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1. Desarrollo de la Industria Maderera en Chile 

D~rante muches afios la Industria Maderera en Chile estu

vo basada en la cxplotaci6n de los bosques de rnadera na

tiva o bosques naturales, lo que debido a su explotar.i6n 

irracional se fueron rgotando y a pesar que en estos me

mentos sus existencias son todav1a considerables, son di

f!cilmente explotables por su inaccesibilidad y su sobre 

maduraci6n. 

1.1. Plantaciones 

Desde hace unas d~cadas se empez6 a plantar en Chile una 

especie tra!da de Estados Unidos, California, una conife

ra Pino Radiata D.Don que por razones de clima se ha desa

rrollado en Chile en forma notable. Hasta el afio 1973 e

xist!ari en Chile aproximadamente unos 400.000 h~. reparti

dos a lo largo de unos 1.000 km. del territorio desde Cons

titucl6n a Valdivia. 

Su crecimiento var!a entre 15 a 25 m3/h~.afio, de acuerdo 

a los diferentes tipos de terreno como sa indica en el 

gr!fico N~ 1. 

1.2. Nuevas Plantaciones 

Desde el afio 1974 el Gobierno de Chile dict6 normas que 

incentivaron la plantaci6n artificial y hasta 1981 se ban 

plantado unos 460.000 h~. aproximadamente, 60.000 h~.afio, 

con lo que Chile cuenta hasta el memento con unos 860.000 h~. 
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de plantaci6n artificial. 
Durante el afio 1982 se han plantado otros 60.000 h~. 

Pronto Chile tendr§ reforestaao·1.ooo.ooo h~. 

1.3. Terrenos Forestados 

Si se estudia el terreno disponible para plantar se pue

de detectar que existen en Chile terrenos aptos para ~l 

cultivo del Pino Radiata que no se pueden econ6micamente 

aprovechar en otros usos, entre 3 y 4.000 h~. 

1.4. Recursos Forestales 

Las actuales plantaciones de Pino Radiata entregaron a las 

Industrias Forestales 8 a 10~10 6 de m3, cantidad que de 

acuerdo al Gr~fico Na 2, pueden jecrecer en los pr6ximos 
afios debido a que en la d~cada del 60. por razones dif!cil 
de analizar bubo un periodo que no se plant6 y probablemen

te suceder~ entre 1985-1987. 

Esta falta de madera se bar~ notar en los aserraderos por 

necesitar trozos tamano mayor, pero no as! en las f~bricas 

de pulpa que podr~n contar con·los raleos de las nuevas 

plantaciones. 

En el ano 1990 nuevamente tendremos el nivel de 8 a 1ox10
6 

de m3 de madera disponible para diferentes industrias y de 

ah! para adelante la aisponibilidad tendr§ un aumento pro

gresivo hasta llegar a 30- 3Sx106 m3/ano de corte final, 
sin considerar los raleos ni el uso racional del ~rbol com

pleto que se deber!a ha~er utilizando rnodernas t~cnicas de 

explotaci6n forestal. 
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Esta cantidad est5 avalada por la cantidad de h~. planta

da en los ~ltimos 8 anos y que al parecer continuaremos 

en igual forma en los pr6ximos anos. 

2. Industrias en la Zona del Bfo-Bfo 

Ahora bien un hecho interesante de analizar, es la regi6n 

llamada del B!o-B!o, que agrupa 4 Provincias de Chile, es 

donde se desarrolla la mayor actividad Forestal del pafs 

como se puede ver en las estadf sticas que se detallan a 

continuaci6n: 

- Terrenos de aptitud Forestal 

- Plantaci6n de 0 a 30 anos 

Repartidps coma sigue: 

1.210.000 ML 

460.000 h~. 

