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1.0 SI~CIOll A~ 

1.1. Introducci~ 

Lo• problem&• actuales de Latinoamirica reapecto a la utilizaci6n de 
madera para conatrucci6n son lo• miamo• q~e exiaten en lo• paiaea en 
via• de deaarrollo en otras reqionea del mundo. El futuro de la 
conatrucci6n con madera en Latinoam6rica •• todavia incierto, no 
ob•tante que ulti.mamente •• ban obaervado algunoa eafuerzoa aialadoa 
por rectificar dicha aituaci6n. Todavia no ae percibe un apoyo claro 
y agreaivo por parte de las actividades del Eatado encargadaa de 
formular y ejecutar la• politic•• de vivienda en favor de la 
construcci6n con madera, situaci6n que si se obeerva en el caao de la 
conetrucci6n tradicional a baee ae cemento-ladrillo-acero. 

Al miamo tiempo, la industria tradicional de conatrucci6n ha demoatrado 
que por ei aola, no aerl capaz de resolver el problema del d6f icit de 
vivienda y que la unica aoluci6n ••ri incorporar material•• 
no-convencionalaa de conatrucci6n, tales como la madera y al adobe. 

El d6ficit acumulado y el cracimiento vagetativo de la poblaci6n para 
el ai\o 2000, barb nacaaaria la conatrucci6n de caai veinticinco 
millone• de unidadea, lo que aignif ica alrededor de aei• mil 
eeiacientoe cincuenta viviendas diariaa o 2'425,000 unidadea anualea, 
c1fra hiet6ricamente impoaible de alcanzar, ai inaiatimoa en lo• 
macaniamoa tradicionales de la actual induatria de la conatrucci6n. 
Lo mAa lamentable ea que dicha aituaci6n ae preaenta en circunatanciaa, 
en que parte de la induatria foraatal latinoamericana, eapecialmanta 
la de transformaci6n primaria, se encuentra en criaia y a6lo utilizan 
en algunoa caaoa menos del 30• de au capacidad inatalada. 

En Latinoam6rica al boaqua aun no tiena una participaci6n important• 
en las economia• de loe paiaea a peaar dal hacho de qua cubre caai la 
mitad del territorio latinoamaricano. Al miamo tiempo, al sector de 
conatrucci6n y loa uauarioa en general no •• benfician de la• ventajaa 
de la utilizaci6n de la madara, dEbido a que falta una politic• 
adecuada por parte de los que toman laa deciaionea, de aqualloa qua 
adminiatran loa recurao~ econ6micoa, o de amboa. 

Tal vez lo mAa lamentable ea tener '-l'J& admitir qua Latincam6rica cuenta 
con un abundant•, ranovable y aubutilizado racurao foreatal, qua cubre 
caai el 40• del territorio latin·'l~A.~~ano y al miamo tiempo, eata 
regi6n atravieaa por un aerio y ciclico ~roblema,para aatiafacer el 
crecimiento vegetativo de la poblaci6n y •~1ucionar la gran eacaaez 
de vivienda, eapecialmente ai tenemoa preaente qua actualmente ae 
neceaitan 22 millonea de viviandaa para cu'.>r~r eate d6ficit. Si 
tomamoa en cuenta el ritmo actual para con•t~~ir, a un 

nivel moderado, •• puede calcular qua en el ai\o 2,000 la neceaidad de 
viviendaa aeri alrededor de 25 millonea de unidadea y no hay nada qua 
indique que la induatria de conatruci6n tradicional pu•da aolucionar 
por •i miama un problema de tal naturaleza. 

Sate trabajo ha aido preparado con la intenci6n de proporcionar un 
anili•i• razonable de lo• uao• de la madera cOlllO material de 
conatrucci6n en lo• pai••• latinoainericanoa, eapecialmenta para poner 
6nfaai• en el rol que pueden deaempei\ar lo• recurao• foreatalea en las 
pr6ximaa d6cadaa, contribuyendo en la aoluci6n del problem& 
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habitaciona.l que actualmente afecta a ma• del 25\ de lo• 426.5 millon•• 
de habitantea de eata regi6n. 

ca.o •e mencion6 antericrmente, el 40\ del territorio total de 
Latinoamirica e•ti cubierto de boaquea. Se calcula que a6lo el bo•que 
tropical abarca 680 millonea de hect•reaa, lo que repreaenta el 90\ del 
total de recuraoa foreatalea de Centro y Sudamirica. Fuera de eaaa 
irea• foreatalea, ae conaidera que hay 520 aillonea de ha (12) de 
irbolea principalmente de e•peciea latifoliada• que aon productivoa y 
repreaentan el 46\ de las reaervaa de producci6n foreatal del mundo. 

