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Difícil es ser un empresario, mantenerse en pie cuando las idas y venidas de las políticas, los 
altos costos sociales y la poca claridad de nuestros dirigentes, hacen casi un milagro mantenerse 
vivo y - mucho más difícil - crecer y desarrollarse.

Bueno sería estar en el inicio del gran cambio; que empecemos a generar un país basado en 
la producción y el trabajo, que priorice a la gente y - muy especialmente - permita la formación de 
un empresario benefactor y emprendedor y no un malabarista de la subsistencia. Un empresario 
que logre poner todo de sí para el crecimiento de la empresa, de su gente y del país.

¿Es esto una utopía? En Argentina lo fue, pero no en los países exitosos y (sin ir más lejos) 
tampoco para nuestro socio principal y competidor: Brasil.

Hoy estamos ante la disyuntiva de aceptar la necesaria “competitividad” como desafío, desde 
el punto de vista de la “globalización de los mercados”. 

Pero existen dos opciones:
1) El camino en el que el mercado dicta - con sus acciones y reacciones - quién es competitivo, 

sin tener en cuenta los costos ni la historia. Aquí, con eficiencia (económica) puede transcurrir el 
más cruel camino a la tan buscada y real necesidad de competitividad. Es simple hablar - desde 
este punto de vista - de escalas y clusters ideales, pero nos exponemos a que nuestras ventajas 
naturales y propias desaparezcan ante las barreras impuestas por los poderosos, que pretenden 
implantarnos metodologías que no aplican en sus regiones.

2) Otro camino en el que el “cluster natural” - que ya existe en nuestra región - puede ser mo-
delado, adaptado y programado por las partes, en la búsqueda del “agregado de valor de toda 
la cadena”. Pero contemplando, en esa oración, “la totalidad”, es decir: lo social, lo ambiental y 
lo económico. Creo que este camino sólo se puede recorrer con el esfuerzo del conjunto de los 
componentes unidos (privados, educación, ciencia y tecnología) y con un Estado que cumpla el 
rol de moderador de la (pareciera insalvable) fatalidad económica de las leyes del “mercado”. De 
eso somos emergentes y conocemos sus frutos.

Seamos actores comprometidos y partícipes de las políticas que nos 
incumban, como sector y como empresarios.

       Christian E. P. Lamiaux
Ingeniero Agrónomo 
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Los empresarios que quieran crecer 
en el nuevo escenario económico de-
berían estar pensando en lo que van 
a hacer durante lo que resta del 2003 
con miras al próximo año. Y para esto 
es necesario tener bien claro cuáles 
serán los mecanismos disponibles de 
financiación. 

Luego del corralito financiero y la 
declaración de default de la deuda pú-
blica, el crédito se convirtió en un bien 
preciado y escaso para las compañías 
nacionales. No obstante, las empresas 
con capacidad de producción necesitan 
alguna alternativa para financiar sus ac-
tividades. Por el otro lado, los inversores 
también buscan instrumentos financie-
ros en los que colocar sus fondos ya que 
tanto los grandes inversores como los 
pequeños ahorristas necesitan canalizar 
una masa de dinero que difícilmente 
vuelva al circuito bancario en forma de 
depósitos, al menos, en los niveles de 
la década pasada.

La buena nueva es que aparentemen-
te habrá más dinero para inyectar en el 
sector forestal. Pero no habrá para todos 
los participantes, por lo que aquellos que 
quieran picar en punta deberán apurarse 
y cerrar filas con anticipación suficiente 
ya que la oferta de financiamiento se ha 
convertido en un bien escaso.

Los Fideicomisos Forestales

El fideicomiso es una herramienta 
jurídica muy difundida no sólo en Ar-
gentina sino también en el resto de 
Latino-américa. En nuestro país, a partir 
de la sanción de la Ley 24.441, vigente 
desde enero de 1995, la figura se está 
utilizando para llevar adelante una am-
plia gama de negocios.

En pocas palabras, podemos decir 
que el fideicomiso es un contrato. Es un 
contrato que crea un patrimonio de afec-
tación destinado a un fin específico. Pro-

fundizando, podríamos decir que existe 
fideicomiso cuando una persona física 
o jurídica (fiduciante) cede la propiedad 
de bienes, flujos futuros de fondos o de-
rechos a otra persona (fiduciario), quien 
se obliga a ejercer dicha propiedad en 
beneficio de quien se designe en el con-
trato (beneficiario) y se compromete a 
cumplir con las finalidades especificadas 
en el respectivo contrato.

Llevando estos términos al terreno 
forestal, el primer aspecto por considerar 
es si el productor procura desarrollar 
una explotación de gran envergadura o 
más bien de mediana-baja escala. En 
el primer caso se debería analizar la es-
tructuración del negocio a través de un 
fideicomiso financiero con participación 
de inversores institucionales (bancos, 
compañías de Seguros, AFJPs, etc.)

En el segundo supuesto lo más conve-
niente sería recurrir a un fideicomiso con 
identidad de fiduciantes-beneficiarios, lo 
que permitiría crear una estructura legal 
más flexible y dinámica con bajo costo. 

Por último, remarcamos un dato 
importante en esta especie de empren-
dimientos ya que las inversiones tienden 
a ser ilíquidas y a largo plazo (por el 
tiempo necesario para el crecimiento 
de la masa forestal) y, por más que las 
inversiones del Fideicomiso sean exito-
sas, éstas muchas veces difícilmente 
generen resultados líquidos a los inver-
sores antes de transcurrir varios años. 

El Fideicomiso con fiduciantes-
beneficiarios

En esta clase de fideicomiso quien 
transmite los bienes y realiza el encargo 
fiduciario (fiduciante) y quien recibe los 
beneficios de los bienes fidei-comitidos 
(beneficiario) es la misma persona. Esto 
suele hacerse generalmente para terce-
rizar un proyecto en una administración 
profesional de activos y la posibilidad de 

reunir varias partes bajo una estructura 
jurídica segura para todos.

Por ejemplo: una de las partes aporta 
el campo, o el derecho real de superficie, 
otra aporta los insumos, una tercera las 
labores y el manejo productivo de la 
plantación, mientras que una cuarta se 
encarga de comercializar la producción 
y cubrir el precio de los productos (me-
diante contratos de forward, por ejem-
plo) pudiendo existir una quinta parte 
que ve con buenos ojos el proyecto y 
sólo aporta dinero. El fiduciario recibirá 
los aportes en fideicomiso y organizará 
el desarrollo de las tareas para generar 
la madera que será vendida. 

Al finalizar la ejecución del proyecto 
forestal, los fiduciantes-beneficiarios 
recibirán el neto del producido de las 
ventas en la proporción originalmente 
convenida en función a sus aportes. 

Esta clase de estructuras es mucho 
más ágil que una sociedad anónima 
porque por ejemplo, permite el pago 
de utilidades a lo largo del proyecto sin 
necesidad de que existan ganancias 
líquidas y realizadas. Asimismo, compa-
rado con un pool de plantación forestal 
(que calificaría también como sociedad 
de hecho), el fideicomiso presenta la 
ventaja de limitar la responsabilidad de 
los participantes (fiduciantes-beneficia-
rios) con respecto a cualquier problema 
legal que surja en el fideicomiso. Cabe 
destacar que en el caso de una sociedad 
de hecho todos los participantes son 
ilimitadamente responsables por cual-
quier evento que afecte a la sociedad 
como tal. 

Otro tema relevante. Los fideicomisos 
con fiduciantes-beneficiarios están pre-
vistos expresamente en la Ley del Im-
puesto a las Ganancias, constituyendo 
un caso en el cual el fideicomiso no es 
sujeto del Impuesto a las Ganancias sino 
sólo sus participantes lo que representa 
una alternativa muy interesante para 

Una herramienta de financiación 
para los negocios forestales

El Fideicomiso

Por Adrián Diplotti
Abogado, autor del libro “Fideicomiso y Securitización. 

Análisis Legal, Fiscal y Contable”, Editorial La Ley, año 2001
y Adrián Núñez

Abogado, especialista en temas fiscales.

Una alternativa que está y que vendrá para financiar la 
actividad forestal. Un instrumento para empresarios previ-
sores que quieran crecer en el nuevo escenario exportador.

FInAnzAs
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viabilizar negocios.
Asimismo, otras ventajas de los fidei-

comisos en relación con las sociedades 
anónimas son:

1. La afectación de los fondos 
es específica para un fin, mientras que 
el directorio de una sociedad anónima 
podría asumir responsabilidades y apli-
car los fondos a fines diversos. Esto es 
una consecuencia natural del hecho de 
que la sociedad anónima es un vehículo 
legal para realizar negocios en general 
y no un proyecto específico.

2. El fideicomiso permite la crea-
ción de cargos a medida del proyecto, 
como por ejemplo, un comité con 
miembros con distintas funciones y 
capacidades (v. gr. la necesidad de que 
alguno de los miembros sea consultado 
en ciertas materias, o tenga un derecho 
a veto, etc.). Esto permite la más amplia 
libertad en la atribución de funciones. 
En el caso de una sociedad anónima, 
existe cierta rigidez impuesta por las 
funciones que pueden o no ejercer los 
órganos societarios, que presentaría un 
problema frente a casos específicos.

3. En reglas generales un fidei-
comiso es más simple de constituir y 
liquidar que una sociedad, sin embar-
go, este punto depende de la clase de 
vehículo que se analice (v. gr. con o sin 
oferta pública de sus títulos, duración 
del proyecto, etc.).

Es decir, el fideicomiso permite que 
los inversores se centren en el flujo de 
fondos del proyecto, y que en el caso 
en que alguno de los intervinientes 
presente problemas, el mismo sea re-
emplazado y el proyecto se concluya 
y opere con éxito. La consecuencia 
lógica es permitir obtener financiación 
para proyectos que de otra forma no 
la hubieran obtenido pues su promotor 
no tiene las características necesarias.

El Fideicomiso Financiero

En el fideicomiso financiero el fidu-
ciario debe ser una entidad financiera o 
una sociedad especialmente autorizada 
por la Comisión Nacional de Valores 
para actuar como fiduciario financiero. 
Asimismo, los beneficiarios son los titu-
lares de certificados de participación en 
el dominio fiduciario o de títulos de deuda 
garantizados con los bienes que integran 
el fideicomiso que emite el fiduciario. 

Los certificados de participación y los 
títulos de deuda fiduciaria pueden coti-
zar en la Bolsa de Comercio en caso de 
que la entidad financiera/fiduciario así lo 
disponga, pero esto no es un requisito 
obligatorio.  

Pueden emitirse diversas clases 
de certificados de participación con 
derechos diferentes (pero dentro de 
cada clase se debe otorgar siempre 
los mismos derechos). La combinación 
final entre distintas clases de títulos de 
deuda y/o certificados de participación 
permite la creación de títulos a medida 
para los diferentes demandantes de 
fondos en el mercado de capitales. Esta 
característica diferencia al fideicomiso 
financiero de los fondos comunes de 
inversión, los cuales sólo admiten la 
emisión de cuotapartes que tienen las 
mismas características para todos los 
tomadores.

Un ejemplo claro lo sería un fideicomi-
so establecido con el propósito principal 
de que terceros inviertan en plantaciones 
forestales y tierras aptas para plantacio-
nes forestales a través de la emisión de 
títulos de deuda fiduciarios y certificados 
de participación de acuerdo con en el 
marco de la Ley N° 24.441. En este 
sentido, el objeto del fideicomiso sería 
la adquisición y administración de plan-
taciones forestales y tierras aptas para 

plantaciones forestales y la disposición 
de tales plantaciones mediante ventas u 
otras formas de disposición o mediante 
contratos de corte y venta de madera en 
pie, venta de inmuebles u otras formas 
de disposición, de acuerdo con un plan 
de inversión, de producción y estratégico. 
Como vemos, esta clase de fideicomisos 
exige operadores idóneos en materia 
de forestación y sus correspondientes 
auditores. Al igual que el servicer (agente 
de cobro) en un fideicomiso de créditos, 
el operador será quien guíe el día a día 
del empren-dimiento determinando su 
éxito o su fracaso.