Plantaci6n d~ Pino Radiata Diciembre-1981 

% RESPECTO AL PAIS 

A~O SUPERFICIE VO LUMEN SUPERFICIE VO LUMEN 

75 - Bl 207.284 54.5 

74 - 70 97.924 50.9 

65 - 69 56.139 5.970.133 72.9 21.8 

60 - 64 3T. 400 9.873~13 71. 9 70.7 

55 - 59 27.814 12.204.317 62.3 62.9 

50 - 54 22.249 12.987.506 65.6 68.3 

45 - 41 7.019 4.316.466 76.6 84.7 
44 y m~s ·3.711 2.268.835 .91.0 91. 8 

TOTAL 459.830 h~. 48.130.413 59.3 69.7 

-
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De acuerdo a este cuadro esta zona posee un volumen casi 

el 70~ de las existencias de Pino Rudiata y el 60%.de la 

superficie plantada. 
Adem1s dispone de unos 700.000 h~. de terreno de aptitu

des forestales que no son aprovechables para otros !ines. 

2.1. Industrias Existentes 

2.1.1. Aserraderos: En la zona existen los principales 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

Aserraderos del paf s que producen 

sobre 100.000 m3 anuales que representan un total 

de 60% de la madera aserrada producida que es del 

orden de 1.200.000 m
3 anuales. 

Celulosa: Pais 639.441 ton. - 1981 

Regi6n .466.140 ton. 72% 

Panel Peri6dico: Pa!s 130.510 ton. - 1981 

Regi6n 130.510 ton. 100% 

Tablero de Part!culas: 

Pa1s 27.927 ton. - 1980 

Regi6n 11.723 ton. 42% 

Se ha instalado· una nueva f~brica de tableros de 

partfculas con una capacidad de 75.000 m
3 

anuales 

( 4 8 • 7 5 O ton • ) 

Tablero de Fibra: Pais 42.103 ton. 

Regi6n 42.103 ton. 100% 

ChaEas: Pais .L 765. 593 2 1980 m 

Regi6n 

1 
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Tambi~n se han instalado dos plantas nuevas en esta zona 
que producir~n cada una 3.000.0CO m2 de chapas. 

Debido a que la Regi6n cuenta con una infraestructura vial, 

fcr~oviaria y portuaria eficicnte, a trav~s de ella se han 
expor~ado entre el 80 y el 83% de los productos forestabl~s 

del pa!s con un valor que ha fluctuado entre 300 a 400 rnillo

nes de d6lares. 

En general la experiencia nos ha mostrado. ~ue la utiliza

ci6n de la masa forestal est~ rnuy rnal aprovechada, es decir, 

gue si en Chile se obtuvieron de las plantaciones entre 8 y 

lOx10 6 de m3, se abandonan en el bosque a lo menos un 30% 

de este valor que no es aprovechado en forma debida, y que 

en las actuales circunstancias se quema, produciendo graves 

problernas de destrucci6n de tierra vegetal y m~s tarde ero

si6n. 

3. Aserraderos 

En los Aserraderos y en general en la industria de aserrfo 

que he tenido la oportunidad de visitar en diferentes par

ses se Sud-Am~rica, las cond~ciones son parecidas, y su 

rendimiento en el mejor de los cases no llega al 40%, es 

decir que por cada m3 de madera que sa lleva a la industria, 
s6lo se aprovecha el 40%, el saldo se abandona en forma de 
aserr!n, despunte, orillas, etc., desgraciadamente no d~n

dole ningan uso posterior. 

En los casos de los aserraderos moderr.os de Pino Radiata 

en Chile instalados en la Gltima d~cada que producen sobre 

100.000 m3/afio, en la actu~lidad se est~n obteniendo los 
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siguientcs resultadus: 

50% Madera Aserrada 

30% Astillas para tablcros de partfculas o fibra 

10% Corteza (Combustible) 
8% ;~serr!n (Combustible) 

2~ Perdida 

Lamentablemente s6lo una parte de las industrias de la 

madera utilizan las materias primas en forma racional, y 

m~s del 50% s6lo utilizan el 40% de la materia que se 

transpor~a a las industrias. 