En loa ultimo& 25 ai\oa con•iderando lo que pueden •ignificar la• 
fuentea foreatalea para las economiaa latinoamericana• y para la 
aoluci6n a las neceaidad11a de vivienda, Brasil, Chile, Paraguay, 
Argentina y M~xico (7) aai como loa paiaea del P&cto Andino - Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Per\i y Venezuela - han pueato en marcha ambicioaoa 
proyectoa de inveatigaci6n, proyectoa para determinar las propiedade• 
tecnol6gicaa de las eapeciea de madera blanda y madera dura tropiccal, 
para utilizar y deaarrollar nuev&a tecnologiaa en el di•ei\o y l.a 
c~natrucci6n de viviendaa y edificioa pequei\oa. 

En Latinoam6rica loa recuraoa forestalea aon aubutilizadoa deade el 
punto de vista cualitativo y cuantitativo; ae utiliza un porcentaje muy 
limitado de madera como material eatructural. La mayor parte de este 
material ae quema cuando ea utilizado como lei\- o •e incorpora a la 
tierra cultivable, o se utiliza en la fabricaci6n de mueblea de 
decoraci6n y, en forma excepcional, ae exporta en caao de eapecie• 
precioaas. Por otro lado, exiaten cerca de 2,500 eapeciea foreatalea 
en el boaque tropical de las cualea aproximadamente 500 •o~ conocidaa 
botlnicamente y no mis ~e 60 son comercializadaa. 
Exiate, por lo tanto, una explotaci6n foreat~l aelectiva que, a au vez, 
aumenta la extracci6n y loa gastos de transporte de las tr~zaa. 
En general la induatria foreatal no contribuye aignif icativamente a la 
economia de loa paiaea latinoamericanoa como un producto de exportaci6n 
no tradicional, ya que a6lo el 8.1\ del total de madera aaerrada •• 
vende en el extranjero. Eata aituaci6n ea comprenaible en muchoa 
paiaea porque en algunoa caaoa •• eati utilizando menoa del 30\ de la 
capacidad inatalada de la induatria foreatal ( l). A modo de 
iluatraci6n debemoa mencionar que en Latinoam6rica el con•umo per 
cipita de madera aaerrada aaciende a 64 ml por 1,000 

habitantea (17). Haciendo una comparaci6n ,e•ta proporci6n aaciende 
a 1,932 ml en Canadl, 1,649 ml en Finlandia, 1,409 ml en Suecia, 828 
m3 en Austria, 667 ml en Nueva Zelandia y 400 en Ruaia. Loa 
principal•• paiaea conaumidorea de madera aaerrada en Latinoam6rica aon 
: Paraguay (178 ml), coata ~ica (155 "3), Chile (ll6 m3), Braail (116 
ml), Ecuador (105 ml) y Honduraa (104 ml). 

Se puede notar una dicotomia en el u•o de la madera: la utilizan en 
lo• •ectorea mi• pobre• de la poblaci6n - principalmente en laa irea• 
ruralea o auburbioa - a•i COBIO en loa aectorea mi• acomodadoa qua viven 
en laa irea• urbana• mi• exclu•ivaa del pai•. Sin embargo, la madera 
ea ma• conocida COBIO wel material de con•truccci6n de lo• pobre•w y no 
ae le conaidera wnoble• como el cemento, el acero y el ladrillo. E•to 
•e debe al prejuicio de lo• uauarioa, e•pecialmente por parte de laa 
autoridadea, contra el u•o de la madera. 