Desde un punto de vista jurídico los 
fideicomisos financieros constituidos 
como fondos fiduciarios de inversión di-
recta representan la única forma práctica 
que permitiría que una Administradora 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
(AFJP) pueda invertir en proyectos de 
desarrollo forestal en forma directa. En 
efecto, el inciso ñ) del artículo 74 de 
la ley 24.241 establece dentro de las 
posibles inversiones de las AFJPs a 
los “títulos valores representativos de 
cuotas de participación en fondos de 
inversión directa, de carácter fiduciario 
y singular, con oferta pública autorizada 
por la Comisión Nacional de Valores”.

Los fideicomisos de inversión directa 
en materia forestal son auspiciados por 
el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 
como instrumentos aptos para la inver-
sión de este tipo en el país.

A modo de conclusión cabe destacar 
que los fideicomisos brindan una mayor 
transparencia y seguridad debido a que 
los fondos sólo se aplicarán al proyecto 
seleccionado, basados en el principio 
del manejo profesional de los fondos 
con independencia del administrador y el 
inversor, constituyendo el vehículo ideal 
para instrumentar un proyecto forestal.
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La Federación Argentina de la 
Industria Maderera y Afines  
(FAIMA), entidad que nuclea  
a 20 Cámaras Empresarias 

de todo el país y representa al Sector 
Foresto Industrial, del Equipamiento de 
Madera y del Mueble, presenta su Sitio 
Oficial en Internet – www.faima.org.ar

El Portal, que ya ha recibido más de 
dos mil visitantes en su primer mes de 
funcionamiento, contiene Información 
Institucional de la Federación y sus 
Cámaras Asociadas, Novedades del 
Sector, Estadísticas, Oportunidades 
Comerciales, Calendario de Eventos y 
un Directorio actualizado de Empresas 
Madereras y Proveedores de Insumos y 
Maquinarias para el Sector, con fichas 
individuales con los datos de cada em-
presa, donde se podrán realizar búsque-
das por Ubicación Geográfica / Razón 
Social o bien por Rubro y Sub-Rubro.

FAIMA lanzó el portal de la In-
dustria Maderera Argentina

El Sitio Oficial de FAIMA busca ser 
un Punto de Referencia para la Indus-
tria Maderera Argentina con alcance 
nacional e internacional, ya que próxi-
mamente será publicada la versión en 
inglés para ayudar a los empresarios del 
Sector en la expansión de sus negocios 
hacia los mercados externos.

expertise Consultores ha sido desig-
nado Gerenciador y Responsable de la 
Gestión Comercial del Portal. 

Agradeceremos a Ud. contactarse 
con esta empresa para que le informen 
sobre las condiciones de publicación 
en el Directorio, al 011 - 4962 – 0094 
o bien por  e-mail a: expertise@sion.
com.

Quienes estén interesados en recibir 
el Boletín Mensual del Portal FAIMA po-
drán solicitarlo a través del Formulario 
de Contactos del Sitio o bien solicitán-
dolo por mail.

 el home del nuevo Portal de FAIMA

InsTITucIOnEs
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El Subsecretario de Bosques y Forestación 
provincial comparó los últimos meses del año 
2003 con el principio del año 1999, cuando 
“con el Gobernador nos entusiasmábamos 
en asumir la iniciativa de una política fores-
tal, y no se sospechaba la dura crisis que 
habría que afrontar después”. Consideró 
que “los valores son similares a los del ‘99 
en cuanto a producción e intención de inver-
sión, la diferencia está en las perspectivas a 
mediano y largo plazo, que son mucho más 
alentadoras”, dijo. “Somos una provincia 
atípica - aseguró - hay una fuerte presencia 
del componente bosques tanto nativo como 
cultivado, más del 52 por ciento del PBI es 
forestal, la actividad primaria forestal ofrece 
muchos empleos y también es un recurso 
turístico. Estas características no se repiten 
en el país ni en el mundo. Es una provincia 
dependiente de la actividad foresto industrial y 
del turismo asociado al recurso forestal, entre 
otros. La esperanza forestal para el país está 
en Misiones”.

Haciendo un balance

“El año 2000 fue de gran chatura produc-
tiva - dijo -, en superficie aprovechada de 
bosques cultivados hubo 4.500 ha, en el 2001 
fue un poco mayor - 7.500 ha - y en el 2002 
comenzó a recuperarse llegando a cerca 
de 13.500 ha. El año que viene volveremos 
a hacer una medición para ver cómo le fue 

al sector, si bien por el ritmo de actividad de 
las industrias creemos que las superficies 
aumentaron (el volumen de pro-
ducción del 2003 es superior al 
del censo del 2000). Este año 
todavía no es muy bueno para 
la plantación pero recuperamos 
la voluntad de nuestro productor 
de volver a apostar a las planta-
ciones forestales, con la recupe-
ración del pago de la deuda. Esto 
también augura un buen futuro”. 

Acompañando el 
crecimiento del sector 

 
El Subsecretario explicó que 

“con el tipo de país que tenemos, 
en el que los mayores tributos caen en las 
arcas nacionales, el Estado provincial debe 
velar para que la distribución acompañe las 
políticas para el sector. Permanentemente 
hemos acompañando al sector forestal en 
el reclamo de los pagos de los aportes eco-
nómicos no reintegrables, en el marco de la 
Ley de Promoción de Bosques Cultivados, 
la 25.080. En esta gestión, además, genera-
mos el Decreto 424/00 reglamentario de la 
ley de adhesión Provincial a la Nacional de 
Inversiones para Bosques cultivados, Ley 
Nro. 3585, que desde el año 2000 está vi-
gente. Esto implica un andamiaje jurídico, de 
promoción y de trabajo con el sector. La ley 

provincial invita a los municipios a adherirse, 
y esto ha ocurrido en los 75 municipios, con 

el dato curioso de un 
municipio que después 
renunció a la adhesión, 
es el caso conflictivo de 
Puerto Esperanza”.

En cuanto al rol del 
Estado, el funcionario 
opinó que “para que el 
sector se desarrolle de-
ben confluir otros com-
ponentes tales como 
energía, infraestructura 
social básica, transporte 
multimodal, recupera-
ción de hidrovías, red 
vial, recuperación de 

ferrovías, conexión con Brasil, etc. que gene-
ran entornos competitivos. Estas cuestiones 
se vienen trabajando desde el año ‘99, desde 
la visión del Gobernador, y orientan el apoyo 
del Estado al sector”. Aseguró además que “si 
hoy nuestras industrias son más competitivas 
es porque se hicieron esfuerzos educativos, de 
infraestructura, de entorno de competitividad 
para que puedan desarrollarse”.

Información valiosa: 
su utilización

El ingeniero precisó que “desde el año 
2000 ofrecemos regularmente sistemas de 

Misiones: la esperanza forestal del país
entrevista a Juan Angel Gauto

Ingeniero forestal, Subsecretario 
de Bosques y Forestación

Ministerio de Ecología, RNR y 
Turismo de la provincia de Misiones

Juan Angel Gauto, Subsecretario de Bosques y Forestación del Ministerio 
de Ecología, RNR y Turismo de la provincia de Misiones afirmó, entre otras 
cosas, que “más del 52 % del PBI provincial es forestal, que la actividad ofre-
ce muchos empleos y también es un recurso turístico”. Estas características 
no se repiten en el país ni en el mundo, por eso consideró que la esperanza 
forestal para el país está en Misiones.

“Recuperamos 
la voluntad de 

nuestro produc-
tor de volver a 
apostar a las 
plantaciones 

forestales, con 
la recuperación 
del pago de la 

deuda”

¨KRIEGER MADERAS¨
de Teodorico Krieger

MACHIMBRES - TABLAS Y TIRANTES PINO ELLIOTTI

Administración:
25 de mayo 2005 - (3300) Posadas

Tel./Fax: 03752 - 420075 
Aserradero:

KM. 1393 - RUTA 12
LORETO Misiones PR
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información que permiten hacer mediciones 
y analizar la evolución del sector. Hacia atrás 
recién podemos comparar datos con una 
medición industrial que se hizo en el ‘92. En 
cuanto a bosques jamás se hizo una medición 
de superficie de producción o de consumo. 
Nosotros la hicimos y esto nos permite ver 
estadios evolutivos, identificar microregiones, 
cuantificar y calificar. Esto nos permite afirmar 
que el eje oeste es el más maduro y que hay 
ejes nuevos como la región centro y sur. A su 
vez podemos comparar regiones del país para 
saber dónde hay otros bosques que pueden 
competir en el mercado interno con Misiones, 
cuál es su estado evolutivo y cómo se pueden 
complementar con otras regiones”. 

Al respecto el funcionario aseguró que 
“existe mucha información pero lamenta-
blemente el sector hace poco aprovecha-
miento de la misma. Según datos de uno 
de los últimos estudios realizados, son 
pocas las Pymes que trabajan sobre la 
información para analizar su demanda de 
materia prima, como está su competencia, 
qué mercados abordan, etc.”

Capacitación y créditos: 
el eje de las Pymes

El ingeniero puntualizó que “es el Estado 
nacional el que define las políticas en estos 

temas. La gran esperanza ahora es tener 
un presidente que piensa en el país del 
interior, y la recuperación de una visión tipo 
keynesiana que apunta a la intervención 
del Estado para ge-
nerar condiciones de 
crédito, de inversión, 
de asistencia; que 
en la década pasada 
eran muy difíciles de 
pensar”. 

“Existen tres juris-
dicciones: nacional, 
provincial y munici-
pal y para una pro-
vincia como Misiones, el desafío del 
respeto jurisdiccional es una de las claves. 
Tenemos que concertar la organización 
con todas las jurisdicciones, con munici-
pios que entiendan que la cuestión forestal 
no les pasa por arriba, necesitamos un 
intendente pro-activo en su región y un 
Estado provincial y nacional acompañando 
esa visión. Eso está planteado - a nivel 
político - en el Plan Maestro Forestal, que 
fue discutido durante todos estos años”, 
afirmó.  

En este sentido, dijo, “el giro en la po-
lítica de orden nacional ha generado un 
entorno macroeconómico que ha hecho 
que florezca en Misiones la actividad 
foresto-industrial, ese era uno de los ma-
yores reclamos del Gobierno provincial. 
Esto cambió una historia de frustración, 
pero debe ser acompañado con otras 
cuestiones: Misiones debe ser la adminis-
tradora de las políticas forestales de orden 
nacional”, sostuvo.

Mayor valor agregado, 
expectativas

Al respecto Gauto consideró que “es 
equívoco pensar directamente en hacer 

muebles, porque para eso es necesario 
superar varios escalones en el proceso. 
Hoy aserramos en la provincia alrededor 
de 1.500.000 m3 y entran en una segun-

da transformación sólo 
alrededor de 500.000 
m3. Tenemos que in-
corporar - en un primer 
escalón - secaderos, y 
en un segundo escalón 
- máquinas que permi-
tan trabajar la madera 
aserrada a través de 
secaderos automatiza-
dos, y después vendrá 

el mueble”.
También consideró muy importantes las 

relaciones con el exterior. “Próximamente 
se va a concretar en el país una reunión con 
la cámara de la región del Veneto (Italia), 
que permitirá alianzas entre empresas de 
distintas envergaduras, Pymes y Estado”. 
Por otra parte, apuntó que “en Misiones el 
desafío pasa por los micro cluster. Nues-
tros distintos ejes de maduración generan 
situaciones diferenciadas, y cada una re-
quiere un abordaje diferente. Nuestro pro-
ceso de desarrollo va a requerir una mayor 
intervención Pyme en el estadio de mayor 
valor agregado, competitiva pero asistida 
con políticas que le permitan integrarse, 
cada una en su nicho o especialidad 
productiva. Una gran empresa actuando 
en un primer eslabón  de la cadena de 
transformación y las Pymes agregando 
valor a la madera. Este es un desafío que 
requiere voluntad y compromiso.

