llevada a cabo con éxito 
por instituciones públicas y privadas, para 
estructurar la cadena de valor que genere 
más empleo, y para que la actividad se 

consolide a futuro”.
“Como agregado de valor, el conoci-

miento impacta al producto de manera 
determinante, y lo presenta al mercado 
con una ventaja comparativa como pocas 
otras”.

“El Estado acentuará sus esfuerzos, 
para que los ámbito de transferencia se 
consoliden, hasta transformase en una 
rutina”.

Ing. Com. Nelson López
Gerente de Forestal Bosques del Plata S.A.

“Ventajoso para todos”

“Quienes formamos esta red de trans-
ferencia nos vamos con el compromiso 
de seguir con este programa, porque es 
fundamental que el sector se nutra de 
estos aportes. No podemos terminar con 
integrantes del sector que hayan tenido 
buenos resultados y otros malos resulta-
dos, no es bueno producir esa polaridad. 
El negocio tiene que ser ventajoso para 
todos aquellos que forman el cluster fo-
restal, y somos nosotros los llamados a 
transferir esos conocimientos”.

‘
Dr. Fernando Jaume

Rector de la UNaM

“Generar recursos humanos”

“La mejor manera de festejar los 30 
años de la Facultad de Ciencias Foresta-
les es generando un espacio como éste, 

para producir conocimiento 
y ponerlo a disposición de la 
sociedad toda”.

“Estamos trabajando fuer-
temente a través del Parque 
tecnológica, generando una 
sinergia entre las estructu-
ras del Estado provincial; los 
sectores del conocimiento, 
como el INTA y la UNAM; 
y sectores empresarios, 
en pos de generar mayor 
riqueza en la conformación 
de los recursos humanos”.
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Durante el encuentro, que tuvo como objetivo destacar a las 
viviendas de madera como una alternativa de elevada calidad 
habitacional, el reconocido arquitecto Miguel Demkoff desarrolló 
una extensa disertación sobre el “Diseño competitivo de vivien-
das de Madera”, exposición a la que asistieron empresarios 
de sector forestal, numerosos profesionales -muchos de ellos 
relacionados con la arquitectura-, y estudiantes de la carrera de 
ciencias forestales.

Demkoff se refirió a los productos madereros industrializa-
dos, los sistemas constructivos habitacionales tradicionales 
e industrializados, a las características de los sistemas cons-
tructivos que actualmente se aplican, a los comportamientos 
de estas estructuras en situaciones extremas, y a las pautas 
para la optimización del diseño; entre muchos otros puntos.

Algunos de ellos son explicados y descritos por Demkoff en 
esta entrevista con “La Revista de Apicofom”:

¿Cuáles son los Sistemas constructivos habitacionales 
tradicionales e industrializados?

La diferencia no es entre sistemas tradicionales e indus-
trializados, sino entre decidir  realizar todas las operaciones 
de construcción de las viviendas en obra, y realizar parcial o 
totalmente los componentes de las unidades habitacionales en 
fábrica o taller. El concepto de “industrialización” completa de la 
vivienda no ha sido exitoso en general, en buena medida porque 
su materialización es mucho más compleja que lo que aparenta, 
y porque la vivienda -o mejor dicho la casa o el hogar- requiere 
la concreción de una multiplicidad de propuestas para responder 
a las expectativas.

Todos los sistemas pueden ser denominados tradicionales 
cuando cuentan con un aceptación masiva y duradera que se 
extiende mas allá de una generación.

CAPACITACIÓN

Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera

Diseño competitivo de viviendas de madera
Se concretó durante el 25 y 26 de 

junio -en la localidad de Eldorado, el 
primer seminario de “Tecnología de 
la Construcción en Madera”, que se 
realizó en el marco de un proyecto 
de cooperación público privado entre 
la Red de Instituciones de Desarrollo 

¿Cuáles son las principales características de los sis-
temas “Ballon Frame”, “Plataforma” y “Post and Beam”?

No hay grandes diferencias conceptuales entre el sistema “Ba-
llon frame” y el sistema “Plataforma”. En ambos, los muros son 
portantes y se materializan con un entramado de piezas de sección 
reducida, generalmente de 2” x 4” a 2” x 6”, recubiertos con placas 
resistentes de madera multilaminada, o de fibras de madera, en el 
pasado con un entablonado, que colaboran estructuralmente. La 
diferencia entre el primero y el segundo sistema, es el largo de los 
parantes. En el sistema “Ballon frame”, actualmente obsoleto, los 
parantes son continuos desde el arranque de la planta baja hasta 
la solera superior del primer piso. En el sistema “Plataforma” los 
parantes tiene la altura de un solo piso. Es por eso que se llama 
“plataforma”, ya que las soleras superiores de cada piso es una 
plataforma que sirve de apoyo al que le sigue en altura.

El sistema “post and beam” es, como su nombre, lo indica un 
sistema estructural constituido por columnas y vigas. Las paredes 
en esta alternativa no son los elementos de descarga de las cargas 
verticales. Se ubican en la trama constituida por la estructura y 
pueden considerarse como planos opacos en oposición a las aber-
turas. En general colaboran estructuralmente como elementos de 
arriostramiento, conteniendo  las cargas horizontales.

Con respecto a la industrialización de partes ¿cuales 
son las principales normas y recomendaciones que puede 
mencionar?

Normas hay muchas. Sería muy largo enumerarlas y por otra 
parte su enunciado poco agregaría. Tal vez sería razonable 
recordar, por su estricto sentido común, algunas recomenda-
ciones de un Instituto de la vivienda de Canadá que dicen que 
las 3 condiciones principales a cumplir para construir viviendas 
satisfactorias: en primer lugar, contar con un diseño eficiente; en 
segundo lugar contar con materiales adecuados; y finalmente, 
realizar un trabajo responsable utilizando mano de obra calificada

Tecnológico de la 
Industria Maderera 
(RITIM), la fundación 
ProWoood (Alema-
nia), la Agencia Ale-
mana de Coopera-
ción Técnica (GTZ), 
y la co-organización 
con la Facultad de 
Ciencias Forestales 
(UNaM).
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Una casa que respira

Usted habló en su disertación de las “Condiciones bio 
ambientales de las construcciones de madera”: ¿puede 
hacer una descripción de las mismas? 

Las viviendas deben asegurar naturalmente el mantenimiento 
de un “microclima” interior que protege a sus ocupantes de las 
inclemencias del clima. Desde el punto de vista energético las 
viviendas de madera tiene una capacidad de aislación térmica 
que supera holgadamente los requerimientos normativos. Esta 
propiedad permite hacer una sensible economía de funciona-
miento durante toda su vida útil minimizando la inversión en 
energía.

Por otra parte, la madera es un material natural que “respira”, 
absorbiendo y liberando continuadamente pequeñas cantidades 
de vapor de agua del ambiente, nivelando el equilibrio ambiental 
y aumentando las sensación de confort.  Como la conductibilidad 
térmica y eléctrica es baja, no hay desagradables superficies 
frías o excesivamente calientes, y las habitaciones de las vi-
viendas de madera no son susceptibles de entrar en resonancia 
con ondas electromagnéticas o constituir “jaulas de Faraday”.

¿Cuáles son las pautas principales para la optimización 
del diseño de las casas de madera que usted puede reco-
mendar?

Visto el carácter repetitivo de muchos detalles y operaciones 
a efectuar durante la realización de los paneles de muro, parece 
razonable incorporar al proceso de concepción un mínimo de 
pautas de coordinación modular. En particular ajustando la 
separación entre los ejes de los elementos de madera aserrada, 
a las medidas de fabricación de las placas de revestimiento, ya 
sean de derivados de la madera o de otro material. 

Miguel Demkoff es arquitecto (UBA) y docente universitario. Diplomado en “Diseño y Construcción en Madera. Realizó numerosos aportes a la profesión, como el desarrollo e implementación en Argentina del sistema constructivo a base de elementos industria-lizados de madera laminada encolada “Glu-Lams”, durante el período de gerencia técnica de la Empresa Eurobra S.A.Actualmente realiza tareas de asesoramiento sobre diseño estructural y tecnológico; documentaciones, especificaciones y memorias técnicas a diversas empresas de arquitectura y/o ingeniería.Es miembro activo de RITIM; perito asesor de GTZ; responsable de la columna sobre construcción en madera en la Revista “Vivienda”; y consultor del proyecto de normalización de los sistemas constructivos de madera, realizado con la asistencia del Instituto de investigación “Otto Graf” de la Universidad de Sttutgart.

A la hora de analizar los revestimientos 
exteriores e interiores ¿cuáles son los 
más recomendables para éstas cons-
trucciones, y cuáles son sus principales 
características?

En las caras interiores de los muros las 
placas de yeso parecen ser por ahora la me-
jor solución por la calidad de su terminación. 
En las caras exteriores los revestimientos 
pueden ser de todo tipo. Incluidos las tablas 
de madera, “siding” de metal o plástico y 
también los revestimientos de materiales 
cerámicos.

En una vivienda bien concebida el re-
vestimiento exterior es sólo esto. Y por lo 
tanto debe envejecer noblemente y poder 
ser renovado en el limite de su vida útil, sin 
que la vivienda pierda su habitabilidad. La 
elección que dependerá sin duda de criterios 
estéticos y económicos no debería sin embargo dejar de costado 
el tema de la contextualización con el entorno. 

En este sentido entonces, ¿cuáles son las principales 
observaciones relacionadas con la conservación y el man-
tenimiento de las casas de madera?

El valor del  diseño, y en particular el empeño puesto en la 
resolución de los detalles, es fundamental para reducir los costos 
de mantenimiento y hacer de la conservación un ítem libre de 
problemas. Si bien la madera es un material biodegradable es 
necesario superar un determinado umbral de rehumificación 
permanente para que los daños se produzcan.

 Por lo tanto, el 
diseño que evita 
las trampas de re-
tención de agua 
son la clave para 
realizar construc-
ciones de madera. 
La ventilación de 
los elementos de 
fachada debería 
ser un preocupa-
ción permanente 
de todos los diseñadores. No son pocas las obras construidas 
exclusivamente en madera, con varios siglos de existencia en 
muy buen estado de conservación.