Al miamo tiempo la• organizacionea financier•• public•• y privadaa 
brindan •Jn apoyo mi.oy limitado a lo• proyecto• de con•trucci6n en madera 
y ha•ta hace poco era impoaible obtener u~ pr6atamo bajo ••ta• 
condicionea. No obatante, ae ••ti produciendo un lento cambio de 
actitud•• en pai••• cocno Braail, Chile, Ecuador, Peru, Colombia y 
M6xico. Tambl6n exi•te cierta reai•tenci.a de laa compaftiaa de aeguroa 
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que aon reacia• para aaegurar las conatruccionea de madera y cuando lo 
hacen, las primaa son muy altaa en camparaci6n con la conatrucci6n 
tradicional. En eate aentido, ae caatiga damaaiado el rieago ~r 
incendio, pero no ae premia al aiamo tiempo au reaiatencia aiaaica. 
Al llllOID8nto exiate el inter6a por reducir laa tarifaa de aeguroa, 
conaiderando que amboa rieagoa pueden campenaarae al aer incluidoa en 
una edificaci6n como •1inea• aliadaa•. 

otro aapecto importante ae refiere al entrenamiento limitado qua 
o~recen las universidadea piblicaa y privadaa a loa eatudiantea de 
~.ngenieria y arquitectura y a lo• profeaionalea que ae deaenvuelven en 
al 6rea de tecnologia, eatructuraa, diaeno, fabricaci6n y conatrucci6n 
cun madera. Por conaiguiente, donde la madera ea utilizada en la 
conatrucci6n, 6ata aparece ain el beneficio del diaeno profeaional, 
eato implica que no ae conatruye con madera, tamando adecuadamente en 
cuenta loa rieagoa de aiamoa, incendioa y ataquea de inaectoa y hongoa. 
Aaimiamo, en loa ultimo• 70 anoa ha habido una aignif icativa 
diaminuci6n de carpinteroa y arteaanoa que ae dedican a la• 
conatruccionea en madera. 

1. 2 Aapectoa de Planeaaieato (3) 

En el tranacurao de la hiatoria, loa paiaea latinoamericanoa ban pueato 
en prictica diferentea politicaa de crecimiento econ6mico, tratando de 
orientar au deaarrollo, priorizando aquellaa actividadea que obtengan 
mejorea beneficioa y repreaenten mayorea efectoa multipl.icadorea. 

En materia de 
reconocen lo• 
repreaenta la 
conatrucci6n. 

politic•• de vivienda ain embargo, todavia no •• 
beneficioa directoa y aobre todo indirectoa, qua 
utilizaci6n maaiva de la mad•ra con material de 

Ea impoatergable qua no a6lo ae conaidere a la conatrucci6n con madera 
como una alternativa de conatruir mis con menoa dinero, aino aobre todo 
que •• le conaidere por aua beneficioa indirectoa y muchaa vecea 
•inviaiblea•, como aon, el de reducir el conawno de energia durante au 
tranaformaci6n, el de importar menoa bienea de capital y por lo tanto 
conaumir menor cantidad de diviaaa y lo mi• important• tal vez, el de 
captar mayor cantidad de mano de obra en todaa la• etapaa de 
producci6n. En eate ultilr.o caao incluye la creaci6n de fuentea de 
trabajo durante la etapa de renovaci6n del recurao natural, aapecto qua 
obviamente no puede aer contemplado en caao de lo• material•• 
tradicionalea de conatrucci6n. 

Recientea inveatigacionea (2), indican queen el caao del Peru, para 
aolucionar el d6ficit de viviendaa, la conatrucci6n con madera en 
comparaci6n con la conatrucci6n tradicional, generaria 78\ mi• de 
empleoa, conaumiria 63\ menoa de energia (petroleo) y demandaria 23\ 
menoa de importaci6n de bienea de capital. Eatoa aapectoa deben aer 
adecuadamente valoradoa en la• conaideracionea para definir una 
Politic& Nacional de Vivienda en Latinoam6rica. 

Una forma de incorporar activamente la madera a la economia 
latinoamericana, ea a trav6a de la cooperaci6n externa entre paiaea, 
aobre la base de obje1:ivoa comunea y teniendo en cuenta una 
planificaci6n dirigida a ulcanzar meta• tl\l vez no muy amb!.cioaaa, pero 
de repercuai6n inmediata. La •xperiencia del Pacto Andino en 
Lstinoam6rica en organizar program&·· de deaarrollo tecnol69ico en el 
irea foreatal, ha go~ado de gran ace~eaci6n entre lo• Pai••• Miembroa; 
lo cual augiere la conveniencia no a6lo de contin"ar aino 
de extender dicha experiencia al reato de la regi6n. Loa reaultadoa 
indican que en paiaea en deaarrollo, reaulta mucho mia aenaato dividir 
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el trabajo entre todo• para luego beneficiar•e de lo• re•ult.ado•, 
utilizando para ello, una f racci6n de lo• recur•o• econ6mico• 
nece•ario•. 