Hoy es posible pensarlo en este país 
porque el Estado va a regular las relacio-
nes y se va a poder cerrar el concepto de 
cluster. Cada región irá armando su propia 
integración entre empresas de distinto ta-
maño, tal como algunos ejemplos que hoy 
son realidad en Misiones”, finalizó.

“Existe mucha informa-
ción de la que, lamenta-
blemente, el sector hace 
poco aprovechamiento.”

EnTREvIsTA

Algunas comparaciones de situaciones del año 2000 y el 2003
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Los comienzos

Con algo de dinero prestado Rodolfo 
Weber arrancó “con una sierra” que él 
mismo manejaba allá por el año 1974. 
El aserradero actual es el tercer empren-
dimiento y fue fundado en el año 1985, 
ahora integrando a sus hijos. El predio 
actual tiene 18 hectáreas, de las cuales 
el aserradero ocupa 4 y hay 10.000 m2 
cubiertos.

Antes de la devaluación, Ruberlac se 
sostenía con el mercado interno “que en 
los últimos años era un desastre, pero 
aguantamos y hoy - con el nuevo dólar 
- estamos exportando el 60 por ciento 
de la producción”, aseguró.

La tecnificación necesaria

Si bien la época del “uno a uno” fue 
dura, “me ayudó porque en ese momen-
to me tecnifiqué. Todas las maquinarias 
modernas que tengo instaladas en la 
parte de finger y manufacturas de ma-
dera las compré en esa época”. Recién 
después de pasar a esa nueva escala 
de producción que implica la tecnología, 
“pude empezar a exportar me costó 
alrededor de un año buscar el cliente y 
ver qué producto hacer”, relató.

El primer mercado al que apuntó fue 
Brasil, “hice como 10 viajes, estuve en 
varias fábricas y me conecté con unos 
brasileros que me enseñaron algunas 
cosas y empecé a exportar a Brasil. 

Un modelo de crecimiento 

Ese fue el primer paso”. Ruberlac ex-
portaba manufacturas, componentes de 
muebles, piezas de madera limpia, etc.

Después negoció con EEUU y actual-
mente el 90 por ciento de la producción 
se exporta a Canadá. También un 10 por 
ciento a España y algo a Brasil. 

En opinión de Weber “el mercado 
que más conviene hoy es Europa por la 
cotización del euro y el precio europeo, 
que es mejor. Pero las exigencias de 
ellos en cuanto a calidad también son 

superiores, exigen que la gente se es-
pecialice más porque no aceptan ningún 
tipo de fallas”.

Hoy no podría exportar si no se hubie-
ra tecnificado. Weber asegura que “fue 
una visión personal; yo viajé mucho, 
estuve en Estados Unidos, en Italia, 
en Alemania, en España ... Ese es un 
muy buen mercado para nosotros, por 
el idioma y por el sistema. Ellos tienen 
mucho interés en la madera nuestra, 
pero es Europa, son muy delicados”.

rodolfo Weber: “es necesario instalar una política de muebles».

EmpREsA
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La financiación: 
una política de Estado

Actualmente, el precio de las máquinas que Ruberlac tiene en 
su cadena de producción “es un disparate”, asegura Weber, y 
considera que “aunque el producto vale más, es casi imposible 
comprarlas sin ayuda económica del Estado o de los bancos. 
Es necesaria una financiación con alguna ventaja”. Respecto al 
mercado de maquinaria usada, precisó que el problema es que 
“está muy trancado el tema de Aduana, por ahí se puede quedar 
dos años parada y si ya es usada cuando llega acá ya no sirve 
para nada”.

Calidades técnicas:
 la fuerza de la experiencia

En cuanto a maquinaria para carpintería, Weber opina que 
“los italianos son los mejores” y en cuanto a manufacturas “los 
alemanes y los norteamericanos tienen máquinas muy buenas, 
por ejemplo en calidad de cepillado y finger”, opinó.

En cuanto a los trozadores que tiene en su empresa, son 
industria brasilera y “andan muy bien. Yo las he comparado con 
máquinas de Chile y de Europa y por los precios en ese entonces, 
estas máquinas andan tan bien o mejor, y el precio era mucho 
menor”. La fingadora (finger) es alemana, mientras que la prensa, 
la escuadradora, la lija y la calibradora son máquinas italianas 
de muy alta precisión. “Esta última es una máquina que tiene 
una precisión del 100 x 100. Todas son para 
manufactura”.

En cuanto al aserradero, “arrancamos con 
una descortezadora muy cara, finlandesa, 
pero para la producción que yo tengo debo 
recurrir a ese tipo de máquinas”, apuntó. En 
cuanto a las demás máquinas “hay algunas 
sierras nacionales, pero en general la pro-
ducción pasa por máquinas brasileras”.

La sierra neumática con doble corte - en 
tanto - “es un orgullo nuestro - destaca - 
porque es provincial, es de Eldorado y anda 
muy bien”, asegura.

Empezar por un secadero

En opinión de Weber, es imposible hablar de exportar “si uno 
no tiene madera perfectamente seca”, así que la inversión en 
un secadero “es lo primero que hice”. “He recorrido un poco los 
mercados de secaderos nacionales y lo más cerca en precio y 
calidad eran unos secaderos brasileros, marca Beweke“.

La empresa - actualmente - tiene 5 cámaras, con una capa-
cidad de 120.000 pies de secado por vez, un millón de pies al 
mes. “Creo que no se puede hacer absolutamente nada sin un 
secadero”, reiteró. “Hoy para mercado interno también se exige 
madera secada artificialmente. El problema del oreo natural es 
que hay que pasar la madera por un baño químico que a mí 
nunca me gustó. Antes lo hacía pero en el aserradero nuevo no, 
me parece que eso no está bien así que mi madera se mueve 
toda bajo techo, sin un solo producto químico y directamente al 
secadero. Soy muy ecologista en ese aspecto”.

Falta de madera

Weber estimó que dentro de 2 ó 3 años, en la 
zona habrá escasez de madera, lo que provocará 
una suba de precios. “Ya se empieza a aserrar 
más chico y con menos calidad de madera”, dijo, 
y consideró que “para exportar el pino nuevo no 
sirve”. En su caso personal precisó que “tengo 
una pequeña reserva y creo que no voy a tener 
ese problema, pero en la zona va a pasar, serán 
3 años críticos, después va a haber otra vez”. 

Perspectivas para el futuro

Debido a los remanentes del proceso de manu-
factura, Weber considera “muy necesario instalar una fábrica de 
muebles. Ya estoy viendo la posibilidad de una fábrica de esos 
muebles que se exportan en kits, con planitos para el armado. 
Ese va a ser el próximo paso y será lo antes posible”. En cuanto 
a los diseños, explicó que “el comprador, según las posibilidades 
que uno tiene con su remanente, diseña los muebles” y aseguró 
que “el secreto está en el valor agregado”.

“Aunque el producto 
vale más, es casi 

imposible comprar-
las (máquinas) sin 
ayuda económica 

del Estado o de los 
bancos. Es necesa-
ria una financiación 

con alguna ventaja”..

“el mercado que más conviene hoy es europa por la cotización 
del euro y el precio europeo, que es mejor, pero las exigencias de 
ellos en cuanto a calidad también son superiores”.

Ruta Nac. 12 Km. 1466,5 Mbopicuá
3334 Puerto Rico, Misiones

Tel./Fax: (03743) 420961 E-mail: ruberlac@prico.com.ar
www.ruberlac.com.ar

EmpREsA
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Diagnóstico
Detentar los mayores índices de des-

ocupación, deserción escolar y mortalidad 
infantil del país; el hacinamiento en las 
ciudades; la intrusión creciente de tierras de 
propiedad privada y la destrucción acelerada 
del Corredor Verde; la exclusión social y la 
marginalidad con el consecuente aumento 
de la inseguridad; alto costo impositivo para el 
mantenimiento de un sistema de prebendas 
sociales cautivante; son solo algunos de los 
síntomas de un sistema de gobierno que tal 
como está planteado hacen inviable social-
mente a nuestra provincia. Si pretendemos 
indagar sobre cuáles son los motivos que 
nos llevaron a esta situación, entre otros 
podemos señalar: políticas de liberalismo 
salvaje que favorecieron la concentración de 
la tenencia de la tierra, transnaciona-lización 
de los capitales, pérdida de rentabilidad en 
los cultivos tradicionales con la consecuente 
expulsión de mano de obra no calificada del 
medio rural, incremento de la productividad 
en las plantaciones forestales sin evaluar el 
impacto social, desprotección de las empre-
sas industriales Pymes; y así podemos seguir 
enumerando causales que tienen su origen 
en políticas erradas. 

Y lo peor de nuestra realidad es la falta de 
voluntad política y a veces de capacidad e 
ideas en muchos estamentos representantes 
del pueblo para adoptar medidas adecuadas 
para revertir la situación. La alternativa es que 
las organizaciones intermedias, empresaria-
les y profesionales, acordemos propuestas 
conjuntas para avanzar, aun “a pesar de ...”, 
para que nuestra provincia sea viable para la 
sociedad en su conjunto, sin excluidos.

Es aquí donde podemos afirmar, sin temor 
a equivocarnos, que es la actividad forestal 
una de las que mayores potencialidades 
presenta para poner en marcha un sistema 
económico justo que nos permita vivir con 
dignidad a todos los misioneros. Pero no es 
de cualquier forma que lo lograremos. No se 
sustenta en la sola inversión de grandes ca-
pitales, esperando el tan mentado “derrame”. 

Los números
Si tomamos como reales las cifras publica-

das últimamente en ediciones especiales de 
un diario provincial, vemos por ejemplo que 
la actividad foresto-industrial contribuye con 
el 45% al PBI de Misiones. Que las indus-
trias forestales contribuyen al 65% del PBI 

industrial. Que el total de fuentes de trabajo 
originadas por la actividad foresto-industrial 
es de 80.000; de las cuales apenas 3.000 son 
generadas por APSA y aproximadamente 
unas 1.500 por Pecom Forestal, que son las 
dos principales empresas del sector y juntas 
representarían el 47,41% de la superficie fo-
restada con pinos en Misiones, el 87,3% de la 
capacidad industrial de transformación termo-

química y el 50% de la capacidad industrial 
de transformación mecánica. Mientras que el 
resto de las empresas que poseen la mitad 
restante de las plantaciones forestales con 
pinos, y la otra mitad de capacidad industrial 
de transformación mecánica, originan los 
otros 75.500 puestos de trabajo.

Si en Misiones tenemos cerca de un mi-
llón de habitantes con una población activa 
de alrededor de 400.000 personas, de las 
cuales un 20% se encuentran desocupadas, 
tenemos que generar 80.000 nuevos puestos 
de trabajo estables para paliar la situación. 
A esta cifra podemos llegar duplicando la 
producción forestal actual con una réplica del 
sistema actual de distribución. La pregunta 
es lo lograremos con dos o tres grandes 
empresas o desarrollando emprendi-mien-tos 
Pymes? Si optamos por la primera alternativa 
tendremos que plantar 2.000.000 ha nuevas 
con pinos e instalar 8 nuevas industrias celu-

lósicas, 8 nuevas plantas de MDF y 14 mega-
aserraderos. Si optamos por la alternativa del 
desarrollo de Pymes podemos generar estos 
80.000 puestos de trabajo con solo plantar 
150.000 ha nuevas de pinos y duplicar la 
capacidad instalada de nuestros aserraderos 
Pymes. El impacto social de las pequeñas y 
medianas empresas es absolutamente claro; 
no se necesita ser economista para llegar a 

esta conclusión.
Misiones tiene serias limitantes en cuanto 

a superficie disponible para la producción. 
De por si es una provincia chica en extensión 
(posee apenas unos 3 millones de ha), y de 
esta superficie un 40% deben mantenerse 
con su cobertura boscosa natural, como 
áreas de conservación estricta, reserva de 
Biosfera, fajas ecológicas y por la fragilidad 
de algunos suelos. Del restante 60% la mitad 
deben destinarse a ciudades, rutas, represas 
hidroeléctricas, cultivos agrícolas, ganadería 
y otros usos. Es decir que para la actividad 
forestal restarían tan solo unas 900.000 
a 1.000.000 ha. Esta superficie podría in-
crementarse solo si los cultivos forestales 
ofrecen una rentabilidad y sustentabilidad 
mayores que las alternativas agrícolas o 
ganaderas. 