Desmitificando...

Una de las principales objeciones que circulan en el ima-
ginario colectivo tiene que ver con el acecho del fuego y la 
vulnerabilidad de las casas de madera. ¿existen al respecto 
normas y reglamentaciones a tener en cuenta?.

Es necesario desmistificar el tema. Las casas de madera no 
son mas peligrosas al fuego que las de otro material. Bien al 
contrario. Todas las normas actualizadas hacen una clara dis-
tinción entre combustión y seguridad al fuego. 

La madera en secciones normales requiere de un gran aporte 
de energía y el mantenimiento de un temperatura superior a los 
300 °C para inflamarse. Es fácil comprender que este tipo de 
fenómeno no puede generarse espontáneamente. Requiere de 
un aporte externo al sistema constructivo.

Por lo tanto la seguridad debe ponderar las características y la 
ubicación de las instalaciones y 

equipamientos potencialmente peli-
grosos. Por ejemplo la calidad de la 
instalación eléctrica, y de los elemen-
tos de calefacción y sus ventilaciones. 

Algunas normas obligan, desde el 
punto de vista de la implantación 
urbana evitar enfrentar aberturas 
para reducir el riesgo de propaga-
ción por el lado mas débil del muro, 
la ventana, y otras especificaciones 
recomiendan la incorporación de 
muros cortafuegos que por otra 
parte curiosamente aun en las 
construcciones de todo tipo  tam-
bién son de madera.
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Emprendimientos Forestales S.A. procesa en la actualidad 
entre diez y doce mil pies diarios de eucaliptos, para lo que 
utiliza sierras Támdem. Cuenta con 34 personas trabajando en 
el establecimiento, entre aserradero y forestación. Esta última 
comprende casi 800 hectáreas de eucaliptus en edad de corte 
(algunos hasta con 30 años de antigüedad) y unas 600 hectáreas 
de pino plantados en el año 2000.

Respecto a la producción, el gerente industrial de la empre-
sa, ingeniero Luis Podestá, comenta que “trabajamos a partir 
de la madera semilateral de eucaliptus colorado verde, para 
la elaboración de pisos -que reemplaza lo que antes se hacía 
con madera nativa- y que entregamos a otras empresas para 
su procesamiento”.

“Con la madera central se hacen durmientes para las vías de 
los ferrocarriles, y se entregan a diferentes concesionarias; y con 
la madera lateral se hacen tablas que van fundamentalmente a 
dos consumidores: las empresas de construcción, que las usan 
tanto para encofrados como para paredes de casas de madera 
(en el sur), y los consumidores que nos piden pallets y varillas 
para alambrado de campos”.

“Queremos orientarnos fuertemente a la optimización, por 
eso producimos a partir de lo que para otros es desperdicio, y 

Emprendimientos Forestales S.A.

Buscando la productividad máxima
Desde hace dos años está radicada en la Ruta 

Nacional 12, Km 1304, localidad de Ituzaingó, 
Corrientes; produce eucaliptus y aun tiene capa-
cidad ociosa.

hacemos -por ejemplo-  varillas de alambrada con maderas cor-
tas. Esto nos ayuda mucho a optimizar la producción”. De todos 
modos, afirma Podestá, “con la capacidad de la infraestructura 
instalada, la producción debería incrementarse a veinte mil pies 
diarios procesados, por lo menos”.

Problema energético

El problema energético a nivel nacional es crónico y afecta 
también a la zona en que está instalada Emprendimientos Fo-
restales S.A., por lo que la empresa debe afrontar el límite de la 
disposición energética. Es que, según comenta Podestá, “hoy 
sólo podemos hacer el aserrado y el problema es estructural: 
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la energía eléctrica. La línea que nos provee no tiene 
capacidad para transportar más caudal energético, esto 
trunca la intención, el capital y la capacidad de crecimiento 
que tenemos. Por eso apuntamos a generar una nueva 
línea eléctrica que nos permita realizar esta ampliación y 
colocar secaderos. En este sentido es muy importante el 
apoyo de Apicofom en estas gestiones”.

La limitación energética impide la instalación de más 
equipamiento y - en consecuencia - Emprendimientos 
Forestales S.A. tiene que vender su producción a otras 
empresas que se encargan del secado y procesamiento, 
transfiriendo así un proceso productivo que podría reali-
zarse en la empresa de Ituzaingó.

Podestá afirma que “este traslado encarece el producto 
por el costo del flete, porque son 350 kilómetros de trans-
porte de más -falso flete- antes que la producción salga 
hacia su destino final, que es el sur del país. Algo similar 
pasa con la madera para pallets que exportamos a Italia: 
tenemos que darle a esa producción 15 días de oreo, 
porque nos piden una densidad de verde en la madera, 
para poder compatibilizar el tema del flete. Si nosotros 
pudiéramos secar la madera no sólo podríamos ampliar 
el mercado, sino también incrementar la producción en 
-por lo menos- un veinte por ciento y mejorar en forma 
importante el margen de rentabilidad”.

Aprovechamiento del desperdicio

Además del crecimiento estructural, Emprendimientos 
Forestales S.A. está abocada a optimizar el aserradero 
en dos puntos: por un lado, incrementar la productividad 
para sacar la máxima producción posible del material del 
que disponen. El segundo punto es el aprovechamiento 
de los residuos.

“Para ello encaramos un trabajo específico con la Univer-
sidad Tecnológica Nacional de Resistencia, esencialmente 
en dos temas: la obtención, a partir de nuestros costeros, 
de carbón mediante el uso de hornos metálicos y el desa-
rrollo que ellos ya han realizado”.

“El segundo punto es el desarrollo del secadero solar 
que tiene como objetivo la asistencia de energía con la 
quema de aserrín. Es decir, nuestros costeros  termina-

rían como carbón y el aserrín ayudaría al secadero solar cuando 
le falte energía”.

La relación con los centros de conocimiento

Podestá sostuvo, con respecto a la relación de los empresarios 
con las instituciones que generan conocimiento, que “para mí en 
este campo las posibilidades son ilimitadas, porque tenemos un de-
sarrollo de los aserraderos que en principio se basó prácticamente 
en la intuición, con los conocimientos de sus dueños”. 

“Creo entonces que tenemos que complementar la relación 
mejorando la comunicación entre las partes, porque sabemos que 
hay intención de las universidades de trabajar con las pymes, y de 
éstas de aprovechar el conocimiento generado en estos ámbitos, 
como lo hacen las grandes empresas”, concluyó.
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Por segunda vez en la historia representantes de los países 
miembros del Proceso de Montreal se reunieron en Argentina, 
esta vez en la ciudad de Iguazú. Allí, entre el 7 y 11 de junio, 
tuvo lugar el séptimo encuentro del Comité Asesor Técnico 
(CAT)- cuya organización estuvo a cargo del INTA Montecarlo-. 

Durante el transcurso de una semana, los 16 técnicos que 
asistieron al encuentro en representación de los países miem-
bros -Australia, Canadá, Chile, China, Japón, República de 
Corea, México, Nueva Zelanda, Federación Rusa, Estados 
Unidos, Uruguay y Argentina-, se abocaron a revisar los criterios 
e indicadores del Proceso de Montreal, instrumentos que se 
aplican para medir y evaluar las tendencias nacionales en las 
condiciones y el manejo de los bosques, y que proporcionan 

Destacan progresos en el manejo forestal sustentable 

El Comité Asesor Técnico del Proceso 
de Montreal se reunió en Iguazú

El Proceso de Montreal es un grupo de trabajo 
que se creó con la misión de establecer e imple-
mentar criterios e indicadores para la conser-
vación y el manejo sustentable de los bosques 
templados y boreales. Actualmente son 12 los 
países que participan en él, representando el 60% 
de los bosques del mundo. 

información esencial para la formulación de políticas que pro-
muevan el manejo forestal sustentable.

El encuentro culminó el viernes 11, en la localidad de Puerto 
Esperanza, oportunidad en la que la empresa Lipsia S.A, como 
anfitriona, organizó una visita que permitió observar las estra-
tegias de manejo de sus plantaciones tendientes a respetar el 
medio ambiente, así como sus instalaciones industriales. 

Algunos datos sobre su historia 

El Proceso de Montreal es un grupo de trabajo que se creó en 
Ginebra (Suiza) en junio de 1994, con la misión de establecer 
e implementar criterios e indicadores aceptados internacio-
nalmente para la conservación y el manejo sustentable de los 
bosques templados y boreales.  

Actualmente participan en él los 12 países mencionados, los 
cuales abarcan un 90% de la superficie total de bosques tem-
plados y boreales de los hemisferios sur y norte y el 60% de los 
bosques de todo el mundo.

Consultado sobre los orígenes de este grupo de trabajo, el 
representante argentino en este encuentro, Tomás Schlichter, 
del INTA de Bariloche, explicó que “el Proceso de Montreal nace 
al juntarse un grupo de países con similitudes en cuanto a sus 
bosques para monitorear el manejo de éstos según un conjunto 
de criterios de sostenibilidad e indicadores que permiten seguir 
el estado de los bosques”.

Precisó que tiene dos instancias de funcionamiento. “Una de 
ellas es el denominado Grupo de Trabajo que está integrado 
por representantes políticos o técnicos de los países miembros, 
los cuales se juntan para discutir sobre el funcionamiento del 
Proceso”, señaló y agregó que “la otra instancia es la del Comité 
Asesor Técnico integrado por técnicos que, en representación de 
cada país, asesoran al Grupo de Trabajo, discuten los aspectos 

Por Alejandra Saiz Periodista del semanario “Río Arriba”
(distribuido con el diario “Primera Edición” en la zona norte)
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técnicos, definiciones, conceptos y formas de medición”. Schli-
chter resaltó que, justamente, fue éste último el que se reunió 
recientemente en Iguazú. 

En relación a los temas tratados durante este nuevo encuentro 
del CAT, el representante argentino indicó que “se estudió la 
posibilidad de que cada país revise los indicadores según sus 
propias necesidades y se habló de consultar con los principales 
actores forestales sobre los indicadores para ver qué cambios 
se querrían hacer dentro de cada país”. 