Por otro lado, el •actor privado en la indu•tria foreatal 
latinoamericana, o ea muy fuerte y ••pecializado o •• muy pequeno y 
de•organizado. Todavi• no •• a•ume el rol de verdadero promotor del 
crecimiento econ6mico de •u •ector y mientra• no •e organic•, tendri 
••ca••• p~aiblidadea de 6xito. En ••e aentido, no puede poatergarae 
la creaci6n en cada paia de in•titucionea que agrupen a todo• lo• 
aectorea intereaadoa para que la conatrucci6n con madera tenga una 
preaencia relevante en laa economiaa nacionalea. Deben integrar•e 
de•de aquelloa aectorea que poaeen y tranaforman el recurao, haata 
aquelloa que lo inveatigan, lo flnancian o lo utilizan en la 
conatrucci6n; de tal manera que loa planes de corto, mediano o largo 
plazo que •e hagan o •e dejen de hacer, aean de excluaiva 
re•ponaabilidad de loa propioa intereaado•, y no a6lo de la• 
autoridadea y gobiernoa de turno. 

Finalmente, la mayor utilizaci6n de la madera en con•trucci6n, tiene 
que orientarae a loa aectorea urbano• que repre•entan mi• del 60' de 
la poblaci6n, con una capacidad econ6mica mayor y con manor renuencia 
al cambio de aua patronPa de conawr.o. En el aertor rural loa problem&• 
mia importantea eon la alimentaci6n, la aalud y la educaci6n. La 
conatrucci6n de la vivienda ea tal vez lo primero que •e •olucione y 
ma.a bien requiere urgentemente de una mayor atenci6n para resolver •u• 
neceaidadea de aervicioa, tales como aqua, de•ague, electricidad y 
medio• de comunicaci6n. 

1.3 Doc:ua9nt.aci6a T6caica, C6digoa y Jle9la.ento 

La exiatencia y utilizaci.-;n de c6digoa, normaa y reglamento• de 
conatrucci6n con madera en Latinoamirica, ae encuentran en t6rmino• 
genera.lea en nivelea de deaarrollo ini-ial. Ha•ta hace algunoa afio• 
no exi•tia ning'lin tipo de documentaci6n en e•e •entido y cuando 
exi•tia, 6ata era la traducci6n de alg'lin c6digo extranjero qua en vez 
de e•timular el conaumo de la madera, imponian criterio• qua no •• 
aju•taban a las caracteri•tica• de la• madera• latinoamericano• y 
con•ecuentemente deaintere•aban o confundian a potenciale• u•uar~o•. 

Uno de loa mayor•• 6xito• que ha tenido el Proyecto de Tecnologia de 
la Madera del Pacto Andino, ha •ido la producci6n y difu•i6n de 
documentaci6n t6cnica y normativa. E•te ea un ejemplo donde una 
planificaci6n central de lo• progz:ama• entre organiemo• o pai•••· 
dividi6ndo•e el trabajo, arroja excelente• re•ultado•. Beto fue 
particularmente importante, en la medida que lo• Pai••• Andino• po•-n 
un bo•que tropical con ••pecie• fore•tale• •imilar••• lo cual permiti6 
que la inve•tigaci6n aea diferente pero al miemo ti-po complementaria 
en cada paia. L4 in~ormaci6n di•ponible, •eria aplicable en cualquier 
otro paia latinoamericano, excepto en aquello• con bo•qu•• de clima 
t-plado de ••pecie• conifera•, para lo• cuale• deberia de•arrollar•e 
el mi•mo procedimiento. 

La documentaci6n obt•nida e•tuvo orientada a cubrir a•pecto• 
promocionalea, de ingenieria y de car6cter normativo. E•tuvo dirigida 
a u•uario• •in ningun tipo de conocimiento• a nivele• medio• y a 
nivel•• avanzado•. A•imi•mo, la elaboraci6n de la informaci6n fue en 
forma e•crita (manual••• cartillaa, etc.) y de tipo audio-vi•ual 
(diapo•itiva•, video•, etc.)- Actualmente, •• cuenta con mi• de 20 
publicacione• t6cnica• y material did6ctico di•ponible• para programa• 
de en•efianza de nivel medio y •uperior. 