Por otra parte, en Misiones tenemos el 
mayor índice de crecimiento demográfico y 

AnáLIsIs

El desafío es unirnos
Por eduardo guillermo Stirnemann

Ingeniero forestal, presidente de CoIForM
(Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones
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AnáLIsIs

una de las mayores densidades demográfi-
cas del país.

Propuestas y políticas
Es por ello que cuando se tomen definicio-

nes en materia de política económica bus-
cando definir el perfil productivo e industrial 
de Misiones se deben tener en cuenta estos 
aspectos que son decisorios para sustentar 
a una población creciente. Es así que surge 
con absoluta claridad que en Misiones no 
podremos generar en la actividad privada 
del sector forestal ni siquiera la mitad de 
los puestos de trabajos demandados en la 
actualidad si nos basamos en un modelo 
de concentración de la tierra y de mega-
industrias para la producción de comodities.

La única alternativa viable es aquella en 
la que la propiedad de la tierra esté distri-
buida entre miles de pequeños y medianos 
productores; la transformación mecánica de 
la madera la manejen cientos de pequeñas 
y medianas industrias; y tan solo la transfor-
mación termo-química quede en manos de 
grandes empresas de capital intensivo. Y 
aún aquí sería saludable que hubieran por 
lo menos dos empresas que compitan. Y 
aquí aparece uno de los primeros desafíos. 
¿Podremos los empresarios e inversores 
misioneros unirnos para conformar una gran 
empresa que compita en la compra de raleo 
de pino, mediante la instalación de fábricas 
de tableros MDF y/o pasta celulósica y papel?

La modernización necesaria
El otro gran desafío es poder modernizar el 

sector industrial de transformación mecánica 
de la madera. Hay empresas Pymes que es-
tán haciendo punta y hoy poseen tecnología 
avanzada, obtienen productos con distintos 
grados de valor agregado y están expor-
tando. Esta evolución deberíamos lograrla 
con todas las empresas Pymes existentes 
en Misiones, además de desarrollar nuevas 
industrias similares. Y todas deberían buscar 
incorporar el mayor valor agregado posible 
en nuestra provincia. Lo ideal sería que toda 
la madera que se produce en Misiones salga 
de nuestra provincia en forma de muebles y 
otros productos de similar valor agregado.

Tenemos depositadas todas nuestras 
esperanzas de que, en el período guberna-
mental que se inicia en diciembre próximo, 
los equipos de conducción política provincial 
asuman un fuerte compromiso de trabajar 

junto y para las empresas foresto-industriales 
Pymes locales, en sintonía con la orientación 
del gobierno nacional. Son estas industrias 
las únicas que tienen capacidad para obtener 
productos de alto valor agregado y multiplicar 
sustan-cialmente la generación de riqueza y 
de fuentes de trabajo con reinversión de sus 
ganancias en la provincia.

Dentro de ese esquema es que los 
profesionales forestales debemos asumir 
el desafío y fuerte compromiso de trabajar 
junto a los empresarios Pymes, privilegiando 
las relaciones a través de las asociaciones 
intermedias representativas. 

Debemos obtener beneficios sinérgicos 
de encontrarnos en una región con aptitud 
y vocación forestal. Pero manejarnos 
con cierta cautela cuando hablamos de 
cluster. Es una forma de relacionamiento 
que surge en el marco de la globalización 
de la economía mundial. Joseph Ramos 
(1998), de la CEPAL, define el cluster 
como: «una concentración sectorial y/o 
geográfica de empresas en las mismas 
actividades o en actividades estrecha-
mente relacionadas, con importantes 
y acumulativas economías externas, 
de aglomeración y especialización -de 
productores, proveedores y mano de 
obra especializada, de servicios anexos 
específicos al sector- con la posibilidad 
de acción conjunta en búsqueda de 
eficiencia colectiva». No podemos dejar 
de lado la realidad mundial en materia 
económica si queremos insertarnos en 
un mundo globalizado, pero a nivel local 
no debemos desconocer la existencia de 
un monopolio. Si aplicamos el concepto 
de cluster integrando a quienes deten-

tan esta posición dominante, nuestras 
empresas Pymes adquieren el carácter 
de satélites y pierden independencia 
económica y poder de decisión.

Por ello preferimos utilizar el concepto 
antiguo del beneficio sinérgico de encon-
trarnos en una región claramente forestal, 
y potencializar los relacionamientos que 
sean ventajosos para todos. Empresarios 
y profesionales debemos trabajar en 
conjunto para lograr que los primeros 
puedan crecer y los segundos podamos 
tener una mejor inserción laboral. A modo 
de ejemplo podemos mencionar algunos 
aspectos que deberían trabajarse en 
conjunto: Búsqueda de nuevos y mas 
eficientes mercados; disminución de los 
costos transac-cionales; obtención de 
mayor flexibilidad en la cadena productiva 
y comercial; mejora de la productividad; 
innovación tecnológica y desarrollo 
de nuevos productos; certificación de 
acuerdo con normas internacionales. 
Como contrapartida los profesionales 
forestales podríamos obtener una mejor 
inserción laboral mediante asesoramiento 
y/o contratación en relación de depen-
dencia por parte de empresas o grupos 
de empresas. 

También debe participar en forma 
activa la Universidad, no solo en la capa-
citación de operarios y técnicos especiali-
zados, sino también en la formulación de 
los contenidos curriculares, y la formación 
de post-grado en las especialidades que 
respondan a las necesidades y perspec-
tivas del sector empresario.

El futuro está en nuestras manos, el  de-
safío es unirnos en una alianza estratégica.
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Conocemos la importancia que 
tiene el Eucalyptus grandis  
para el sector forestal de la 

región NE del país, por su excelente 
potencial de crecimiento y adaptación, 
como también, por las diferentes alter-
nativas de uso que posee su madera, 
tanto en las industrias de la construc-
ción, del mueble, de celulosa y papel, 
como para postes y leña.

También se sabe que toda especie 
se desarrolla en función de las con-
diciones del ambiente que habita. El 

cultivo del Eucalyptus grandis con 
fines comerciales, indujo a extremar 
el uso de las tierras. Es así como se 
realizaron plantaciones en condiciones 
de sitios desfavorables, que resultó 
en variaciones de crecimiento muy 
marcadas. 

Con la intención de identificar cau-
sas de este comportamiento y de-
terminar cuales son las condiciones 
más adecuadas para el cultivo del 
Eucalyptus grandis, técnicos de la 
EEA Montecarlo del INTA, efectuaron 
un estudio al respecto en la localidad 
de Garruchos, Corrientes. 

La zona presenta un relieve sua-
vemente ondulado, con pendientes 
inferiores al 15 %. Se identificaron tres 
suelos diferentes: 

a) Rojos, profundos (más de 1 m), 
bien drenados, presentes en lomas y 
medias lomas. 

b) Pardos a pardos rojizos, someros 
o poco profundos (menos de 1 m), bien 
drenados, con tosca cuyo contenido 
y tamaño aumenta en profundidad; 
ubicados por lo general en áreas de 
relieve más inclinado. 

c) Grises a pardo grisáceos, pro-
fundos (más de 1 m), de drenaje defi-
ciente, con presencia de moteados y 
concreciones en aumento con la pro-
fundidad; ubicados en sectores planos 
o poco inclinados al pié de lomas o en 
bajos, zonas de captación tanto de 
agua como de materiales de arrastre.

Para identificar qué atributos del 
ambiente, en particular de los suelos, 
condicionan el crecimiento de Eu-
calyptus grandis, se seleccionaron 22 
sitios, abarcando distintas posiciones 
topográficas y tipos de suelos. En 
cada uno, se delimitó una parcela de 
medición para evaluar crecimiento y se 
abrió una calicata para la descripción 
y muestreo de los suelos.  

Como variable representativa del 
crecimiento se adoptó el valor de altu-
ra dominante (Hdom) correspondiente 
a cada sitio para la edad de 12 años. 
Los 22 sitios fueron agrupados por 
rangos de Hdom en cuatro Clases de 
Sitio (CS), (Figura 1)

El comportamiento de Eucalyptus 
grandis se relacionó con los si-
guientes atributos edáficos: drenaje, 
profundidad efectiva, espesor de los 
horizontes: A (superficial), T (transicio-
nal entre A y B) y B (subsuperficial). 
Asimismo, se analizaron para cada 
horizonte, los siguientes factores 
químicos: pH, acidez, capacidad de 
intercambio catiónico (CIC), suma de 
bases intercambiables, saturación de 
bases y contenido de potasio, calcio, 
magnesio, materia orgánica y nitróge-
no total en los horizontes A, T, B y en 
el espesor de 0 a 100 cm. 

Como resultado del estudio se en-
contró determinada asociación entre 
el tipo de suelo y la Hdom. Práctica-
mente todos los sitios con suelos a) 
Rojos profundos y bien drenados, se 
corresponden con clases de sitio I y 
II, con valores de Hdom a los 12 años 
entre 36 y 42 m. En cambio los sitios 
con suelos tipo b) Pardos a pardos 
rojizos, someros a poco profundos y 
c) Grises, de drenaje deficiente, se 
corresponden con las clases de sitio 
III y IV, con valores de Hdom entre 30 
y 35,9 m. 

El estudio revela que existe una 
fuerte relación entre Hdom y profun-
didad efectiva, (Figura 1) 

Esto indica que sitios con menor 
volumen de suelo explorable por las 
raíces, ofrecen menor disponibilidad 
de agua y nutrientes, situación que 
se agrava a medida que avanza el 
crecimiento de la masa forestal.

La condición de drenaje deficiente 

El crecimiento del eucalyptus grandis 
en diferentes condiciones de sitio

Por norberto Pahr
Ingeniero forestal, AER Eldorado – INTA

inta@ceel.com.ar - Tel: 03751-421663

Plantación de eucalyptus grandis de 
12 años. Sitio de alta productividad.

InvEsTIgAcIón

El ingeniero Norberto Pahr de 
la Estación Regional del INTA 
- Eldorado, analiza las condicio-
nes óptimas para el crecimiento 
del Eucalyptus grandis.
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De acuerdo a este estudio, se considera que un sitio de alta productividad 
para el cultivo de Eucalyptus grandis, debe reunir las siguientes característi-
cas edáficas: profundidad efectiva superior a 1,30-1,50 m; drenaje adecuado; 
espesor de los horizontes superficiales (A+T) superior a 20 cm. En el aspecto 
químico, el horizonte superficial A debe presentar los siguientes rangos: 
pH (H2O) entre 4,5-5,5; suma de bases entre 6-8 cmol.kg-1; capacidad de 
intercambio catiónico entre 13-16 cmol.kg-1; saturación de bases entre 40-60 
%; contenido de materia orgánica entre 2,5-3,5 % y de nitrógeno total entre 
0,15-0,25 %. Respecto al horizonte T: pH (H2O) entre 4,5-5,5; suma de bases 
entre 4,5-6 cmol.kg-1; capacidad de intercambio catiónico entre 10-14 cmol.
kg-1; saturación de bases entre 35-50 %; contenido de materia orgánica entre 
2-3 % y de nitrógeno total entre 0,15-0,20 %.

este trabajo fue publicado en:
- 1996. Evaluación del crecimiento de Eucalyptus 
grandis Hill ex Maiden en diferentes condiciones 
de sitio del nordeste argentino. EEA Montecarlo - 
INTA. www.inat.gov.ar/montecarlo
- 2001. Potencial de productividad de los suelos 
del NE de Corrientes para el Eucalyptus grandis. 
Comunicación. Revista Yvyraretá N° 10:91-92. 
ISIF-FCF Eldorado. www.facfor.unam.edu.ar

REFERENCIAS: (+) indica que la profundidad efectiva es mayor a 1,5 m. 
B significa clase de drenaje “bien drenado” y D clase de drenaje “deficiente”. 