Por su parte, Tim Payn, de Nueva Zelanda -país a cargo de la 
coordinación del grupo- explicó que el CAT además de revisar 
los indicadores propios analiza el de los demás procesos que 
están funcionando en el mundo. En este sentido afirmó que en 
el transcurso del encuentro “se resolvió comenzar un proceso 
de análisis para ver cómo podemos armonizar con ellos”. 

Consultado por la evolución que el manejo forestal susten-
table ha tenido desde la constitución del Proceso de Montreal, 
dentro de los países miembros, Payn afirmó que “en general, 
ha habido un progreso importante” y subrayó que “la gente está 
cambiando la manera en que ve el manejo forestal permitiendo 
de esa manera un avance muy grande”. 

Dificultades en la aplicación de criterios e 
indicadores 

En 1994, el Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal inició, 
en Ginebra, la preparación de los criterios e indicadores para 
los bosques templados y boreales. Los países miembros esta-
blecieron de común acuerdo 7 criterios y 67 indicadores y, al 
año siguiente, en Santiago (Chile), los ratificaron dando lugar 
a la Declaración de Santiago. En la ocasión, dichos Estados 
se comprometieron a emplearlos como instrumentos para la 
evaluación y vigilancia en el ámbito nacional. 

Al respecto, Ricardo Ríos, quien participó del encuentro del 
CAT en representación de México, detalló que “los países tienen 

diferentes niveles en cuanto al cumplimiento de estos indicadores 
ya que la cultura forestal en cada uno de ellos es muy distinta” 
y subrayó que, en este sentido, México está muy por debajo de 
los demás. Consultado acerca de cuáles son los factores que 
impiden su aplicación señaló que la falta de presupuesto, de 
expertos en cuanto al uso y aplicación y los constantes cambios 
institucionales, son algunos de ellos. 

“En México estaríamos hablando de una aplicación efectiva 
de 20 indicadores aproximadamente. En tanto que, otros 20 son 
de los que no tenemos disponibilidad de datos y cuya aplicación 
es a largo plazo y finalmente los que en el mediano plazo sí 
podrían aplicarse”, precisó.

Sobre la realidad argentina, Schlichter señaló que “en el país 
no tenemos información sobre los 67 indicadores porque es muy 
difícil y costosa de obtener. La Argentina ha informado sobre 17 
indicadores pero que cubren todos los criterios”.

La situación en Uruguay y Chile

En cuanto a la situación uruguaya, Juan Porcile, del Servi-
cio Forestal de ese país, afirmó que “hasta hace 20 años, en 
Uruguay, los recursos forestales dependían estrictamente de 
los bosques naturales y no llegábamos ni siquiera a las 200 
mil hectáreas de bosques plantados”. Sin embargo, agregó 
que “con motivo de haber creado un marco institucional y 
legal fue posible iniciar una preservación muy intensa de los 
montes naturales reconociéndolos como fuente de protección 
de otros recursos naturales. Alternativamente se propusieron 
y pudieron concretar apoyos económicos para el desarrollo de 
plantaciones. Gracias a ello, Uruguay posee en la actualidad 
más de 600 mil hectáreas de bosques plantados, en un período 
aproximado de 15 años, lo cual le ha permitido atraer nuevas 
industrias”. 

Porcile señaló que incorporarse al Proceso de Montreal fue 
otro de los grandes pasos que ha dado el país ya que les ha 
permitido unificar criterios, ayudar a la toma de decisiones na-
cionales y mejorar el contacto entre los actores del sector. “Pero 
sobre todo -subrayó- facilitó la identificación de problemas para 
enfrentarlos y solucionarlos”. 

Por su parte, Carlos Noton, del Servicio Forestal de Chile, 
indicó que en su país el desarrollo forestal ha sido sobre plan-
taciones. “Los bosques nativos se han dejado de lado y se ha 
basado en la economía forestal de plantaciones que, en Chile, 
llegan a 2 millones aproximadas de hectáreas”, precisó.

Respecto a la aplicación de indicadores señaló que “lleva 
su proceso”. “Algunos -continuó- tienen estadísticas; otros, en 
cambio, son aspectos nuevos que la sociedad está observando 
y que tendrá que aprender a medir”. 
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Objetivo 2: Dar una solución 
urgente al problema de la 
intrusión y devastación de los 
recursos forestales nativos.

Directriz 2.1. Frenar con carácter de 
urgencia el proceso acelerado de intrusión 
de propiedades privadas y la devastación 
de la selva misionera.

Líneas de acción
2.1.1. Pasar de la mera declamación a 

acciones concretas que demuestren una 
verdadera voluntad política de respeto 
por la propiedad privada. La medida ini-
cial debería ser la de coordinar y poner 
a disposición de los propietarios a todas 
las fuerzas de seguridad publica, para 
poner freno a la instalación de nuevos 
intrusos en tierras de propiedad privada. 
Para ello dichas fuerzas, ante el simple 
requerimiento de un propietario deberían 
actuar en forma inmediata para impedir 
que nuevos intrusos puedan concretar su 
asentamiento.

2.1.2. Establecer sistemas de monitoreo 
continuo, mediante el uso de sensores 
remotos, de las áreas mas criticas de la 
provincia, en apoyo de los propietarios, 
para detectar nuevos asentamientos y 
actuar en consecuencia.

2.1.3. Reformular la legislación vigente 
de manera que el delito ecológico, entre 
los que se incluye el desmonte sin auto-
rización, sean severamente castigados 
con reclusión de cumplimiento efectivo.

2.1.4. En el mismo sentido castigar a 
las empresas y/o personas que entreguen 
insumos a cuenta de futuras cosechas a 
los intrusos. Las penas deberían incluir 
fuertes multas y reclusión.

2.1.5. Implementar, con la participa-
ción y capacitación de las fuerzas de 
seguridad, una fiscalización y control mas 
abarcativo y efectivo de las actividades de 
explotación y transporte de los recursos 
madereros, que es uno de los atractivos 
más importantes que impulsan la activi-
dad intrusiva, por la facilidad de obtener 
ingresos sin mayores esfuerzos.

Directriz 2.2. Adoptar políticas activas 
para atacar las causas que determinan la 
expulsión de mano de obra no capacitada 
del agro y su consecuente exclusión social.

2da PARTE

PROPUESTAS DE POLÍTICA FORESTAL
Por eduardo Stirnermann

Ing. Forestal - Presidente de Co.I.For.M.En la edición Nº 5 de “La Revista de Apicofom”, el presidente de 
COIFORM, ing. Eduardo Stirnermann esbozó una serie de propuestas 
relacionadas con la definición de políticas forestales para la provin-
cia de Misiones. En este oportunidad, Stirnermann desarrollando 
la segunda parte de su trabajo.

Líneas de acción:
2.2.1. Mediante incentivos fiscales dife-

renciales a la actividad forestal, fomentar 
el reemplazo del uso de herbicidas, por 
el desmalezamiento mecánico y manual 
fundamentalmente, de manera de generar 
fuentes de trabajo permanentes.

2.2.2. Sin caer en la regulación del mer-
cado, adoptar medidas de gobierno que 
permitan un equilibrio y mejor distribución 
en la oferta y demanda de los recursos 
agropecuarios y forestales, de manera 
de lograr precios más equitativos para 
el productor, que le permita desarrollar 
capacidad de generar fuentes de trabajo.

2.2.3. Implementar a través del Sipted, 
u otro organismo oficial, planes de capaci-
tación para el obrero rural, y el desarrollo 
de nuevas habilidades que les permita su 
reinserción laboral mediante el desarrollo 
de nuevas actividades.

Directriz 2.3. Encontrar soluciones 
satisfactorias para todos los actores en 
las áreas intrusadas, que permitan un 
desarrollo ordenado en las mismas.

Líneas de acción
2.3.1. Realizar el relevamiento y armado 

de una base de datos de todas las tierras 
intrusadas, que contemplen la situación 
socio-económica de cada intruso: com-
posición del grupo familiar, superficie que 
ocupa efectivamente, tipo de actividades 
que desarrolla en el lugar, recursos eco-
nómicos disponibles, bienes muebles e 
inmuebles de su propiedad, relaciones 
de dependencia, actividades anteriores 
y paralelas a la de intrusión, zona de la 
que proviene, formación y habilidades, 
necesidades, expectativas, etc.

2.3.2. Con la participación activa de 
la Asociación Misionera de Mediadores 
y otros mediadores independientes, en 
cada propiedad con intrusos buscar solu-
ciones que satisfagan las expectativas de 
todos los actores involucrados, que con-
templen la diversidad de situaciones, por 
lo cual necesariamente se deben adoptar 
alternativas diversas para cada caso en 
particular. En todos los casos se deben 
atender los derechos del propietario a 
recibir una retribución justa por el bien que 
enajena, y de los ocupantes a regularizar 

su situación de tenencia de manera de po-
der lograr un desarrollo social, económico 
y ambientalmente armónicos.

Directriz 2.4. Realizar una fuerte cam-
paña de concientización, extensión y 
desarrollo en las áreas intrusadas, para 
lograr una capacidad mejorada para 
balancear necesidades económicas, 
ecológicas y sociales.

Líneas de acción
2.4.1. Generar espacios de discusión, 

con la participación de equipos de exten-
sionistas multidisciplinarios contratados 
por el estado, donde los colonos jueguen 
un rol potencialmente importante en la 
discusión de responsabilidades y en su 
participación en la búsqueda de 
alternativas a la deforestación. 
Las iniciativas para el uso y ma-
nejo forestal necesitan reconocer 
que todos los usuarios relevantes 
tienen un rol que jugar y una con-
tribución que hacer en el manejo 
sostenible de los bosques, la pro-
tección ambiental, y la promoción 
social y de medios de vida. Sin 
lograr consenso, o por lo menos 
un acuerdo de trabajo entre ellos, 
sobre cómo y con qué propósito 
se utiliza la tierra y se maneja 
el bosque, la degradación de 
recursos y la pobreza rural se 
acelerarán. Ninguna solución 
impuesta tiene posibilidades de 
ser exitosa.