Hay que reconocer que en Chil~ esto ha cambiado en los 

~ltimos afios, pues muchas de las industrias utilizan los 

subproductos, vendiendo las astillas a las f~bricas de 
pulpa y la cort~za y el aserr!n se· utiliza como combusti

ble en la misrna f~b~ica o se vende como tal. 

Es as!'como en la zona del B!o-B!o se ha podido reempla

zar en los diferentes lugares petr6leo por subproductos 

de la madera (aserrrn, corteza y astillas) , lo que ha per

mi tido ahorrar unos 180.000 ton. de petr6leo por afio. 

4. Mercalo 

Chile apr.ovechando las ventajas del crecirniento del pino 

Radiata D.Don ha desarrollado una fuerte polftica de ex

portaci6n que ha subido de unos 100 millones de d61ares 

en 1974 casi 480 millones en 1980, de productos proceden
tes de las plantaciones. 
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Los prodnctos en orden decrecientes son: celulosa, madera 

aserrada, trozos, papel perfodico y c~rtulina especial 

para tarjctas perforadas. 

Los mercados son: Am~rica Latina, Corea, China, Jap6n, 

Pafses eel Medio Oriente, Taiwan, Indonesia, Europa, 

Centro Am~rica, Estados Unidos, Egipto, Tdnez, Etiopfa y 

Australia. Pr~cticamente todo el mundo. 

Esto ha sido posible, a pesar de la lejanfa de lor, merca

dos, utilizando barcos completes para obtener flete que nos 

permita competir con estos productos m~s cercanos de los 

centres de consu.uo. 

5. Industrias Intecradas 

Para mejorar la utilizaci6n de toda la masa forestal se 

deber~n desarrollar industrias integradas de la rnadera, 

donde se puede utilizar los ~rboles completes, de tal ma

nera que nada se pierda, para ello se debe ·emp~zar por la 

ensenanza de rnejorar t~cnicos en las Industrias Forestales 

en especial en los Aserraderos, lo que redundar4 en un 
rnejcr rendimiento de ellas. .Estes ~ltirnos es v4lida en la 

mantenci6n de los equipos, en especial todas las herrarnien

tas de carte, qu~ actualrnente tan poca irnportancia se les 

da. 

Al integrar ind1:strias, se pued'e conseguir econom!a de es

cala, administra~i6n, comercializaci6n, etc., con lo que se 

logra un aprovec~amiento total tan~o del punto de vista de 

las ma terias pri~1as come de administraci 6n. 
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6. Bio~asa-Energ!a 

Otro aspecto que no se ha desarrollado es el uso de la 

Biomasa como Energia, y~ que en nuestro pa!s se pierden 

aproximada~ente uuos 2. 100.000 m3 de madera que podr!an 

ser astillados para tal uso, que sumado a la biomasa que 

se abandona en el bosgue despues de la explotaci6n y los 

ra1eos de las plantaciones representan unos 500.000 ton. 

de petr6leo. 

CcnsiderQndo las plantaciones actuales y futuras se ve 

que esta utilizaci6n es ctclica y renovable-por lo que 

puede representar en el futuro en el desarrollo potencial 

enorme para la industria de la madera como el uso de la 

biomasa como energ!a. 

7. Reco~andaciones 

Basado en lo anteriorrnente expuesto se recomienda concen

trar, en el caso ue Chile, la atenci6n en el desarrollo 

del sector silvoindustrial-maderero y qufmico-, de media

no pcrte y en la ensefianza superior de Ingenieros Civiles 

en Industrias Forestales y de Ingenieros de Ejecuci6n en 

Maderas o TAcnicos en Maderas. 