Figura 1: 
Altura Dominante a los 12 años en relación a profundidad efectiva y drenaje.

Volcado de 
plantas. 

Suelo somero. 
Sitio de baja 

productividad

Características de un sitio de alta productividad

InvEsTIgAcIón

de algunos sitios, dificulta el proceso 
de aireación del suelo, que restringe 
la presencia de oxígeno y altera el 
adecuado funcionamiento fisiológico 
de las raíces. El efecto limitante de 
esta condición es tan notable, que en 
suelos con estas características, aún 
cuando poseen mayor profundidad 
que otros bien drenados, presentan 
crecimientos menores, (Figura 1) 

Se pudo establecer también, que 
existe cierta relación, aunque de 
menor grado, entre el crecimiento de 
Eucalyptus grandis con el contenido 
de materia orgánica del espesor de 
0 a 100 cm y con el contenido de 
nitrógeno total del horizonte B y del 
espesor de 0 a 100 cm. 

Por su parte, los contenidos de cal-
cio, magnesio y potasio mostraron es-
casa a nula relación con el crecimiento. 
Tampoco se encontró relación con las 
demás variables analizadas como ser 
pH, acidez, CIC. 

Un aspecto no evaluado, que resulta 
de interés, es el significativo vuelco de 
plantas por efecto de los vientos en 
aquellos ambientes caracterizados por 
la presencia de suelos someros, lo que 
estaría indicando que suelos de este 
tipo no permiten el desarrollo de un 
sistema radicular profundo, capaz de 
brindar suficiente sostén a los árboles. 

Por lo tanto, es importante tener 
en cuenta que, cuanto menor es la 
profundidad de un suelo o mayor la 
acumulación del agua en él, menor 
será el crecimiento del Eucalyptus 
grandis.

El buen crecimiento logrado por 
Eucalyptus grandis en los sitios de 
clase I, y aún en los de clase II, se 
puede considerar como producto de 
la interacción de un material genético 
de excelente potencial con sitios de 
elevada capacidad productiva.
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AGROFOR SRL 
Lote 43 Itaembé
(3300) Posadas  Misiones
Tel/Fax: 03752 - 453362
agroforsrl@arnet.com.ar
Aserradero de pino y 
Machimbre

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

ASERRADERO GARUPA
Acceso Garupá Juan D. Pe-
rón (3304) Garupá - Misiones
TE: 03752-491528 / 
15698633
tabgui@tmail.com

ASERRADERO LA SELVA 
PARANAENSE
San Lorenzo s/n 3334- Garu-
hapé – Misiones
Tel/Fax: 491135) Part.: 03743 
- 4203255
Aserradero de pino y 
Machimbre

ASERRADERO EL PINO 
S.H. 
Av. Uruguay 4864
(3300) Posadas - Misiones
Tel: 03752 - 457284 - 493444
Aserradero de pino y 
Machimbre

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

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. Glesman
Ruta NAC.12 S/N
Santa Ana - Misiones
elyerbalitosrl@arnet.com.ar
Aserradero de pino y 
Machimbre

VIVIENDAS

ESTABLECIMIENTO MADE-
RERO CHODORGE S.A. 
Acceso Sur y Av.9 de Julio
(3378) Puerto Esperanza - 
Misiones. Tel/Fax: 03757-
480535/480186
chodorge_sa@ciudad.com
Aserradero de pino y 
Machimbre
Finger joint -TABLEROS
 
EMPRENDIMIENTOS 
FORESTALES S.A. 
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel/Fax: 03786-421287
ptriciodelbuono@hotmail.
com
Impregnadora 
Aserradero de eucaliptos-

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 
Machimbre
Finger joint-tableros-vigas-
molduras
Viviendas indust. de Madera

FORESTAL LAS MARIAS 
S.A.
Establecimiento Las Marías
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: 03756 – 481827 / 
481828 Fax 481831
Aserradero de pino y 
Machimbre
Finger joint-tableros-vigas-
molduras

FORESTAL MONTREAL 
SACIFyA 
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 
Machimbre

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

KRIEGER MADERAS 
25 de Mayo 2005
(3300) Posadas Misiones
Tel/Fax 03752-420075
kriegerteodorico@arnet.
com.ar
Aserradero de pino y 
Machimbre

MADERA DE LOS SALTOS 
S.A.
Av. Corrientes 1609
(3300) Posadas Misiones
Tel: 03752 - 427421 / 
15640738 (Sr. A. Lomuto)
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 
(BUNIMAR 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 
Machimbre

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

OLIVA OSCAR
Mariano Moreno 166 
(3334) Puerto Rico - Misio-
nes
Tel: 03743 - 491155 Fax: 
03743 - 420223
oscaroliva@prico.com.ar
Aserradero de Pino y 
Machimbre

OTTONELLO RAÚL
Junín 2064 Piso 11
(3300) Posadas  Misiones
Tel: 03752 - 15641622
Servicios Forestales

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.
Alvear 2144
(3334) Puerto Rico - Misio-
nes
Tel/Fax: 03743-420961
ruberlac@prico.com.ar
Aserradero de pino y 
Machimbre
Finger joint – tableros - 
molduras

CARLOS SCHMIDEL S.A.
Uruguay 206
(3334) Puerto Rico  Misiones
Tel: 03743 - 15668525
todomadera2003@yahoo.
com.ar
Aserradero de pino y 
Machimbre

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

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

cLAsIFIcADOs

Nota:  Para su inclusión en estos clasificados,
comunicarse con la Gerencia de APICOFOM
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Los precios de Madera Aserrada y 
Machimbre, precios de raleo y asti-
llas, se mantienen estables respec-to 
al mes anterior, en sus distintas espe-
cies y para todas las fuentes. 

En cuanto a los rollos de especies 
implantadas hubo aumentos de alre-
dedor del 20% para cada categoría en 
Aserradero Zona Puerto Esperanza.

Los precios internacionales de celu-
losa y papel presentaron en octubre, 
un cuadro de alta generalizada de 
precios en dólar. Esto se debió a la 
nueva valorización del euro frente al 
dólar, constatándose que el precio de 
celulosa NBKS (fibra larga) tuvo una 
suba de precios de 3,1%, habiendo 
aumentado durante todo el mes de 
octubre; mientras que fue la excepción 
el precio de la tonelada de celulosa 
BHKP (fibra corta) que tuvo una reduc-
ción de 0,8%, habiendo aumentado en 
las dos primeras semanas de octubre, 
disminuyendo en las dos últimas. En 
cuanto al mercado de papel, los pre-
cios de papeles LWC (revestido para 
revista) y CTD WF (revestido para 
revista e impresión) al final de octubre 
sufrieron incrementos del 1% cada 
uno; el precio de papel A4 (copy paper) 
tuvo un aumento de 1,9%, el papel 
jornal entregado en Europa de 2,4%, 
y el papel jornal entregado en USA de  
hacia fines de octubre.

Fuente: COIFORM 
(Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones) 
Nota: los precios no incluyen I.V.A.

EcOnOmíA
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El viernes 19 de septiembre, en el 
salón de la Sociedad Rural de Virasoro  
se desarrolló la jornada denominada 
«Sector forestal, una red de compromiso 
con el desarrollo del NEA». En la oportu-
nidad se planteó el panorama del sector 
para los próximos diez años y se estimó 
que se pueden crear 500.000 puestos 
de trabajo y ampliar las exportaciones 
en U$S 3.000 millones si se acompaña 
al sector con las políticas adecuadas. 

A partir de los usos múltiples del árbol: 
celulosa, madera y energía, el desarrollo 
del sector se puede realizar en forma 
de Polos Industriales, que incluyen la 
industria de la celulosa y el papel y las 
de la madera hasta el mueble. El sec-
tor foresto industrial genera un efecto 
multiplicador del empleo superior a la 
construcción y al sector automotriz. Un 
beneficio adicional lo constituye el hecho 
de ser demandante no sólo de técnicos 
y profesionales sino principalmente de 
mano de obra no calificada que es reen-
trenada mayoritariamente en el mismo 
sector, llegando así al corazón mismo 
del problema de la desocupación. Se 
estima que cada 10.000 nuevas hec-
táreas de plantación, se generan 1.000 
puestos de trabajo permanentes en el 
sector primario.

Según los presentes, el papel del Es-
tado es vital y hoy todavía no ofrece un 
marco jurídico que respalde la actividad.

El Proyecto de Desarrollo Forestal y la 
Ley 25.080 han abierto el camino para 
el crecimiento del sector de los bosques 
de cultivo. Durante los años 90 el sector 
recibió alrededor de $ 3.000 millones en 

Una vindicación del clúster forestal
La Novena Exposición Agrícola Ganadera e Industrial del Mercosur contó un stand que representaba 

la síntesis de la cadena foresto-industrial, y un panel de debate con representantes de instituciones de 
la actividad. Entre ellas estuvo Apicofom a través de su gerente, Christian Lamiaux.

inversiones locales y extranjeras, parte 
de ellas que aún se deben continuar 
expandiendo en el ámbito industrial. Se 
estima que se crearon 90.000 empleos 
directos. 

Diversos estudios han reflejado la 
importancia de la presencia del clús-
ter en la generación de innovación y 
ventajas competitivas internacionales 
principalmente, aquellos realizados por 
el Dr. Michael Porter y por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico). 
Todavía el sector forestoindustrial en 

Argentina representa alrededor de tan 
solo un 1,66 % del PBI total del país. 
Como lo demostraron los panelistas 
de Virasoro, está en ellos, -los verda-
deros protagonistas de la cadena-, la 
posibilidad de hacer crecer no solo sus 
empresas sino al país entero.

1. Demoras injustificadas en la tramitación de los proyectos forestales y falta 
de capacitación de los funcionarios a cargo.
2. Estabilidad fiscal: los nuevos impuestos sobre los cheques han debido ser 
pagados por las empresas alcanzadas por la ley. Esto se agravó con el esta-
blecimiento de retenciones a las exportaciones.
3. Devolución del IVA: a pesar que la ley establece el derecho a la devolución 
del crédito fiscal del IVA de los proyectos forestales acogidos, hasta la fecha 
no se ha concretado ninguna devolución.
4. Apoyo económico a la forestación: actualmente el Estado todavía adeuda 
pagos de hace dos años y más a los pequeños y medianos forestadores. Ade-
más este beneficio está limitado a 500 has/año por proyecto, con una fuerte 
disminución pasadas las 300 hectáreas. 
5. Múltiples organismos públicos y sin la debida jerarquía institucional con 
responsabilidad sobre la temática forestal, y falta de coordinación entre ellos. 
6. Retraso en la discusión y establecimiento de sistemas de estandarización 
de productos de la madera. 
7. Falta de investigación aplicada y de desarrollo y transferencia de tecnologías.
8. Problemas en el acceso y el costo del crédito.
9. Deficiencias en la infraestructura regional (energía y transporte terrestre y 
fluvial). 
10. Presencia de impuestos distorsivos e importante evasión impositiva, que 
afectan las decisiones de inversión en el sector y su desarrollo sustentable. 