2.4.2. Fomentar y apoyar el 
asociativismo entre los producto-
res, fundamentalmente mediante 
la conformación de empresas cooperati-
vas, para lograr un mejor posicionamiento 
en la comercialización de sus productos, 
la compra de insumos y bienes, la ca-
pacitación y la ejecución de obras que 
impulsen el desarrollo económico y social. 
De esta manera se lograran disminuir los 
impactos ambientales en zonas que son 
extremadamente sensibles por su ubica-
ción espacial y la fragilidad de sus suelos 
y recursos naturales.

2.4.3. Trabajar fuertemente, mediante 
campañas que utilicen todos los recursos 
comunicacionales, en la concientización 
colectiva de los impactos de diferentes 
intervenciones de uso y manejo de los 
recursos naturales.

2.4.4. Promover la educación general y 
la capacitación en el manejo sustentable 
de los recursos, mediante la instalación 
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de centros de enseñanza que contemplen 
diversas alternativas de producción para 
áreas subtropicales.

2.4.5. Impulsar acciones tendiente a 
lograr que los productos obtenidos en 
esas zonas puedan insertarse en Cade-
nas de comercialización tanto nacionales 
como internacionales, mediante sistemas 
como los de Precio Justo, Producción 
Orgánica, etc.

Objetivo 3: Asegurar una 
protección efectiva del 
patrimonio forestal provincial.

Actualmente, y con tendencia a incre-
mentarse, mas del 50% del Producto 
Bruto Provincial se genera a partir de la 
actividad forestal; por lo que resulta de 
suma importancia tomar conciencia de 
que debemos asegurar la protección real 
del recurso que le da sustento.

Directriz 3.1. Establecer mecanismos 
que permitan la prevención y la interven-
ción temprana y efectiva en los incendios 
forestales.

Líneas de acción
3.1.1. Asumir un rol activo a nivel 

nacional en la discusión de la nueva pro-
puesta de Ley de Incendios Forestales, 
de manera que queden bien reflejadas las 
particularidades y necesidades de nuestra 
región, para que la aplicación de la misma 
conduzca a la implementación de accio-
nes lo más efectivas posibles. Adecuar 
la legislación provincial a los postulados 
de la ley nacional que se promulgue, de 
manera de ajustar las acciones regionales 
con las nacionales.

3.1.2. Fomentar la conformación de 
Consorcios de prevención y Manejo 
del Fuego en incendios forestales, de 
manera de lograr una cobertura real 
y efectiva para toda la provincia. Los 
mismos deberán estar conformados por 
productores que de alguna manera tengan 
cierta afinidad entre ellos. Para lo cual se 
deben tener en cuenta las Asociaciones 
existentes en cada zona.

3.1.3. Promover mediante facilidades 
crediticias y apoyo económico estatal, el 
equipamiento adecuado de los Consor-
cios que se puedan formar.

3.1.4. Establecer y coordinar redes de 
intercambio de información, y de equipos 
y recursos humanos disponibles, entre 
todos los Consorcios, Cuerpos de Bom-
beros, Fuerzas de Seguridad, y otros 
actores, que permitan la detección y 
control temprano de los incendios fores-
tales, mediante el uso más efectivo de los 
escasos recursos disponibles.

3.1.5. Implementar a través de los dis-

tintos medios de comunicación existentes 
en la provincia, campañas permanentes 
de concientización y capacitación, y no 
acordarse de que existe peligro de sinies-
tros ígneos, solo cuando ocurren incendios 
forestales.

3.1.6. Incorporar a la enseñanza gene-
ral, la necesidad de proteger los recursos 
forestales, que son una de las principales 
fuentes de recursos para el desarrollo y 
bienestar para la población en general

Directriz 3.2. Asumir que distintos 
factores bióticos, como lo son las plagas 
forestales, constituyen una fuente im-
portante de degradación y disminución 
del capital forestal, y por lo tanto deben 
tomarse medidas para su manejo y control 
de manera de disminuir su impacto.

Líneas de acción
3.2.1. Asegurar mediante un apoyo 

económico permanente, la continuidad y 
ampliación del laboratorio de lucha bio-

lógica existente en el INTA Montecarlo. 
Se debe asegurar la provisión accesible 
para todos los productores, de los orga-
nismos utilizados en la lucha biológica de 
las plagas.

3.2.2. Establecer la obligatoriedad del 
monitoreo y lucha contra el ataque de 
la avispa barrenadora del pino (Sirex 
noctilio), y asegurar la fiscalización de las 
actividades desarrolladas en ese sentido.

3.2.3. Implementar campañas obliga-
torias de manejo y control de la hormiga 
minera (Atta sexdens), de manera de 
disminuir sensiblemente sus poblaciones. 
Para ello se deben distribuir productos 
hormiguicidas a precios subsidiados, y 
fiscalizar su real y efectiva utilización por 
el productor.

3.2.4. Desarrollar sistemas de lucha 

biológica del pulgón del pino, y realizar 
campañas de concientización sobre los 
importantes daños producidos por esta 
plaga, y la necesidad de realizar su control 
para evitar su dispersión.

3.2.5. Implementar campañas de lucha 
contra las plagas a través de acciones 
conjuntas con las asociaciones y coo-
perativas productivas, y a través de los 
Consorcios de Manejo del Fuego cuando 
los mismos estuvieran consolidados.

Directriz 3.3. Asegurar el financiamien-
to de las acciones necesarias para garan-
tizar el patrimonio forestal.

Líneas de acción
3.3.1. Establecer mecanismos que 

aseguren la asignación de recursos eco-
nómicos para las distintas campañas de 
prevención y control de los factores que 
constituyen peligro real o potencial para 
el mantenimiento del patrimonio forestal. 
Existen distintas alternativas, pero esti-

mamos que las más viables son: a) Esta-
blecer una retención sobre la entrega de 
raleo en las plantas celulósico-papeleras; 
o b) Realizar una retención sobre el pago 
de subsidios forestales.

3.3.2. Implementar una cuenta especial 
para el manejo de dichos fondos, que 
serán manejados por un organismo mixto 
con mayoría privada, constituido por re-
presentantes de las organizaciones más 
representativas de la actividad forestal, que 
será la encargada de delinear las líneas de 
trabajo y la asignación de dichos recursos. 
Bajo ningún concepto dichos fondos deben 
ir a las arcas del estado, ya que histórica-
mente los distintos gobiernos han desviado 
para otros usos los fondos que se recaudan 
de la actividad forestal, desvirtuando los 
fines por los que fueron creados.
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El Secretario Técnico del 
IPRODHA, arquitecto Manuel 
Meaurio, describió el avance 
del programa de construcción 
de casas de maderas.

El 30 de junio, a las 12 horas 
cerró la recepción de ofertas 
para cubrir las 17 licita-ciones 
que lanzó el Instituto. A partir 
del 1º de julio comenzó el pro-
ceso de apertura de sobres y 
evaluación de las ofertas.

Las 17 licitaciones abar-
can once localidades de la 
provincia (Garupá, Posadas, 
Eldo-rado, Wanda, Puerto 
Esperanza, Puerto Libertad, 
Ruiz de Montoya, Montecarlo, 
Puerto Piray, Oberá y San 
Pedro), y los paquetes contem-
plan la construcción de 20 a 30 
viviendas cada uno. En total se 
construirán 330 viviendas de 
madera, con un plazo máximo 
de ejecución de ocho meses.

Cabe recordar que se trata 
de una operatoria de origen 
federal, denominada “Solidari-
dad Habitacional”, que implica 
recursos de la Nación y de la 
Provincia y establece condicio-

Avanza el convenio por casas de madera

Trece empresas madereras respon-
dieron a la convocatoria del IPRODHA 
para construir 330 viviendas de ma-
dera en once localidades de la pro-
vincia de Misiones. En este momento, 
las ofertas están siendo evaluadas y 
la idea es comenzar a construir en el 
mes de agosto.

nes estrictas, tales como: 
- Los paquetes no pueden 

superar las 40 viviendas por 
licitación y cada empresa no 
puede ser adjudicataria de 
más de 2 paquetes. 

- Las empresas que ejecuten 
los programas deben incor-
porar -por lo menos un  50%- 
obreros que sean adjudica-
tarios de planes sociales, para 
reincorporarlos a la actividad 
laboral normal.

El programa completo abar-
ca 1.700 viviendas de mam-
postería y 330 de madera; y 
el actual proceso continúa con 
el análisis legal y económico 
de las ofertas presentadas y 
posteriormente las comisiones 
de pre-adjudicación y de adju-
dicación evalúan técnicamente 
cada requisito.

Están previstas dos modali-
dades de licitación: una opción 
es que el comitente (o sea el 
IPRODHA) provea el terreno, 

como es el caso de Posadas. 
En otros casos, como Oberá y 
Eldorado, el oferente debe pro-
veer el terreno. Esto implica un 
mayor costo para las empre-
sas, y condiciones de compe-
tencia que pueden no ser muy 
favorables, teniendo en cuenta 
que los costos que maneja el 
Instituto son, en Posadas de $ 
1.300 por terreno. El valor final 
de la casa de madera no está 
definido todavía, pero rondaría 
los $ 28.000, que se componen 
de $ 23.500 (vivienda pura) y 
$ 4.500 (infraestructura y te-
rreno). De todos modos, estos 
valores quedarán fijos recién 
al finalizar la obra, porque 
pueden existir actualizaciones 
de costos.

Los cinco paquetes de vi-
viendas de madera corres-
pondientes a la ciudad de 
Posadas serán construidos a 
continuación del Barrio Nueva 
Esperanza de Yacyretá, ade-

ACTUALIDAD

más de otras 450 viviendas de 
mampostería.

Se trata de un plan experi-
mental porque es la primera 
vez que el IPRODHA va a 
construir viviendas de madera 
en una operatoria conjunta con 
las asociaciones de madere-
ros.