Re•ulta de vital importancia que el trabajo del Pacto Andino en materia 
' 
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de documentaci6n tecnica, sea difundido en el resto de Latinoam6rica, 
de ser posible, a traves de instituciones o pr">gramas de car.i.cter 
nacional e internacional. Adicionalmente, deberia gestionaJ:"ae ante 
organismos de cooperaci6n, la promoci6n, recopilaci6n, adaptaci6n y 
diseminaci6n de material existente en paises desarrollados, que puedan 
ser utilizados en aquellas instituciones o centros de ensenanza de 
paises en vias de desarrol lc., en relaci6n al uso de la madera en 
construccic5n 

2.0 LA EVOLUCIOll DB LA COllSTRUCCIOll BK MADERA BK LATillOAllBllICA 

La ubicaci6n geogr.i.fica del continente latinoamericano en el globo 
terreste esta determinada por tres caracteristicas principalea: 

a) Se encuentra en el hemisferio sur y esta cortado por la linea 
ecuatorial, la que determina t.na zona climitica principalmente 
tropical y subtropical, por lo tanto favorece una mayor 
abundacia de especies latifoliadas. 

b) La Cordillera de los Andee atravieaa de norte a aur loa 
principales paises latinoamericanos y divide &u geografia con 
territorios muy empinados de temperatura templa\'la y generalmente 
aeca, donde principalmente crecen arbolea de especiea coniferas. 

c) El continente latinoamericano limita con el oceano Pacifico por 
el oeste y con el oceano Atlantico por el este, hecho que 
determina unas condiciones geoclimiticas absolutamente 
diferentes a lo largo de sus costas, diferenciandolo de las dos 
regiones anteriormente descritas que estan divididaa por la 
Cordillera de los Andes. 

Como es 16gico suponer, las culturas Azteca, Haya e Inca que durante 
aiglos predominaron en el continente, tenian una arquitectura que tuvo 
que adaptarse no a6lo a las caracteristicaa geogrlficaa y 6tnicaa ain6 
tambien a las diaponibilidad de materiaa primas y tecnicaa apropiadas 
para la conatrucci6n de todo tipo de edificaciones entre las que 
podemoa mencionar a Teotihuacan, Chichen-ltza y Hachu-Picchu, todaa 
construidaa en piedra. La piedra era el mate:ial de conatrucci6n m&s 
importante junto con el barro. La madera a61o ae utilizaba para el 
techado. En el aiglo XVI, con laa conquiataa llevadaa a cabo por 
Espana y Portugal en la mayor parte de LatinoamArica, la madera fu6 
convirti6ndrse gradualmente en el material de conatrucci6n predominant• 
- durante caai tree aiglo• - junto con el ladrillo o el adobe, y la 
utilizaci6n de la piedra era limitada. La madera era utilizada 
comunmente ba~o la forma de "quincha", "bahareque" o "'>ajareque", 
nombrea que aluden a au origen moro. La "quincha" como ae le conocia 
en el Peru, ae utilizaba para los techos i sobre todo para las paredea, 
y conaiatia en largo• y vertical•• postee de madera colccadoa unoa de 
otros a 
una diatancia de menoa de 600 111111. y eeparados con arrioatres 
diagonales en el extrema inferior y con cana chancada o redonda atada 
perpendicularmente a los postes. Luego se aplicaba barro o yeao a la 
cana, ~lguna• vecea mezclado con paja, y finalmente ae pintaba con 
colorea tipicos de la tpoca. 