1. Sector Silvoindustrial 

Considerando las ventajas de suelo, clima y acceso a 

pu£rtos con q~e cuenta la Regi6n Centro-Sur de Chile 

para una silvicultura racional y econ6mica, todo in

dica que esta parte del contin£nte debe destinarse 

prioritariarnente al aprovechamiento forcstal. 
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Teniendo en vista la duplicaci6n de la of erta de ma

teria prima fcrest~l ~ctual en Chile, en aproxinada

rnente 7 anos y la cuadruplicaci6~ de la misma en apro

xima~amente 14 anos, basado en las proyecciones de 

las plantaciones ya realizadas, se torna impre~cindi

ble iniciar proyectos de inversi6n en industr·.a~ fo

restales para aprovechar racionalmente ese recurse. 

E~tas industrias deber!an cubrir no s6lo las ~reas 

tradicionales de madera aserrada y pulpa y papel, si

r.o cubrir tambien la industria silvoqu!mica, silvoener

getica, <le tableros, de tratamientos de la madera y 

la industria de casas pref abricadas y la de la mueble

r!a. De estas la industria de la .pulpa y papel, tie

ne sus propios canales de financiamiento y de transfe

rencia de tecnolog!a., pero no as! las otras, salvo conta

das excepciones de la industria de tableros y de ase
rrado, que por su gran tamafio s! tienen acceso al desa

rrollo tecnol6gico. Pensarnos que justamente las h..ay 

de menor impcrtancia, ONUDI podr!a dar un sustan~ial 

apoyo para el desdrrollo, pues son ~reas llamadas a 

ser ocupadas por empresas de pequefio y Thediano porte 

que necesitan tanto del "know how" de las avanzadas 

tecnolog!as-condition sine quanon para ser competiti

vas en el mercado internacional, como de adecuadas 11-
neas de financiamiento. Es obvio que, trat~ndose de 

proyectos de menor envergadura, que las tradicionales 

de pulpa y papel, exista la necesidad absoluta de con-. 
dicionarlos a plane~ de dasarrollo y aprovechamiento 

integral del recurse forestal. y garantizar as! su com
petividad a future. 

Este desarrollo debe· ir sin duda, aparejado a la pre

paraci6n de profesionalcs adecuados al desaffo, caso 

contrario estas industrias no operar~n a las niveles 
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esperados ni adquirir su propia din~ica de desarro-

1 lo. 

2. Preparaci6n de profesionales 

El avance tecnol6gico en el sector silvoindustria y 

energ€tico en el 111 timo dec€:nio, obliga a re'."isar el 

concepto de la FAO de los afios SO, en que ~e estirnaba 

que Am~rica del Sur r.ecesitar!a prioritariam~nte Inge

nieros Forestales generalistas para cubrir las necesi

dades del sector tanto silvicultural corno &ilvoindus
trial. Este concepto fue v&lido para su ~poca. 

Hoy se observa en el sector silvoindustrial profesio

nales de las m~s dif er~ntes formaciones acad~micas y 

de los cuales pocos son de Ingenier!a Forestal, debi

do a la falta de profesionales expresamente prepara

dos para atender la industria forestal, pues no se re

qu~ere tener solamente conocimient~s s6lidos de proce

sos fisicos, mec~nicos o quimicos, sino ser a su vez 

un profundo conocedor de la materia prima que se utili

za, pues ~sta se caracteri~a generalmente por su extre

ma heterogeneidad. A su vez el profesional que admi

nistra una industria forestal debe conocer las caracte

risticas propias de l~ formaci6n del recurse forestal 
y dorninar tambi~n las herramien~·.as administrativas y 

econ6rnicas necesaria's para las tareas de directer de 

dichas industrias. 

Este sensible vacio de prof esionales adecuados para 

garantizar el desarrollo silvoindustrial en Am~ri~a 

Latina, fue dctectado recientemente tambl6n por el 
BID en su estudio sobre las futuras necesidades de 
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inversi6n ~n el sector silvoindustrial para satisfa

cer las crecientes deraandas en productos forestales 

de este continente. 