“Es imprescindible que se 
construya lo más rápido po-
sible, esperamos comenzar 
en el mes de agosto”, afirmó 
Meaurio, aunque aclaró que 
“somos conscientes que las 
empresas madereras están 
haciendo sus primeras armas 
en la construcción de casas”. 
“Es un desafío tanto para el 
IPRODHA  como para el sec-
tor, por eso a estas empresas 
les dimos una flexibilización 
para que cumplan los requi-
sitos previos, que se van a 
tener que formalizar antes de 
la firma del contrato, porque 
son insalvables”, finalizó.
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1. Caudal
El caudal de un compresor es la cantidad de aire sin presión 

que suministra el compresor a la red de tuberías de aire compri-
mido después de haberlo comprimido. En las normas DIN 1945, 
parte 1, Anejo D e ISO 1217, parte 1, Anejo C se ha determinado 
la medición correcta de esta cantidad. Además también existe 
la recomendación CAGI-Pneurop PN 2 CPTC 2. Para medir el 
caudal se procederá de la manera siguiente: primero, por el lado 
de la aspiración del aire de la unidad total, se medirá la tem-
peratura, la presión del aire atmosférico y la humedad del aire.

A continuación se medirá la presión de servicio máxima, la 
temperatura del aire comprimido y el caudal del aire que pasa 
por la salida de aire comprimido de la unidad compresora. Por 
fin, se calcula en las condiciones a la entrada al compresor el 
volumen V2 por medio de la ecuación de los gases (ver gráfico) 
que se ha medido por el lado de la salida del aire comprimido. 
El resultado de este cálculo es el caudal de la unidad compre-
sora. No confundir con el caudal del bloque compresor (caudal 
del bloque).

¡Atención! DIN 1945 e ISO 1217 sólo reproducen el caudal 
del bloque. Esto también vale para recomendación PN 2 CPTC 
1 de CAGI-Pneurop.
2. Potencia suministrada por el motor

La potencia suministrada por el motor es la potencia que el

TECNOLOGÍA

3. Potencia Específica

La potencia específica de un compresor es la relación entre la 
potencia absorbida eléctrica suministrada y la cantidad de aire 
suministrada con una presión de servicio correspondiente. La 
potencia absorbida eléctrica suministrada a un compresor es el 
total de la potencias absorbidas eléctricas suministradas de todos 
los accionamientos del compresor, por ejemplo, motor principal, 
motor del ventilador, motor de la bomba de aceite, calefacción 
estacionaria, etc.

Si la potencia específica es necesaria para un cálculo de 
rentabilidad se debería referirla a toda la unidad compresora y 
la presión de servicio máxima.

Entonces se divide el valor de la potencia absorbida eléctrica 
total a la presión máxima por el valor del caudal de la unidad a 
la presión máxima. 

4. La potencia absorbida eléctrica

La potencia absorbida eléctrica es la potencia que absorbe 
el motor de accionamiento del compresor de la red eléctrica 
durante una solicitación mecánica a carga del árbol del motor 
(potencia suministrada del motor). Es más alta que la potencia 
suministrada del motor por las pérdidas de potencia del motor, 
que se deben tanto a las pérdidas eléctricas como mecánicas a 
consecuencia del almacenamiento y a la ventilación del motor.

La potencia absorbida eléctrica ideal en el punto nominal P 
se calcula según la fórmula:

Técnica

¿Qué es aire comprimido?

Un, In, y COS fin se encuentran en la placa identificadora del 
motor eléctrico.

¡Atención! Si la potencia 

suministrada del motor difie-

re demasiado de la potencia 

nominal del motor, el com-

presor no trabaja de manera 

rentable y/o está sometido a 

un creciente desgaste.

motor de accionamiento del compresor sumi-
nistra mecánicamente al árbol del motor. La 
potencia nominal del motor es el valor óptimo de 
la potencia suministrada por el motor en la cual 
se alcanza la utilización total del rendimiento 
eléctrico y del factor de rendimiento cos fi. La 
potencia nominal del motor está indicada en la 
placa identificatoria del motor eléctrico.
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A un equipo de protección personal 
(EPP) se lo define como “cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o 
varios riesgos, que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo...”. Es 
fundamental destacar que desde el ámbito 
preventivo y legal a estos equipos se les 
otorga un carácter de última protección 
(“... deberán utilizarse cuando los riesgos 
no puedan evitarse o limitarse suficiente-
mente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del 
trabajo”), por lo que se constituyen como 
el recurso final de la cadena preventiva. 
O sea, los EPP deben entenderse como 
un medio de protección de riesgos com-
plementario y, en la medida de lo posible, 
temporal.

Un EPP (botas, mascarillas, cascos, 
guantes, etc.) nunca elimina, ni tan si-
quiera controla, una situación de riesgo; 
el control consiste en implantar los medios 
que impidan la presencia de riesgos en el 
puesto de trabajo. Dando por supuesto 
el respeto a estos principios, lo cierto es 
que todavía hoy los EPP forman parte de 
la cultura más elemental de la prevención 
de riesgos laborales y son una parte im-
portante de la estrategia de seguridad que 
se aplica en las empresas. 

En consecuencia, conviene recordar 
que una buena gestión y uso de los EPP 
es fundamental para que estos elemen-
tos cumplan su función correctamente, 
puesto que una protección puede perder 
toda -o parte- de su eficacia si no cumple 
los requisitos de fabricación necesarios 
(certificación), se utiliza incorrectamente 
o no se adapta a los usuarios; e incluso, 
hasta pueden generar otros riesgos.

A continuación, se proponen las normas 
básicas que deben tenerse en cuenta en 
el uso, elección y conservación de los 
equipos de protección individual.

¿Qué debe cumplir?
Las exigencias esenciales de sanidad 

y seguridad aplicables al diseño y a la 
fabricación de los EPP se definen en 
Ley 19.587, Titulo VI, Capítulo 19, en los 
Artículos 188 hasta 203 de la presente 
Ley. Deberán poseer también el sello 
de aprobación IRAM, el cual certifica la 
calidad del EPP.

¿Cuándo?
Se los deben utilizar a los EPP para 

combatir los riesgos de accidente y de 
perjuicios para la salud, resultando prio-
ritaria la aplicación de medidas técnicas 
y organizativas destinadas a eliminar los 
riesgos en su origen, o a proteger a los 
trabajadores mediante disposiciones de 
protección colectiva. Cuando éstas me-
didas se revelan insuficientes, se impone 
la utilización de equipos de protección 
individual a fin de prevenir los riesgos 
residuales ineludibles.

Podemos resumir este razonamiento 
del modo siguiente:
1. Eliminar el riesgo; en caso de no poder,
2. Aislar el riesgo, o
3. Alejar al trabajador (protección colectiva)
4. y como último recurso los EPP.

¿Cuales y cómo?
La utilización de un EPP o de una 

combinación de éste contra uno o varios 
riesgos puede conllevar una serie de 
molestias. Por consiguiente, a la hora 
de elegir uno apropiado, no sólo hay que 
tener en cuenta el nivel de seguridad 
necesario, sino también la comodidad.

Su elección deberá basarse en el estu-
dio y la evaluación de los riesgos comple-
jos presentes en el lugar de trabajo. Esto 
comprende la duración de la exposición a 
los riesgos, su frecuencia y la gravedad, 
las condiciones existentes en el trabajo y 
su entorno, el tipo de daños posibles para 
el trabajador y su constitución física.

Sólo son aptos para el uso los equipos 
de protección individual que se hallan en 
perfectas condiciones y pueden asegurar 
plenamente la función protectora prevista.

CASCOS DE SEGURIDAD: 
DEFINICIONES Y 
COMPONENTES

Según el artículo 192 de la Ley 19.587, 
un casco de protección para la industria 
es “una prenda para cubrir la cabeza del 
usuario, que está destinada esencialmen-
te a proteger la parte superior de la cabeza 
contra heridas producidas por objetos que 
caigan sobre el mismo”.

Para conseguir esta capacidad de 
protección y reducir las consecuencias 
destructivas de los golpes en la cabeza, 
el casco debe estar dotado de una serie 
de elementos (que posteriormente se 
describirán), cuyo funcionamiento con-
junto sea capaz de cumplir las siguientes 
condiciones:

1. Limitar la presión aplicada al cráneo, 
distribuyendo la fuerza de impacto sobre 

la mayor superficie posible.
2. Desviar los objetos que caigan, por 

medio de una forma adecuadamente lisa 
y redondeada.

3. Disipar y dispersar la energía del 
impacto, de modo que no se transmita en 
su totalidad a la cabeza y el cuello.

Los cascos utilizados para trabajos 
especiales deben cumplir otros requisitos 
adicionales, como la protección frente a 
salpicaduras de metal fundido (industrias 
del hierro y del acero), protección frente 
a contactos eléctricos, etc.

- Casquete
Elemento de material duro y de termina-

ción lisa que constituye la forma externa 
general del casco.

- Visera
Es una prolongación del casquete por 

encima de los ojos.
- Ala
Es el borde que circunda el casquete.
- Arnés
Es el conjunto completo de elementos 

que constituyen un medio de mantener 
el casco en posición sobre la cabeza y 
de absorber energía cinética durante un 
impacto.

- Banda de cabeza
Es la parte del arnés que rodea total o 

parcialmente la cabeza por encima de los 
ojos a un nivel horizontal que representa 
aproximadamente la circunferencia mayor 
de la cabeza.

- Banda de nuca
Es una banda regulable que se ajusta 

detrás de la cabeza bajo el plano de la 
banda de cabeza y que puede ser una par-
te integrante de dicha banda de cabeza.

- Barboquejo
Es una banda que se acopla bajo la 

barbilla para ayudar a sujetar el casco 
sobre la cabeza. Este elemento es op-
cional en la constitución del equipo, y no 
todos los cascos tienen por qué disponer 
obligatoriamente de él.

Cascos de seguridad: ¿de qué 
me tienen que proteger?

En el lugar de trabajo, la cabeza del 
trabajador, y por la cabeza su cuerpo 
entero, puede hallarse expuesta a riesgos 
de naturaleza diversa, trabajador, cuales 
pueden clasificarse en tres grupos, según 
su forma de actuación:

1. Lesiones craneales debidas a accio-
nes externas

2. Riesgos para las personas por accio-

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Por roberto F. Seguí

Técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo
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nes sobre la cabeza
3. Riesgos para la salud o molestias 

vinculados al uso del casco de seguridad.