Preocupaciones...

nOTIcIAs
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La firma de CMPC impulsó el diseño de un stand 
en el que una decena de computadoras invitaban a 
realizar un recorrido digital por el sector forestal. El 
trabajo fue realizado por el arquitecto Martín Graglia, 
de la firma Hosting Tecnologías de la Información, 
y proponía pensar ¿cómo será el futuro del sector? 

La imagen sugiere el clúster: en el corazón están 
las asociaciones más importantes de la zona: Api-
cofom, Afoa, Afome, Consorcio Forestal Corrientes 
Norte y el Consorcio contra el Manejo del Fuego. 
Todas vinculadas a las instituciones del Gobierno: 
Secretaría de Agricultura de la Nación y las Direc-
ciones Forestales de Misiones y Corrientes. Y éstas 
vinculadas a las casas de estudio, -la Facultad de 
Ciencias Forestales, la USAL, el Instituto Victor Na-
vajas Centeno-, y a las instituciones dedicadas a la 
investigación: el Inta y el Ieral.

Entre los expositores estuvieron los ing. Hugo Fasola 
y Santiago Lacorte, del INTA, que disertaron sobre 
«Manejo silvopastoril» (foresto-ganadería), su impor-
tancia socioeconómica en la región, y la experiencia 
de productores de Misiones que lograron excelentes 
resultados. 

Los panelistas fueron: Christian Lamiaux, (Apicofom); 
Juan Laxague (Puerto Laharrague) y Stuart Navajas 
Mclean (Forestal Las Marías) por Afoa; Claudia Pei-
rano (Ieral NEA); Jorge Pujato por Afome; José Luis 
Darraidou (director de Forestaciones de la Sagpya); 
Luis Mestres (director de Forestaciones de Corrientes); 
y José Cabral (director de Bosques y Forestaciones 
de Misiones); entre otros. El coordinador general fue 
Ricardo Rivera (Bosques del Plata). 

Participantes

nOTIcIAs

Fuente:  Carlos Vedoya Recio
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Decimos que la Casa de Madera es 
de otro material, en referencia al precon-
cepto instalado muy hondo en la menta-
lidad de la gente, en el que la Casa de 
Madera ocupa un lugar de transitoriedad 
y es casi descartable. Nos referimos a 
eso tan arraigado de “hacemos la casita 
de madera en el fondo del terreno para 
luego hacer en el frente la de material“, 
como si la madera no lo fuera también.

Es más, no sólo también es un 
material, sino que además es noble y 
agradable a la vista, con ella podemos 
hacer desde la estructura de soporte 
hasta el revestimiento externo o interno 
de la vivienda, los solados, los muebles, 
los cielorrasos, etc. De manera que, con 
un mismo material, puedo lograr casi 
el 100 % de la vivienda, trabajándolo 
en diferentes secciones: elaboración, 
tratamiento, terminaciones.

Por lo tanto nos preguntamos si la casa 
de madera ¿no es de material? Claro que 
sí, es de otro material, un material cálido, 
orgánico, reciclable, natural, renovable 
(implantado, cortado, elaborado, indus-
trializado, diseñado en casa).

A esto se suma el hecho que toda esta 
cadena brinda mano de obra a nuestra 
gente y nos permite capacitarnos para 
una mejor elaboración e industrializa-
ción y desarrollar nuestra imaginación 
para que podamos diseñar diferentes 
espacios y/o elementos necesarios para 
nuestro hábitat y entorno.

De tal manera que tenemos la po-
sibilidad, con nuestra casa de MAte-
rIAL MADerA, de satisfacer muchas 
de nuestras necesidades, no sólo de 
hábitat y de trabajo, sino también del 

alma; embelleciendo nuestro paisaje 
con mayores plantaciones, en donde 
podamos encontrarnos a la par con 
el material natural implantado. Con 
DISEÑO E INDUSTRIALIZACIÓN se 
lo puede transformar hasta ser ambos 
parte del mismo paisaje. Esta capacidad 
de transformación (del árbol al objeto) 
demuestra además que podemos re-
solver nuestro hábitat con lo mucho que 
tenemos en nuestra tierra, sin necesidad 
de otros materiales que se encarecen 
por el transporte. 

Algún día tenemos que convencernos 
que el problema de la casa de madera 
no es el material, sino nosotros, nuestra 
mentalidad con prejuicios. La nobleza 
que nos brinda la madera no la aportan 

muchos otros materiales, por lo tanto, el 
prejuicio tan arraigado de la casilla de 
madera como bien mueble (trasladable) 
que llevamos a flor de labios al decir: 
“no, yo me hago una casa de material”, 
sólo se puede cambiar con una mejor 
elaboración de la madera, a conciencia, 
con mejores herramientas - que el mer-
cado nos brinda -, con un tratamiento 
para una mayor durabilidad frente a los 
agentes externos. Con calidad en la 
materia prima y en la elaboración, esta-
remos en igualdad de condiciones frente 
a cualquier otro material del mercado. 

Entonces ¿qué nos está faltando 
para vender nuestra materia prima 
elaborada?

La casa de otro material 
 Por Charón – de Goñi – Méndez

 A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O  S

InDusTRIA

Casa quinta
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InDusTRIA

DISeÑO
Herramienta fundamental para que 

dejemos de ver la casa de madera como 
casilla y podamos verla como Nuestra 
Casa para toda la vida, una casa que 
puede ser igual o mejor que una de 
ladrillos. Ver que la casa de madera 
no necesariamente es una casa eco-
nómica o de segunda calidad, porque 
al combinarla con materiales de última 
generación para sus instalaciones, 
aislaciones, terminaciones, etc., que 
la hacen más confortable y duradera; 
mayor es el costo. Esto es así tanto en 
una de ladrillos como en una de madera. 

A través de este análisis podemos 
ver que el diseño es la variable básica 
a tener en cuenta, ya que una casa o un 
elemento bien diseñado nos permiten un 
mejor aprovechamiento del material, lo 
que redunda directamente en los cos-
tos. El producto diferenciado a través 
del diseño nos brinda también mayores 
posibilidades de venta, ya que por su as-
pecto el producto se vende solo, lo que 
funda bases sólidas para el marketing.

En síntesis, consideramos que debe-
mos brindarle la posibilidad a nuestra 
tierra de que nos provea el producto 
base para resolver nuestro problema 
de hábitat y de trabajo. Contamos con 
la infraestructura y la capacidad humana 
para darle la mejor forma y calidad al 
producto terminado, y evitar así enviarlo 
a otros mercados en bruto, para que 
otros hagan mejor negocio que nosotros.

Dejemos de ser sólo materia pri-
ma y seamos producto terminado, 
para obtener beneficios económicos y 
humanos en toda 
la cadena de pro-
ducción.

Pensemos que 
nosot ros cono-
cemos a fondo 
nuestra materia 
prima y podemos 
darle la mejor uti-
lización y la más 
bonita forma, para 
mostrarles a quie-
nes desconocen 
las bondades del 
PINO todo lo que 
se puede hacer 
con él, lo placente-
ro que resulta a la 
vista y lo bien que 
le hace al entorno 

donde se encuentra implantado.
Seamos conscientes del Oro en Vetas 

que tenemos, con él podemos resolver 
totalmente una vivienda, desde los ci-

mientos hasta la veleta indicadora de la 
orientación de los vientos. 

La vivienda de madera es de un mejor 
material.

 Viviendas familiares
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En la sede que el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) tiene en Posadas, se 
realizó la entrega formal de los premios 
del concurso nacional de “Diseño de 
casas de madera para exportación”. Los 
Arquitectos misioneros Santiago García 
Marcón y Emiliano Yamasiro, de 27 y 
28 años respectivamente, obtuvieron el 
primer premio con la presentación del 
“Proyecto uno”. 
Durante el acto, García Marcón y Yama-
siro manifestaron que “la idea central de 
nuestro proyecto es hacer una vivienda 
que realce la producción de madera de 
la provincia, agregándole valor con el 
diseño sin perder la calidad espacial. 
Este concepto es diferente al tradicional 
ya que, generalmente, para los planes 
de viviendas se hacen unidades com-
pactas, con habitaciones pequeñas.
También destacaron que “a nivel costos, 
la madera como materia prima principal 
es muy económica, más aún en nuestra 

Entrega de Premios CFI

El potencial de las casas de madera

El presidente de la Sociedad de Arquitectos de Misiones (SAM), Horacio 
Ochoa, al realizar un balance del concurso, manifestó que “todos los que 
hemos participado del concurso hemos salido muy beneficiados, tanto la 
Subsecretaría de Industria y Economía de la provincia como la Sociedad 
de Arquitectos y el propio CFI, institución que puede estar segura que 
invirtió muy bien el dinero dispuesto para la financiación del concurso”.

En lo que se refiere a la dimensión técnica de las presentaciones, Ochoa 
sostuvo que al haber participado profesionales de otras provincias (como 
los de Buenos Aires, los de Mendoza y los de Entre Ríos) la perspectiva al 
momento de diseñar casas se vio enriquecida. Se pudieron ver viviendas 
de madera diferentes a las tradicionales, a través de la incorporación de 
algunas variantes como las casas de dos pisos, los techos planos o a dos 
aguas y los entrepisos, entre otras”.

También analizó la variable económica de este tipo de producción y 
consideró que la tercer etapa del proyecto se refiere a la comercialización 
de las casas de madera. En este sentido, destacó que “los trabajos ga-
nadores se exponen en la hall de entrada del ex-cine teatro Español, y el 
próximo paso es concretar presentaciones en diferentes puntos del país, 
como la ronda de negocios que se realizará en la ciudad de La Plata del 
21 al 23 de noviembre”.

Al finalizar, el presidente de la SAM ponderó las ventajas de la construc-
ción de viviendas de madera porque, según el profesional, “la actividad 
tiene el mayor potencial económico en lo que respecta al valor agregado a 
la madera. Debemos consolidar este potencial, apoyando a los empresarios 
serios de la provincia, para evitar esa costumbre de comprar en Buenos 
Aires lo que se puede hacer en la propia provincia”.

Santiago garcía Marcón y emiliano Yamasiro, ganadores del concurso

Comprar en la provincia
provincia, y consideramos que el precio 
final de estas casas es muy competitivo, 
por lo menos si lo comparamos con el de 
las casas construídas con otro tipo de 
materiales y su relación metro cuadrado 
– precio final. Diferente es la situación 
que encontramos en el costo total de 
las viviendas destinadas a la exporta-
ción, ya que otros países exigen ciertos 
tratamientos con productos químicos 
que terminan encareciendo un poco el 
costo final”.
Agregaron estos jóvenes profesionales 
que su principal expectativa es “avan-
zar, desarrollar muy bien el producto y 
hacerlo competitivo para poder comer-
cializarlo a escala, cosa que lleva un 
tiempo más prolongado”.
Por su parte, el representante del CFI 
en el acto, el ingeniero civil Gustavo 
Fabián Coumet, destacó la importancia 
de este tipo de eventos al considerar 
que “estos concursos son muy útiles a 
la hora de demostrar la capacidad de 
nuestros profesionales. El próximo paso 
es extender este tipo de eventos al resto 
del país, teniendo en cuenta los requeri-
mientos y el potencial de cada provincia, 
y aportando, como en este caso, el apo-
yo técnico y el financiamiento necesario 
para concretar la iniciativa”.

InDusTRIA
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¿Qué es la RITIM?

La RITIM es una Asociación Civil, sin 
fines de lucro, con alcance nacional, 
integrada por universidades, centros 
tecnológicos, cámaras empresariales y 
profesionales independientes.  

Su objetivo principal es la coopera-
ción entre las instituciones que la com-
ponen, para unir esfuerzos y optimizar 
recursos en beneficio del sector.