Creemos que ser!a oportuno que ONUDI, no s6lo diera 

apoyo al sector silvoindustrial, sino tambi~n a una 

o varias instituciones repartidas en el cc,tinente 

para que se preparen los profesionales q~ .. deber~n 
asumir el lider~zgo del desarrollo silvoindustrial. 

Como un ejemplv de una Universidad a la que conven

dr!a dar el apoyo de ONUDI podr!a citarse la Univer

sidad del Bfob!o de Chile que, prepara por m~s de 13 

afios a Ingenieros de Ejecuci6n en Maderas (~nicos en 

Latinoamerica) y decidi6 recienternente crear la pri

mera carrera de Ingenier!a Civil en Industrias Fcres-

tales en Am~rica Latina. 

Esta Universidad tiene a su ha~er no s6lc esta arnplia 

experiencia docente de investigaci6n y extensi6n en 

el campo rnaderero, sine tambi~n la ventaja de estar 

situada en el Centro de la regi6n forestal mas acti

va de Chile. Con el apoyo de ONUPI esta Universidad 

podr!a transforrnarse en el centre de estudios de pre

y postgrado en ciencias de la rnadera y los procesos 

silvoindustriales para toda Am~rica Latina. 



O!STR!SUCION 

- 12 -

APROY.IMAOA OE LA 
EN EN PORCENTAJE 

SIOMASA 
PESO 

DEL ARBOL 



. 
'4IS 
.c 
""-. . -

u 
u 

..., 
5 
~ 
Cl.I 

9 
rl g 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

8 10 12 

VOLUMEN COMERCIJ\I~ DE PJ.,1\NTACION DE PINO RJ\DI1\T1\ 

SF.GUN TIPO DE TERRENO 

____,.,.,, ... --
~ 

.--'~ 

--
~ 

"" I 

~~~~--"~~~~.1-~~~ ....... ~~~~L~~~~L-~~~....L.~~~~.1.-~~~--~~~-

14 16 )8 20 1\nos 

GRl\FICO NA 1 _i 



- 14 -

M::...LO~S 0: M' 

l.C 
; . 
J 
I 
~ 

~5 . 
.i 

j 
3v ' .. 

I 

.; 
' 1 

25 
i 

-.! 
..: 

20 
-
' --

15 
~ 

-

I I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
! 

I 
I 

I 
! 
I 

I 

uv::cs s;JS'[iil;~;<t: 

"--.... 

I 

I 
·1 

511< IJ~Tt:S EN LI. SU-;;l;FIC:I! 
_ f'\.AJ>, ... ta& POil CU~:i;:l.r.t'~, PE!:. 

our:ns. c,t.MJr;e>s, ttc:. 
1t'----

... 
I ., 
2 

I 
I 

C~ 1..llr.1~ tr. L& !'US'FH":::l! 
Pl.,.._,.,~ flO" 011£~ Pt"'• 
01[r;1£S, CAMINOS Et::. 

""._· __ _.;,.----.:.----1-----;.'---..__ QUINQUENlOS 
1S7~e:::l 1;&1.8S ~!o-SIO 1991-95 19~·6.-2000 

FIG. 2 Lil-'.ITES 11--;:::moRES y SUPERIOR=5 DE LAS ESTIKACIONES 
D: \'J'....UH:::~ES =>:PL.OTAS:..ES EN F~ANTACIONES .1: PINUS 
RA01!~1'A HASTA EL A~~J 2000. · 
'SASt..::iO EN u:.; PROMEO:O IE SO:> m'lhc CUAt-.:00 SE HA EXPLOT/..001 

•, . . •· -






	0001A01
	0001A02
	0001A03
	0001A04
	0001A05
	0001A06
	0001A07
	0001A08
	0001A09
	0001A10
	0001A11
	0001A12
	0001A13
	0001A14
	0001B01
	0001B02
	0001B03
	0001B04
	0001B05
	0001G02