Cascos de seguridad: ¿qué 
cuidados debo tener?

Para deparar una protección eficaz 
contra los riesgos, los cascos deben man-
tenerse útiles, duraderos y resistentes 
frente a numerosas acciones e influencias, 
de modo que su función protectora quede 
garantizada durante toda su vida útil. Entre 

CAPACITACIÓN

Desde mediados del mes 
de julio, y durante tres días, 
se dictará este programa de 
capacitación, con jornadas 
teóricas y prácticas, en dis-
tintos lugares de la provin-
cia que se agrupará en tres 
zonas: Sur, Norte y Centro. 
En principio los pueblos que 
serán sede de las jornadas 
son Concepción de la Sierra, 
Capioví y probablemente San 
Vicente o San Pedro. Cada 
veinte días, se realizará un 
nuevo encuentro en las otras 
zonas y el programa se re-
petirá periódicamente en los 
próximos años.

Jornadas de extensión

A través de la Subsecretaría de Bosques y Fores-
tación, el Ministerio de Ecología, RNR y Turismo 
comenzará un programa periódico de capacitación 
destinado principalmente a pequeños productores 
y profesionales del sector forestal, a los munici-
pios de toda la provincia y a otras instituciones 
interesadas que hubieran presentado planes en 
forma agrupada.

La tarea de extensión ten-
drá varios “componentes”, 
según explicó el Jefe del 
Departamento de Aprovecha-
miento y Planes Forestales 
del Ministerio, Julio Recalde.

Uno de los temas que se 
abordará será el control y 
tratamiento de plagas, como 
la hormiga minera y la avispa 
barrenadora del pino.

También se ofrecerá capa-
citación respecto a tratamien-
tos silviculturales, es decir, 
manejo de la plantación y 
poda, para obtener materia 
prima de alto valor final.

Un tercer punto estará re-

ferido a las medidas preven-
tivas para enfrentar incendios 
forestales. Acá se explicará 
la reglamentación vigente 
respecto a las calles corta-
fuego, destinadas a detener 
el avance de las llamas. 

Otro componente importan-
te del curso será la combina-
ción ganadera con lo forestal, 
y se expondrán los beneficios 
que acarrea este uso múltiple 
del espacio.

También se capacitará en 
todo lo que hace a la regla-
mentación para viveros, la 
necesidad de contar con plan-
tines de calidad, la inscripción 
y los certificados de origen 
de la semilla; para una mejor 
implemen-tación de la ley.

“La cantidad de presentacio-
nes anuales son numerosas, 
alrededor de dos o tres mil por 
año, y se deben evaluar técni-
ca, legal y ambientalmente, lo 
que lleva mucho tiempo. Si las 
presentaciones están bien he-

estas influencias que pueden amenazar la 
eficacia protectora del casco, cabe citar:

- Almacenamiento, mantenimiento, 
limpieza inadecuada.

- Humedad, inclemencia del tiempo 
(envejecimiento)

- Elección o utilización errónea.
- Calor y frío (envejecimiento)
La mayoría de los casquetes de los cas-

cos de seguridad son de materia plástica. 
En condiciones normales esta materia 
plástica se altera muy lentamente; sin 
embargo, las siguientes acciones pueden 

acelerar la reducción de la función protec-
tora del casco, especialmente cuando se 
trata de materiales termoplásticos:

- Determinadas acciones químicas
- Calor y frío
- Luz solar (radiaciones UV)
- Acción mecánica.

Cascos de seguridad: ¿cómo 
elegirlos?

La elección de un equipo protector de 
la cabeza requerirá, en cualquier caso, un 
conocimiento amplio del puesto de trabajo 
y de su entorno. Por ello la elección debe 
ser realizada por personal capacitado, y 
en el proceso de elección la participación y 
colaboración del trabajador será de capital 
importancia.

El presente trabajo cita párrafos de las fichas 
técnicas de Institutos de Seguridad de España.

chas se pierde menos tiempo 
y podemos dedicarnos a otras 
cosas”, argumentó Recalde . 

“Por eso es que queremos 
llegar a los profesionales y a 
los productores, y capacitarlos 
en la presentación de los pla-
nes forestales”. 

Hay que recordar que hasta 
10 ha. de plantación y 50 ha. de 
poda y/o raleo, la presentación 
la puede hacer el productor por 
su cuenta. Si se superan esas 
superficies, un profesional 
debe firmar la solicitud.

Los temas estarán a cargo 
de profesionales con mucha 
experiencia, tanto del Minis-
terio de Ecología, como invita-
dos del INTA y de la Secretaría 
de Agricultura y Pesca de la 
Nación. Con estos últimos se 
verá el tema de los trámites 
inherentes al procedimiento 
de solicitud de planes e ins-
pecciones, para acceder a los 
beneficios establecidos en la 
ley 25.080.

TECNOLOGÍA

El Ministerio de Ecología capacitará 
a productores y profesionales
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ESTADÍSTICAS

El Sector Forestal logró reactivarse gracias a intensas gestio-
nes del Estado Nacional y Provincial que dieron como frutos el 
pago a los Proyectos Forestales por varios millones de pesos 
durante el año 2003 y la actualización del Valor del Aporte no 
reintegrable por hectárea (ANR)

Estimulados por la liberación de pagos y la actualización del 
ANR en el año 2003, se presentaron 2.100 solicitudes de Plan-
tación -que representan una intención de plantar de 40.000 has-, 
a lo que hay que agregar 31.000 has. de Poda y 10.000 has. de 
Raleo y 1.350 has. de Enriquecimiento con Nativas.

En lo que va del año el ritmo de pagos que viene llevando la 
Nación es excelente y para los próximos días se espera que 
liberen un fondo de 9.000.000 $.

En cuanto a las presentaciones del 2004 se estiman 30.000 
has hasta la fecha, pero como la campaña finaliza en Diciembre 
esta cifra puede ser superada.

Por otro lado en un relevamiento de los viveros forestales más 
importantes de la provincia se ha determinado que la existencia 
total de plantines es de 60.000.000, en las distintas especies 
que se detallan en los siguientes cuadros.

El Sector 
Forestal en 
cifras reales

Por Ing. Ftal. Juan Angel gauto 
Subsecretario de Bosques y Forestación 
Ministerio de Ecología, R.N.R. y Turismo
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ESTADÍSTICAS

Para mejorar la calidad de las plantaciones 
se van a realizar jornadas de campo con los 
proyectos de Pequeños Productores Agru-
pados para asesorarlos sobre los beneficios 
de las prácticas silviculturales de podas y los 
raleos para obtener madera de mayor calidad 
y por lo tanto de mayor valor a la hora de la 
cosecha.

Y en lo que se refiere a la calidad de los 
plantines que se ofrecen en los viveros fores-
tales de la Provincia se está trabajando en 
la reinscripción de los viveros en el INASE 
(Instituto Nacional de Semillas), para poder 
llevar los registros de la producción, además 
del origen y la procedencia de las semillas 
utilizadas, con la misión de garantizar la 
calidad y la identidad de los plantines. Esto 
es de suma importancia para los productores 
forestales ya que nuestra actividad es a largo 
plazo y los resultados se ven muchos años 
después de plantar.
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JORNADAS

(Nota publicada por el Diario El Territorio – Suplemento Pro-
ductivo, sábado 26 de junio de 2004)

Seducidos por la creación de mano de obra y el 
potencial económico a partir de las características 
de Corrientes, el sector público y privado destacó 
el potencial foresto-industrial para una provincia 
con suelos aptos.

El potencial forestal de Corrientes quedó de manifiesto en 
esa provincia durante un seminario que tuvo lugar el sábado 
19, donde funcionarios y empresarios expusieron acerca de las 
posibilidades que tiene la actividad económica en ese territorio.

La jornada Corrientes, provincia foresto-industrial estuvo a 
cargo de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio 
de Producción, Trabajo y Turismo de Corrientes, a través de la 
empresa Pymes Digital.

Colaboró el Banco de Corrientes, la Asociación Forestal Ar-
gentina y Alto Paraná.

Expusieron las ventajas que posicionan a Corrientes como 
una provincia forestal, a partir del terreno, las inversiones y 
las condiciones naturales, económicas y fiscales que permite 
aumentar la masa de implantados, como actividad económica 
rentable que también crea puestos de trabajo.

El Estado correntino intenta atraer inversores a través de un 

Forestación

Destacaron “el enorme” potencial de la provincia

plan de incentivos mientras los empresarios apuntan al desarrollo 
sustentable de la actividad, mientras potencian la rentabilidad. 
Aún así, se trata de una actividad “por desarrollar” ya que resta 
mucho por hacer. El propio ministro de Producción, Trabajo y 
Turismo de sobre los alcances de la ley provincial 5550, un 
Régimen de Promoción de Empren-dimientos Forestales de 
reciente vigencia en esa provincia. Corrientes, Javier Frattini, 
participó del seminario.

Jorge Cañada, de Alto Paraná, habló sobre los beneficios de 
la ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados aunque 
también expuso sus inconvenientes, que surgen al interpretarla; el 
alcance y la entrada en vigencia de los beneficios; los problemas 
en la tramitación de los expedientes, entre otros puntos. Habló 
además sobre la falta de definición y comunicación de criterios 
uniformes, problemas en la implementación de los beneficios 
concedidos y una serie de inconvenientes actuales con la Aduana, 
en la aplicación del beneficio de estabilidad fiscal en relación con 
los Derechos de Exportación. 

Un funcionario 
del banco de Co-
rrientes, por su par-
te, habló sobre los 
alcances de la ley 
provincial 5550, un 
Régimen de Promo-
ción de Empren-di-
mientos Forestales 
de reciente vigencia 
en esa provincia.

Desafíos
Claudia Peirano, 

de la Asociación 
Forestal Argentina 
(AFOA), destacó 
durante el seminario para periodistas que el potencial foresto-
industrial de Corrientes es enorme, en relación al que se está 
utilizando, al tiempo que también expuso acerca de los desafíos 
que necesita el sector par poder posicionarse tanto en el aspecto 
competitivo o productivo con el objeto de convertirse en una 
provincia que también produzca madera.