Las actividades de la RITIM se orien-
tan hacia la industria maderera de la 
primera y segunda transformación, ofre-
ciendo al sector servicios de control de 
calidad, asistencia técnica, desarrollos 
tecnológicos y capacitación que faciliten 
a las empresas el acceso a tecnologías e 
información para su evolución continua.

Objetivos Generales

· Apoyar el desarrollo de la in-
dustria maderera y sectores afines.

· Difundir y transferir nuevas 
tecnologías e información para las dis-
tintas etapas de la transformación de la 
madera.

· Promover proyectos de co-
operación con organismos nacionales 
e internacionales.

· Promover y mejorar el uso 
racional de la madera

• Asesorar y prestar servicios 

Red de Instituciones de Desarrollo 
Tecnológico de la Industria Maderera

Fuente: Ursula Daniel, coordinadora RITIM NEA.

a la industria maderera y a sectores 
conexos.

Metas alcanzadas

En su etapa inicial (mayo 2000 - di-
ciembre 2002), la RITIM sostuvo un 
convenio de cooperación técnica con la 
GTZ - cooperación técnica alemana - a 
través del cual se llevaron adelante las 
siguientes actividades y proyectos:

1. Desarrollo de un banco de 
datos con información tecnológica para 
el sector

2. Clasificación visual de madera 
de pinos resinosos (Pinus elliottii y tae-
da)

3. Desarrollo de un sistema de 
mejora de la calidad en la producción 
de vigas laminadas

4. Proyecto de Cooperación 
Público-Privada (PPP) junto con la 
Fundación PROWOOD (Alemania) y la 
GTZ. Instalación de Centros de Capaci-
tación en Esquel, Buenos Aires y Gdor. 
Virasoro.

5. Publicaciones RITIM: Libro 
“Construcción en Madera”, Manuales 
de «Seguridad para Máquinas de Car-
pintería» (Aspectos Generales - Sierra 
Circular - Máquinas Manuales - Sierra 
Sin Fin - Tupí - Cepilladora), Manuales 
sobre Fabricación de Vigas Laminadas.
Líneas estratégicas

• Información sistematizada
• Investigación y Desarrollo
• Asistencia Técnica
• Capacitación
• Promoción de la Madera
• Formación de Grupos de Cali-

dad             de la Madera

Proyectos Región NEA

A partir de octubre de 2003 y en el 
marco de un proyecto de cooperación 
técnica de SEPYME/GTZ – APPLIKATIO 
- RITIM/Facultad de Ciencias Foresta-
les, se inician los siguientes programas:

1. Programa de capacitación para 
pequeñas empresas de carpintería:

Para desarrollar una oferta de capa-
citación en módulos para carpinteros, 
en las áreas básicas de tecnología de 
la madera, construcción de muebles, 
técnicas de acabado y organización 
de empresas. Capacitar a carpinteros 
en Gobernador Virasoro y Montecarlo/
Eldorado. Asimismo se trata de apoyar 
la cooperación y el trabajo en red de los 
distintos Institutos Técnicos.

2. Conformación voluntaria de 
grupos de calidad de empresas: 

Para apoyar el proceso de creación 
formal de los grupos de calidad; realizar 
capacitaciones en las empresas; definir 
elementos del control interno y externo.

3. Desarrollo de un sistema de 
asesoramiento integral a empresas:

Las entidades dedicadas a la investigación, la formación y el asesoramiento de la industria de la ma-
dera y el mueble de Argentina, conformaron en Mayo de 2000 la  “red de instituciones de desarrollo 
tecnológico de la industria maderera”.

InsTITucIOnEs
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Para desarrollar estudios de caso 
y paquetes de información sobre los 
temas centrales consultados.

4. Programa de mejoramiento y 
capacitación para empresas medianas 
de la industria maderera:

En el marco de una componente PPP, 
se ha implementado la reestructuración 
de medianas empresas de la industria 
maderera, como ejemplo piloto y se 
ha desarrollado e implementado un 
programa de capacitación para mandos 
medios, como también capacitado a los 
multiplicadores.

Coordinación general:
Ing. Guillermo A. Ortiz, Ing. Victor 

Marecos - Bernardo de Irigoyen 972, 3 
Piso B, (C1072AAT) Ciudad de Buenos 
Aires, ARGENTINA, Tel/Fax: (++54) 011 
5235 0011 al 14, 

E-mail:ritim@ritim.org.ar

rItIM neA:
 Sra. Ursula Daniel, Calle Bertoni 124 

- Km. 3, N3382GDD- Eldorado – Mi-
siones, ARGENTINA, Tel./Fax: (++54) 
03751 430 017, 

E-mail: ritim@facfor.unam.edu.ar
http://www.ritim.org.ar

Presidente: 
Ing. Miguel Angel López – Decano Fac. de Cs. Forestales – UNAM, 
Eldorado – Misiones.

Secretario: 
CPn edmundo Ybarra - Asoc. Plantadores Ftales. del Chaco, Roque 
Saenz Peña – Chaco.

tesorero: 
Lic. José Vazquez - ASORA - Buenos Aires

Vocales titulares: 
Ing. nélida Castría - Laboratorio Ensayos de Materiales – UNT, San Miguel 
de Tucumán – Tucumán. Dr. Juan Carlos Leiva - Fundación «Victoria 
Jean Navajas», Gobernador Virasoro – Corrientes.

Vocales Suplentes: 
Ing. graciela ramirez - CITEMA – INTI, Hurlingham – Buenos Aires. 
Juan Carlos Biondo  - Empresa WOOD S.R.L., Carcarañá - Santa Fe.

revisor de Cuentas: 
Ing. Alejandro Jovanovski - CIEFAP - Esquel – Chubut. Ing. Pablo 
eliano - Asociación Foresto-Industrial de Jujuy.

Comisión directiva rItIM

InsTITucIOnEs



27

HIsTORIAs

Las  Misiones Jesuíticas trajeron a 
nuestra región el más avanzado sistema 
de aserrío entonces conocido: la “Sierra 
de Fosa”, consistente en un bastidor con 
una hoja de sierra que era operado por 
dos hombres (uno arriba y otro abajo); 
no necesariamente en una fosa exca-
vada, sino que se podía trabajar en una 
estructura sobre la superficie. 

Estas instalaciones perduraron por 
siglos y fueron utilizadas por muchos 
inmigrantes en los primeros asentamien-
tos, a principios del siglo pasado.

La invención de la máquina a vapor, 
hace 220 años, dio lugar al inicio de la 
mecanización del aserraje, mediante la 
introducción de las Sierras Circulares. 
Luego, alrededor del año 1850, 
surgieron en Francia las primeras 
Sierras a Cinta. A comienzos del 
siglo pasado se fueron imponiendo 
avanzadas maquinarias y se afian-
zaron prestigiosas marcas como  
“Danckaert” (Bélgica), “Coppola” 
(Italia) y “Siempelkamp” (Alemania).

Cuando desde Misiones úni-
camente salían las maderas en 
rollizos, ya en los tres estados bra-
sileños lindantes los aserraban, uti-
lizando las Sierras Catre. Este tipo 
de sierras luego se fueron ubicando 
en el monte misionero, tenían un 
sistema de mecánica muy sencillo, 
pero daban cortes defectuosos y 
generaban mucho aserrín (por el 
elevado grosor de su  hoja de sierra 
plana). Su  vigencia  terminó mediante 
la prohibición de la entonces Dirección 
General de Tierras y Bosques.

Anécdotas con “Siempelkamp”

- Hace casi medio siglo, cuando desde 
el Ministerio de Trabajo de la Nación 
preparaban los Convenios Laborales 
Provinciales (el 19 era para Misiones) 
figuraba el ítem “Operario de símplica“ 
palabra ésta que no existía ni en el más 
completo diccionario, pero que corres-
pondía obreros de desbobinadoras en 
fábricas de terciados. Tras una indaga-
ción resultó que dicho término provenía 

Rescatando memorias 

Máquinas jalonando progreso
Por guillermo Seufert

Ex miembro de la comisión directiva 
de APICOFOM 

de la marca “Siempelkamp ” que lucían 
en relieve de fundición, la mayoría de 
estas máquinas.

Estas derivaciones semánticas son 
habituales para los ribereños del Para-
ná. Por ejemplo, la colonia fundada en 
Paraguay por inmigrantes polacos deno-
minada “ San Estanislao”, pasó a ser la 
localidad hoy conocida como “Santaní “.

- Cuando en 1980 nos visitó el Ge-
rente de “V.D.M.A. Fach-Holz“ (Aso-
ciación de Fabricantes Alemanes de 
Maquinarias Sector Maderas), comentó 
sorprendido que los Talleres Metalúrgi-
cos Siempelkamp habían cerrado por la 
crisis del año 1930 y la actual Siempe-
lkamp se dedicaba al asesoramiento y 

diseño de instalaciones para manejo de 
materiales y automatización en todo tipo 
de industrias. Ante tal evidencia optó por 
fotografiar la portentosa desbobinadora 
Siempelkamp que funcionaba en la fábri-
ca de terciados “SIDEMA” (ubicada don-
de ahora se construye la Av. Costanera) 
y cuyo titular era el entonces directivo 
de A.P.I.Co.Fo.M., Claudio Stegmann.

                                                      
Destacada
adaptación de máquinas

Durante la visita del ingeniero alemán a 
SIDEMA, pudo observar las modificacio-
nes que se le habían realizado a la referi-

da maquinaria para que el “meolo“ (resto 
no desbobinable) quedara reducido a 
menos de la mitad del diámetro original. 

Otro impresionante avance tecnoló-
gico fue logrado con muchas sierras 
sin fin de varios establecimientos, que 
originariamente giraban sobre conos a 
fricción, y eran construidos así antes de 
inventarse los rodamientos a bolilla (que 
luego perfeccionados son los hoy co-
munes rulemanes). Para adaptarlos se 
torneaban nuevos ejes y se modificaban 
los volantes, consiguiendo una impor-
tante economía en energía la consumida 
y se evitaba el lubricado permanente.  

Otro ejemplo ha sido la modifica-
ción de una pesada machimbradora 

“Danckaert”, en la 
que se reemplazó el 
peligroso sistema de 
muñeco portador de 
las afiladas cuchillas 
por las modernas fre-
sas múltiples.

Párrafo aparte me-
rece la industria que 
estaba emplazada 
en un largo galpón 
que todavía existe 
en la intersección de 
las avenidas Rade-
macher y Buchardo. 
Allí todas las maqui-
narias - sierra de ca-
rro, sierra de mesa, 
circular a péndulo y 

machimbradora - fueron construidas por 
las manos de su propietario, Segismun-
do Kitzmann.

Las partidas de machimbre de paraí-
so que se utilizaron en los talleres de 
Ferrocarriles Argentinos para reparar 
interiores de vagones para pasajeros 
testimonian la eficiencia de esas má-
quinas.                       

Para finalizar, no podemos omitir 
recordar que fueron centenares los 
talleres en Misiones que fabricaron in-
numerables máquinas para aserraderos 
y carpinterías, siempre de excelente 
calidad y eficiente funcionamiento.
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Proyecto Forestal de Desarrollo

Durante Octubre se realizaron los Talleres de identificación 
de la probable implementación de la 2° fase del Proyecto 
Forestal de Desarrollo, en distintos lugares del país, según el 
siguiente cronograma:

Martes 21/10 Gob. Virasoro, Corrientes Instituto Agrotécnico 
Víctor Navajas Centeno (participaron APICOFOM, AFOA, 
AFOME, FCF y Ministerio de Ecología y R.N.R., entre otros), 
Viernes 24/10 Bariloche INTA Bariloche Paraje Villa Verde 
s/n-Ruta 237, Bariloche, Martes 28/10 Salta Consejo Profe-
sional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones, Viernes 
31/10 Delta.

El PFD está en su primera fase, desde el año 1996 hasta 
principios del año próximo y prevé la ejecución de 19 millones 
de dólares. 