Peirano dijo que para ello se deberá lograr el uso múltiple y 
óptimo del bosque (fortalecimiento del cluster foresto-industrial 
celulosa-madera-energía); atraer las inversiones necesarias; 
alcanzar el desarrollo de las Pymes competitivas; generación 
y transferencia de tecnología; recursos humanos productivos; 
encuadre en normativas y estándares internacionales; y ser 
sustentable social y ambientalmente.

El seminario cerró con una rueda de consultas, después de 
la exposición de representantes de las firmas Bosques del Pla-
ta, Forestal Las Marías y Zeni y Compañía, quienes hablaron 
sobre los proyectos forestales que desarrollan en la región, sus 
perspectivas y las inversiones que realizaron en el desarrollo de 
su actividad económica, que la quieren ampliar.
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Fuente: Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones
Junio 2004
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Los precios de Madera Aserrada implantada, se mantienen estables 
para la especie Pino tanto aserrado como machimbre, no así para el Kiri 
que sufrió un aumento de un 10% en la Zona Eldorado. En cuanto a la 
madera aserrada de especie nativa, no se actualizaron los precios, por 
lo cual no se difunde al menos por esta vez.  

Los precios de raleo y astillas, se mantienen estables para todas las fuentes.
En cuanto a los rollos de especies implantadas, se produjeron algunas 

modificaciones, se actualizaron los precios de Kiri para la Zona Eldorado, 
así también los precios máximos de Kiri y las dos categorías más altas de 
Pino Paraná del Aserradero zona Montecarlo; mientras que las demás 
especies y demás fuentes mantuvieron estables sus precios.

En tanto que los rollos de especies nativas, sufrieron un incremento 
del 15% en sus precios para todas las especies en la zona de San Pe-
dro – Harriet, habiéndose agregado además precios de otras especies.  
Las demás fuentes en cambio, mantuvieron estables sus precios, para 

las distintas especies.         
Mientras que en los precios de rollos laminables nativa sufrieron 

incrementos de un 10% en las dos categorías de Guatambú para la 
fuente Industria zona Montecarlo; manteniéndose estables para las 
demás especies y fuentes.

Los precios internacionales de celulosa y papel, en dólares por tone-
lada, a principios de este mes sufrieron pequeñas variaciones respecto 
al mes anterior; así la celulosa de fibra larga sufrió un incremento del 
3.4%, mientras que la celulosa de fibra corta sufrió una suba del 0.9%. 
Así también los precios en dólares de papeles en Europa, papel LWC y 
CTDWF sufrieron incrementos de 1.0% y 1.9% cada uno. 

En cambio los precios de papel A4 Copy y papel para Diario entre-
gado en Europa, sufrieron bajas de 2.6% y 0.9% respectivamente. 
Mientras que el precio de papel para Diario entregado en EUA, se 
mantuvo estable. 

INDUSTRIAS MONTEFIORE SAIC abrió una sucursal en la 
provincia de Misiones. Fabio Purita, representante de la firma 
en la zona, explicó que “nuestra empresa se ha instalado en la 
localidad de Eldorado para ofrecer a los empresarios de la región 
nuestra completa línea de mangueras y terminales, acoples y 
acometidas, productos de los cuales somos fabricantes; además 
de ser representantes de HYDROAMERICA SA”.

“La empresa también ofrece su línea de productos para movi-
mientos de sólidos, cintas y bandas transportadoras, provisión 
de Bandas de caucho, provisión de bandas de PVC, ganchos 
mecánicos ALLIGATOR y especiales rascadores, rodillos de 
avance y retorno y pegamento TOPGUN para empalmes en frío”.

INDUSTRIAS MONTEFIORE 
SAIC en Eldorado

En cuanto a los prestaciones, INDUSTRIAS MONTEFIORE 
SAIC cuenta con un servicio de asistencia durante las 24 horas, 
para el recambio y montaje de cintas o empalmes.

Purita sostiene que “INDUSTRIAS MONTEFIORE SAIC tiene 
como misión ser un proveedor estratégico para los clientes de 
la zona. Nos interesa principalmente apoyar el crecimiento con 
las mejoras técnicas y los mejores productos disponibles en el 
mercado”.

El nuevo local está ubicado en la avenida San Martín 3178 
(ESTE) (KM11) - Eldorado - Misiones, y los teléfonos son 03751 - 
422224 y 423334. Mientras que el Centro de  Servicios Eldorado 
atiende en los tel. (03751) 1566 -1600/1493.
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AgrOFOr SrL 
Lote 43 Itaembé
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 453362
agroforsrl@arnet.com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre.

ArCOnAS SrL
Av. Rademacher 3413
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 430169
Viviendas industrializadas de 
madera.

ASerrADerO gArUPÁ
Acceso Garupá Juan D. Perón
(3304) Garupá - Misiones
Tel: 03752-491528 / 15698633
tabgui@hotmail.com 

ASerrADerO LA SeLVA 
PArAnAenSe
San Lorenzo s/n 3334- Garu-
hapé - Misiones
Tel/Fax: 491135) Part.: 03743 
- 4203255
Aserradero de pino y Machim-
bre.

ASerrADerO eL PInO S.H. 
Av. Uruguay 4864
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 457284 - 493444
Aserradero de pino y Machim-
bre.

BrAnFer S.A.
San Martín 2141
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 480533
Terciados y Playwood.

CArLOS SCHMIDeL S.A.
Uruguay 206
(3334) Puerto Rico  Misiones
Tel: 03743 - 15668525
todomadera2003@yahoo.
com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre.

COMSer SrL
Servicios financieros
Sarmiento 1779 
(3300) Posadas  Misiones
Tel: 03752 - 441239
comsersrl@uolsinectis.com.ar  

eCOMADerA
San Lorenzo 1985 1º Piso 
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 426816 Fax: 
03752- 430494
ricardoba@ecomadera.com.ar 
Muebles de madera de Pino y 
Eucaliptos.

eL YerBALItO SrL 
Sr. W. Glesman
Ruta NAC.12 S/N
Santa Ana - Misiones
elyerbalitosrl@arnet.com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre. Viviendas.

eStABLeCIMIentO MADe-
rerO CHODOrge S.A. 
Acceso Sur y Av.9 de Julio
(3378) Puerto Esperanza - Mi-
siones
Tel/Fax: 03757-
480535/480186
chodorge_sa@ciudad.com 
Aserradero de pino y Machim-
bre.
Finger joint -Tableros.

eMPrenDIMIentOS FOreS-
tALeS S.A. 
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel/Fax: 03786-421287
efsa@arnet.com.ar
Impregnadora. Aserradero de 
eucaliptos. Durmientes.

FAQUeA SrL
(3303) Candelaria - Misiones
Tel.: 03752 - 493461 / 493097
faquea@arnet.com.ar

FM MOLDUrAS 
Ruta 12 Km.11
(3304) Garupá - Misiones
Tel: 03752-491056
Molduras.

FOreStAL gUArAnI SA
Catamarca 519
(3300) Posadas  Misiones
Tel: 03752 - 452800 Fax 
03752 - 454084
Tel/Fax: 03786 - 420222
forgua@arnet.com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre.
Finger joint-tableros-vigas-
molduras.
Viviendas indust. de Madera.

FOreStAL
LAS MArÍAS S.A.
Establecimiento Las Marías
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: 03756 - 481827 / 481828 
Fax 481831
Aserradero de pino y Machim-
bre
Finger joint-tableros-vigas-
molduras

FOreStAL MOntreAL SA-
CIFyA 
Capitán Nauer 44 Km.7
(3380) Eldorado - Misiones
Tel/Fax: 03751 - 421308
desmeca@ceel.com.ar 
Aberturas de madera

gArUPA SrL 
Roque S. Peña 2424 8ª B
(3300) Posadas Misiones
Celular 03752 - l5563408
mmackinnon@arnet.com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre

InDUMADer SrL
Ruta Nac. Nº 12 Km. 
1351(11.5)
Garupá - Misiones
Tel/Fax: 03752-
438416/15561246
Pino - Exportación

JS MADerAS 
(3342) Virasoro - Corrientes 
C.C. 10
Tel/Fax: 03756-481396
jsmaderas@hotmail.com 
Aserradero de pino y Machim-
bre.

KrIeger MADerAS 
25 de Mayo 2005
(3300) Posadas Misiones
Tel/Fax 03752-420075
kriegerteodorico@arnet.com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre

MADerA De LOS SALtOS 
S.A.
Av. Corrientes 1609
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 427421 / 
15640738 
maderadelossaltos@hotmail.
com 
Obraje y aserradero Madera 
Nativa

MADerAS MeSOPOtÁMI-
CAS SA
Gral. Paz 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: 03758-422002
hreboratti@master-net.com.ar 
Aserradero de Pino-Machim-
bre-Palos de escoba.

MASA AgrOPeCUArIA (BU-
nIMAr SA)
Ruta Pcial. 40 - Garruchos - 
Corrientes
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: 03758 - 424017 / 0291 - 
4550409
jcmu@infovia.com.ar  
sancharbel@master-net.com.
ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre.

MAgrAL SA 
Salta 543
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752-493120
magralsa@isparm.edu.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre.
Finger Joint-Tableros-Vigas.

OLIVA OSCAr
Mariano Moreno 166 
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: 03743 - 491155 Fax: 
03743 - 420223
oscaroliva@prico.com.ar 
Aserradero de Pino y Machim-
bre.

PAnDA SrL
Bolívar 1450 6ª B
(3300) Posadas Misiones
Tel/Fax: 03752-493359
pandasrl@arnet.com.ar 
Aserradero de Madera Nativa
Pisos de Madera Dura

rUBerLAC S.A.
Sr. Rodolfo Weber
Alvear 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: 03743-420961
ruberlac@prico.com.ar 
Aserradero de pino y Machim-
bre.
Finger joint-tablero-molduras.

SerVICIOS FOreStALeS
Ing. Miguel Angel Perez
Panamá 532
(3328) J. América - Misiones
Tel.: 03743 - 461628
agroline2003@yahoo.com.ar

StA. MArIA MADerAS SrL
Blas Parerea 2532
(3300) Posadas - Misiones
Tel.: 03752 - 440270 / 
15692401
ingzaki@arnet.com.ar 
Aserradero

VALerIO OLIVA S.A.
Sarmiento 2152
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: 03752 - 491158 / 
491025
misiones@valeriooliva.com 
Aserradero de pino y Machim-
bre.

VIVIenDAS SenIOr
López y Planes 2876
(3300) Posadas - Misiones
Tel.: 03752 - 438072
comercial@vivsenior.com.ar, 
robertowilka@hotmail.com
www.vivsenior.com.ar
 Aberturas, viviendas, made-
ras en general.

CLASIFICADOS

nota: Para su inclusión
en estos clasificados,

comunicarse con
la gerencia de APICOFOM
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CALENDARIO

En nuevo beneficio para sus socios, APICOFOM firmó a partir 
del 1º de julio un convenio especial con la empresa ROMISA, en 
el que se establece que los socios de APICOFOM obtendrán una 
bonificación especial del 3% sobre los montos de sus compras en 
la mencionada empresa, a través de una nota de crédito a aplicar 
en las compras del mes posterior.

Christian Lamiaux, gerente de APICOFOM, expresó al res-
pecto que “éste es un nuevo servicio para nuestros socios, que 
esperamos ampliar en su momento, y que se enmarca en la 
serie de prestaciones que como asociación gremial ya venimos 
generando”.

Convenio
APICOFOM - ROMISA

Por su parte, Roberto Fernández -gerente de ventas de RO-
MISA- sostuvo que “tenemos una relación con APICOFOM que 
data de varios años, y a la que ahora sumamos este beneficio 
para sus socios, muchos de ellos ya clientes de nuestra empresa. 
Además de productos, ofrecemos asesoramiento técnico a cargo 
de un plantel profesional a disposición de nuestros clientes en 
forma permanente”.

Para obtener más información sobre los requisitos necesarios 
para sumarse a este acuerdo, los interesados deberán comuni-
carse con la gerencia de Apicofom, al (03752) 439324, dirigirse 
a Rademacher 3.413, o vía e-mail a Apicofom@arnet.com.ar 

- Feria Forestal Argentina
Se desarrollará del 11 al 14 de noviembre la 1º Feria inter-

nacional de foresto industria a campo abierto, en el centro de 
Convenciones y Eventos de la ciudad de posadas – Misiones. 
Tendrá como objetivo reunir en un mismo espacio al sector 
forestal de nuestro país, para intercambiar experiencias, in-
formación, conocimientos y tecnologías forestales de diversos 
países; para promover la integración de las cadenas productivas 
y dar a conocer la importancia de los recursos forestales y de 
su aprovechamiento sustentable.

Consideran los organizados que este evento puede ser la 
herramienta idónea para promover nuevos productos y servicios; 
negociar alianzas; fortalecer las presencia de marcas; actuali-
zarse con las nuevas tecnologías e innovaciones del sector; y 
transformarse en  una buena oportunidad para realizar negocios.

Para mayor información contactarse con Oficina comercial, Co-
lón 2132 (Posadas - Misiones), por teléfono al (03752) 430627, 
y por e-mail a info@feriaforestal.com.ar  

- Prórroga del Proyecto Forestal de Desa-
rrollo

El Banco Mundial accedió al pedido de SAGPyA y concedió 
la semana pasada una prórroga para que la primera etapa del 
Proyecto Forestal de Desarrollo termine el 31 de enero de 2006 
en lugar de hacerlo el 30 de junio de 2004, informaron a Desarro-
llo Forestal RN fuentes de la secretaría. Los diecinueve meses 
adicionales se utilizarán para pulir detalles de la segunda fase 
del Proyecto Forestal de Desarrollo, que se iniciaría en febrero 
de 2006. La primera etapa comenzó en agosto de 1996 y tendrá 
un costo de alrededor de US$ 21 millones hasta enero de 2006.

- Fichas técnicas de especies nativas e 
implantadas de Argentina

Se comunicó en estos días que las “Fichas Técnicas de Es-
pecies Nativas e Implantadas de Argentina”, pueden ser consul-
tadas en http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/forestacion/
biblos/fichtec.htm.

El listado incluye 124 especies a las que se puede acceder a 
través de sus nombres vulgares y científicos. Más consultas en 
el Centro de Documentación e información Forestal “Lucas. A. 
Tortorelli”, o vía e-mail a bfores@mecon.gov.ar

CURSOS:
Se dictará un curso sobre “Afilado y Mantenimiento de Sierras 

Cinta”, destinado a afiladores e instructores de afilado, desde 
el 26 al 30 de julio de este año, en el Centro Tecnológico de 
la Madera (Facundo Quiroga s/n - Montecarlo - Misiones). Se 
entregará Cerificado de Asistencia y material de trabajo.

El contenido del mismo se referirá a “las características de las 
sierras sin fin; las uniones de sierras de cinta; el tensionado, el 
triscado, el recalcado y el afilado de Sierras de Cinta”.

También habrá un curso sobre “Afilado y Mantenimiento de 
Sierras Circulares”, del 2 al 6 de agosto, en el mismo centro 
de estudios. Los informes y la inscripción en ambos cursos se 
pueden realizar en Facundo Quiroga S/N (3384) (Montecarlo - 
Misiones), al teléfono (03751) 481272.

SEMINARIO: 
- Operador de software Arc View 3.2

En la ciudad de Eldorado - Misiones, del 2 al 7 de agosto, 
se dictará un curso sobre “Operación de software Arc View 3.2 
Nivel Inicial y nociones generales de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG)”, a cargo del Ingeniero Forestal Luis Dalprá 
(Estudio Forestal del Yguazú) durante la primera semana de 
agosto del 2004.

La temática se referirá a los sistemas de información geo-
gráfica, nociones generales; la operación del SIG (Arc View 
3.2) y la capacitación en recuperación de información integra-
da a otras bases de datos en formato de planilla de cálculo.

Con un cupo máximo de 15 (quince) personas por curso, el 
tiempo y modalidad de entrenamiento será de 6 (seis) días de 
4 (cuatro) horas cada uno, totalizando 24 (veinticuatro) horas 
de cursado.

- Sistemas de cosecha de madera y trans-
porte forestal

Del 8 al 10 de agosto de 2004 se dictará en el CIETEP 
(Avenida Comendador Franco, 1341 - Curitiba - Brasil el “XIII 
Seminario de Actualización en Sistemas de Cosecha de Madera 
y Transporte Forestal”.

Más información al teléfono: (0xx41) 360-4215/360-4222, en 
la página web www.floresta.ufpr.br, o por e-mail a colheita@
floresta.ufpr.br

Fuentes: Infosepyme - DF Ediciones - Boletín de COIFORM
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HISTORIAS
Rescatando Memorias

Propuesta: Recuperación forestal
Por guillermo Seufert

Ex miembro de la CD de APICOFOM
En el presente siglo es insoslayable atender la problemática de las 

“capueras” que aceleradamente avanzan en Misiones. Ya en 1995 se 
computaban 410.000 hectáreas sin utilización económica activa por parte 
de sus titulares. Descontando 25 % en tierras afectadas por degradación 
irreversible, quedan 300.000 con posibilidad de recuperación.

El único medio idóneo para lograr este 
objetivo es iniciarlo con reimplantación 
forestal. 

Lo señala la propia naturaleza que 
hace surgir (donde puede) variados 
retoños arbóreos, que lamentablemente 
son utilizados como leña al llegar a un 
espesor mínimo.

Del total de las remanentes hectáreas 
indicadas, habrá la mitad suscepti-
bles de reencausar mediante estudios 
edafológicos y planes dasonómicos, 
encarables por la actividad privada, 
mientras que la parte necesitará de una 
preocupación oficial y la asistencia con 
otros medios.

La recuperación de capueras requiere 
gastos marcadamente superiores al apo-
yo de la legislación de fomento forestal 
vigente, siendo éste el motivo decisivo 
por el que aún nadie se dispuso en rea-
lizarla en escala comercial.

En el primer grado de recuperabilidad 
están las capueras con buenos renova-
les de árboles nativos que puedan ser 
enriquecidos con la misma o con otras 
especies compatibles. 

En todos los casos deberán comple-
mentarse con otras de ciclo menor y 
cultivos intercalares además de franjas 
protectoras.

Para conformar la presente propuesta 
se recurre a dos herramientas de recien-
te aplicación y que la hacen posible. La 
Ley de Derechos Reales de Superficie 
y los mecanismos del Sistema de Fidei-
comisos.

La propuesta comprende formación 
de “Núcleos de Recuperación Forestal” 
y una empresa “Propulsora de la Recu-
peración Forestal”.

Núcleos de recuperación fores-
tal:

Agrupando parcelas para formarlos 
(de 100 a 300 hectáreas) en cada lo-
calización geográfica factible, con el 
dominio de los derechos de superficie. 

Previas consideraciones edáficas plan-
tear en cada núcleo el plan de enrique-
cimiento y de cultivos más apropiados.-

Propulsora de recuperación 
forestal:

Será una empresa constituida para 
promover los núcleos, captar inversores, 
actuar como ente fiduciario, realizar 
las tareas agroforestales, administrar 
toda la evolución y las liquidaciones 
finales; además de representar a los 
participantes ante todas las instancias 
competentes.

Diversos aspectos parciales y previsio-
nes puntuales están previstos, aunque 
para completar el andamiaje de la inicia-
tiva faltan significativos aportes técnicos, 
y se estima imprescindible lograr una 
confluencia de conocimientos y volunta-
des, tarea que podría ya ser de interés.

La puesta en marcha del programa, 
marcará un hito en la conservación del 
suelo misionero y generará una futura 
importante fuente de provisión regional 
de maderas autóctonas, entonces de 
suma utilidad industrial.



La Revista de A.P.I.CO.FO.M 31



La Revista de A.P.I.CO.FO.M32