La segunda fase, que está en estudio, tiene como objetivo 
general el de consolidar y extender el mejoramiento de los 
servicios de apoyo a la producción forestal que actualmente 
presta la SAGPyA, para producir, certificar y asegurar una alta 
calidad del aparato productivo primario y de las cadenas de 
valor asociadas, con el fin de incrementar su competitividad 
externa y facilitar la diversificación de exportaciones. Com-
prende el desarrollo de cuatro componentes con un costo 
total de US$ 27 millones, con un pari passu similar al actual, 
o sea 60%-40% (BIRF-aporte del Gobierno de la República 
Argentina). Sus componentes y costo son:

SAGPYA:
Financiación para secadoras

El Estado financiaría la compra de las secadoras para la 
industria maderera. Así lo adelantó el Secretario de Agricultu-

nOTIcIAs

ra, Ganadería, Pesca y Alimentos, Ing. Agr. Miguel Santiago 
Campos, durante las XVIII Jornadas Forestales de Entre Ríos, 
realizadas en Concordia, los días 23 y 24 de Octubre. Dijo 
también que la asociación de aserraderos debe ser urgente 
debido a los costos de ese tipo de herramientas y que se debe 
promocionar al sector hacia el mercado externo, distinguiendo 
tipos de madera y productos con alto valor agregado. Los fo-
restales reiteraron el reclamo de estimular el agregado de valor 
a la cadena y la diferenciación por calidad de los productos.

Pago de planes forestales

A fines del mes de Octubre fueron desembolsados alrededor 
de $ 1.549.000 correspondientes a la deuda que mantiene 
la Nación en concepto del incentivo forestal, ley 25.080, con 
productores de Misiones. 

Se trató un pago de $ 625.000 de la campaña año 2.000 
a 437 forestadores y $ 924.000, año ’99, a 103 productores. 
Según estimaciones del gobierno provincial, en lo que va del 
año la Nación canceló más de 19 millones de pesos. Quedan 
pendientes entre 8 y 9 millones.

Capacitación: 
La Unión europea invertirá 6 millones de euros

El subsecretario de Bosques y Forestación, Juan Gauto, se 
reunió con enviados de la Comunidad Europea, por un pro-
yecto de Mejora de la Competencia de las PyMES del sector 
Forestal Industrial. La inversión sería de 6 millones de euros 
para el período 2004-2007, más una contraparte del estado 
nacional y provincial de 2,5 millones de euros. Habrá dos se-
des: una en el sur y otra en Misiones. Se estaría acordando 
la certificación del proceso productivo de la madera, orientada 
a las exigencias de calidad de Europa.

Perspectivas para viveristas

El Ministerio de Ecología ofreció un mecanismo de reintegro 
del 40% del costo de producción de los plantines perdidos por 
ausencia de demanda para el 2004, en caso de que la pérdida 
sea mayor al 30 %. 

Este mecanismo se instrumentó mediante el Decreto Nº 
1.300 del 12 de septiembre de 2003 y rige para quienes se 
inscribieron en el Registro Temporario de Viveros antes del 
30 de Septiembre.

En un reunión con viveristas realizada a principios de ese 
mes se conocieron las siguientes cifras: 20 millones de planti-
nes ofrecidos por los presentes y otros 10 millones de viveros 
ausentes, más unos 12 millones de los grandes plantadores 
que se autoabastecen. Esta suma de 42 millones de plantines 
significarían unas 26 mil hectáreas foresta-das para el 2.004.

En la segunda reunión, realizada una semana después, se 
presentaron como oferentes de semillas, Alto Paraná, con 180 
kg. y el INTA, con 150 kg, ambos a $ 150 el kilo.

El acta de la reunión, elevada a la SAGPyA, registraba las 
siguientes propuestas: la creación de un seguro de viveros 
para sequías o incumplimientos de la Ley 25.080, refinancia-
ción de pasivos para viveristas endeudados, establecer una 
base de plantación con responsabilidad del Estado y que éste 
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- 11 al 13 de noviembre: 
XVIII Silvotecna 
En Chile. Temas: Aumento en la rentabilidad de plantaciones de Pi-
nos y Eucalipto, mejoramiento en calidad de plantas y productividad 
de sitios.  En forma paralela al desarrollo de Expocorma.
Información: http://www.silvotecna.co.cl/ 
 
- 12 al 15 de noviembre:
Feria FIMMA – MADERALIA
En Valencia, España. 
ASORA auspicia un programa especial para traslado y hospedaje. 
José R. Vásquez, Gerente General, ASORA – FITECMA, www.
asora.org.ar, vasquez@asora.org.ar, info@asora.org.ar, Tel/Fax: 011 
5235-0011.
También Oceantur y VETAS organizan viajes. Sra Eleonora, tel. 
0054-11-4311-1761 o elenora@oceantur.com.ar

- 13 al 16 de Noviembre: 
I Jornada de Argentina Chile de Educación Ambiental
Mendoza - Argentina
Información: anne@ecoportal.net o infoambiental@caece.edu.ar 
 
- 14 de noviembre: 
Charla Competitividad de la Foresto-Industria de Tierra del Fuego 
Esquel. -  Chubut
patfor@ciefap.cyt.edu.ar
 
- 19 al 22 de Noviembre:
Jornadas Forestales del MERCOSUR
Formosa - Argentina
Informes: ing. Ftal. Vicente Sánchez facrecursosnat@ciudad.com.ar 
o vsanchez30@hotmail.com

- 19, 20 y 21 de noviembre: 
Seminario sobre Manejo Forestal de Selvas Tropicales: 
La alternativa del Aprovechamiento de Mínimo Impacto.   
Eldorado, Misiones. 
Informes: Coordinador Patricio Mac Donagh, FCF, UNaM  
mdonagh@facfor.unam.edu.ar, isif@facfor.unam.edu.ar, eventos@
facfor.unam.edu.ar 
Tel: 03751-431526 / 431780. 
Fundación Vida Silvestre Argentina-Misiones: vidasilvestre@arnet.
com.ar 
Facultad de Ciencias Forestales: http://www.facfor.unam.edu.ar 

- 20 al 24 de noviembre:
Curso de afilado y mantenimiento de sierras cinta 
CTM de Montecarlo – Misiones.
Tel. (03751) 481272. 

Fuentes: 
Novedades Forestales INTA Concordia, 
Boletín electrónico semanal (10/10/03)
ComUNaM, revista digital de la U.NA.M.

cALEnDARIO

Calendariocompre una cantidad de plantines cómo estímulo para los 
municipios, y los insumos necesarios. También se planteó la 
actualización de costos de viveros, un programa de incentivos 
a largo plazo y un financiamiento para compra de semillas 
para pequeños y medianos productores.

Parque “el Puma”

El Parque Ecológico “El Puma”, dependiente del Ministerio 
de Ecología de la provincia, está ubicado a unos 500 metros 
de la Ruta 12, en el Kilómetro 15,5, en proximidades de 
Candelaria y está abierto a todo público. Tiene la categoría 
de reserva de uso múltiple y en él funcionan el Centro de 
Rehabilitación y Cría de animales silvestres, una clínica para 
atención veterinaria, jaulas y corrales para aves, monos, 
gatos salvajes y otros animales. Sirve de resguardo a ejem-
plares de la fauna autóctona misionera provenientes de de-
comisos o capturas. Recientemente su responsable, Miguel 
Rinas, firmó un convenio de colaboración con la Fundación 
Temaiken que invertirá 10 mil pesos para la construcción 
de recintos para animales y el dictado de un curso sobre 
educación ambiental para docentes, a realizarse en el mes 
de noviembre. En la provincia funciona un solo zoológico, el 
ZooBalPark de Montecarlo y dos centros de rehabilitación 
de animales silvestres. 

el Corredor Verde

Actualmente se conservan en la Argentina más de un millón 
de hectáreas de Selva Paranaense. El gobierno  provincial 
puso bajo protección el 37,6 % de la superficie total de su 
territorio, con una vasta cobertura jurídico-ambiental, me-
diante la Ley Provincial Nº 3631/99 que creó el Area Integral 
de Conservación y Desarrollo Sustentable, denominada 
«Corredor Verde de la Provincia de Misiones», reglamentada 
por el Decreto 25. 

En esta área están involucrados 22 municipios, distribuidos 
en 8 departamentos y una superficie de 1.109.000 hectáreas. 
Incluye áreas naturales protegidas, cuencas hidrográficas, 
suelos, propiedades privadas de usos diversos, colonias 
agrícolas, comunidades aborígenes y variadas situaciones 
socioeconómicas, que garantizan la diversidad biológica y 
cultural del presente, para las generaciones futuras.

Tiene como objetivo preservar las masas selváticas existen-
tes; proteger las nacientes y altas cuencas de los ríos y arro-
yos que constituyen el sistema hidrográfico de la Provincia; 
prevenir el aislamiento de las Areas Naturales Protegidas y 
reconocer los servicios ambientales que naturalmente ofrecen 
los bosques de las altas cuencas. Con ello se evita la insulari-
zación, paso previo a la desertificación y se da cumplimiento 
a los compromisos asumidos por la Nación sobre diversidad 
biológica y cambio climático, firmado en la cumbre de Rio de 
Janeiro, en 1992.

Fuentes: 
- Oficina de prensa del Ministerio de Ecología, 
  RNR y Turismo de Misiones.
- Novedades Forestales INTA Concordia, 
  Boletín electrónico semanal (10/10/03)



30

Aserradero con dos líneas:
a) Madera monte         
       Sin marca:

Sierra carro D:1,5m
S. Canteadora 1,5m
Despuntadora circular
S.SF Mesa de reaprovechamiento
Todo sin motores eléctricos

b) Subproducto
       Sin marca:

Sierra c/carro americano  Diam:1,3m
Sierra Tableadora con Rolo alimentador
Despuntadora sierra circular

c) Afiladora  
       Marca CAPATAZ, para sierra sin fin

        Se vende todo en bloque: U$S 13.000

escuadradora doble
Marca SHODA, con tres grupos de trabajo - 3m aper-
tura
E. bueno – Eldorado
U$S 15.000

Desfondadora 
Marca COSMEC, con vareador de velocidad
E. bueno  - Eldorado 
U$S 2.200

Cargadora frontal
Marca PETIBONE, Motor GM 4 cil. con convertidor 
3 veloc., dir.y lev.Hidr.con uñas y garra para 7tn, no 
articulada, cubiertas 14,00 - 24
Ruta Nac.12 – 35 Km, Ituzaingó
U$S 15.000

                                                 

OFERTAs

A partir de este número instrumentamos esta sección para ofrecer un espacio de compra-venta 
de máquinas o propiedades (campos y forestaciones). Los interesados en publicar aquí sus ofertas 
deben contactarse con la gerencia de APICOFOM, tel.: 03752 – 439324.

Próximamente se agregará una sección de búsquedas y necesidades.

Sierra sin fin tableadora c/alimenta-
dor
Marca DH - Rosario, Diám. Volante 1,20 Llanta 
120mm s/corcholina, Motor 30HP 
E. bueno - Posadas 
OFertA

Sierra sin fin carro tipo MENDOCIN
Marca DH - Rosario, Diam.Volante 1,30m Llanta: 
110mm, C/motor 35 HP      
E. bueno – Posadas
OFertA 

Canteadora Doble Circular      
Fab.J.América, Sin Motor  
E. bueno - Posadas
OFertA

Despuntadora tipo péndulo         
Casera, Sin motor 
E. bueno – Posadas
OFertA

Cargadora frontal
RAMELLA, S/tractor DEUTZ  INVERTIDO Sist.Pan-
tog
E. regular – Ituzaingó
OFertA

A.P.I.CO.FO.M
Av. Rademacher 3.413

(3300)  Posadas –  Misiones
Tel.: 0054 – 3752 – 439324

E-mail: apicofom@arnet.com.ar
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