Durante la 6poca colonial, fue comun construir parecles de adobe, en el 
primer piao, y entrepisoa y techos de mader• con muros de "quincha" en 
el aegundo piao. En la arquitectura religiosa, como en igleaiaa y 
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catedralea, ae utilizaba.n piedraa o ladrillo para las paredea y 
•quincba• para las torrea, cupulaa y b6vedaa. La verdad ea que eatoa 
aiatemaa conatructivoa fueron una reapueata en el aiqlo XVIII, a la 
necaaidad de contar con edif icioa raaiatentea a loa terrfllDOtoa qua 
aucaaivamente fueron deatruyendo las principalea ciudadaa colonial••· 
De la miama manera, en loa ulti.JDoa anoa Astoa movimientos aiamicoa ban 
cauaado danoa en Santiago de Chile, Popayan (Colombia), ciudad de 
M&ico, y hace muy poco en el Cuzco y Moyobuaba (Peril). Ea intereaante 
aenalar que durante aiqloa, la aiuaa t6cnica de conatrucci6n ae utiliz6 
en Europa, eapecialmente en Gran Bretana, donde aa le conoce COIDO • 
Wattle and D~ub •. 

Con la inaquraci6n del canal de Panami en 1914, la coata 
Latinoamericana del Pacifico ae benefici6 de una mayor comunicaci6n con 
Europa. Empezaron a aer utilizadoa loa materialea de conatrucci6n 
talea COIDO el cemento, el acero y el vidrio -en eae memento 
conaideradoa ex6~icoa- que junto con el ladrillo fueron deaplazando 
progreaivarnente a la madera a loa nivelea de us bajo consumo. Adamis, 
la mano de obra calificada de carpinteria y loa constructor•• qua 
trabajan con m.adera empezaron a deaapar.:er, inteqrlndoae al aprendizaje 
de nuevaa t6cnicaa de conatrucci6n. Sin embargo •• recien durante loa 
ultimo• 70 ai\oa, que lo• recuraoa foreatalea de la aelva tropical 
latinoamericana ban aide explotado• haata el nivel que ban alcanzado 
actllalmente. Durante el periodo colonial, la extracci6n y la 
comercializaci6n de madera, tuvieron lugar principalmente alrededor de 
las ciudadea coatenaa, que utilizaban el tranaporte maritime debido a 
laa dificultadea para extraer y tranaportar madera deade loa boaquea 
naturalea de la aelva haata loa lugarea de conawno, teniendo que viajar 
grandee diatanciaa y cruzar la Cordillera de loa Andee. 

Ea por eato que la mayoria de loa mcnUJ11entoa hiat6ricoa y de las 
edificacionea ll!Aa antiguaa conatruidoa en mader~, ae encuentran cerca 
a la coata Pacifica o Atlintica de Latincam6rica. 

Actualmente, aunque exiate una induatria foreatal latinoamericana 
relativamente deaarrollada, ae daben enfrentar mucho• problema• al 
tratar con madera aaerrada como material de conatrucci6n. Una 
deaventaja biaica ea que la diferencia de coatoa entre la caaa de 
madera y la caaa conatruida con material convencional no ea aun tan 
aignificante como lo ea en Eatadoa Unidoa, canadA o Jap6n. 

A P.1anera de iluatraci6n, ae calcula que la conatrucci6n en madera ea 
14.5\ menoa costoaa en Braail (11); 15.7\ en Peru, 10.2\ en Ecuador y 
18.2\ en Colombia (5). En el reato de paiaea la diferencia de coatoa 
ea la miama o incluao menor. Eata aituaci6n •• puede explicar, en 
primer lugar, porque lo• aiaterialea de conatrucci6n tradicional aon 
baatante baratoa en Latinoam6rica debido a la abundacia de materia• 
primaa y a la facilidad de extracci6n, aunque 

lo• coatoa de tranaformaci6n han eataJ~ aubiendo a cauaa de la cri•i• 
de energia. Al mi•mo tiempo, a peaar de que el recurao foreatal 
tambi6n ea abundante, el coato de la m&dera aun ea muy elevado debido 
a la heteroqeneidad foreatal, a la periodicidad de la explotaci6n de 
ireaa boacoaaa debido a la• condicior.ea climiticaa, coato• de 
tranapurte que reaultan de laa largaa diatancia• entre lo• boaque• y 
lo• punto• de con•wno y, por ultimo, debido a la baja productividad del 
proceao de tranaformaci6n. 

Ea neceaario aeflalar ain embargo (2), qu• •i bien en t6rminoa de coatoa 
directoa la diferencia no e• tin aignificativa, loa menorea tiempoa de 
ejecuci6n de la• conatruccion•• a baae de madera, reducen 
con•ecuentemente lo• coato• indirectoa o financieroa, raz6n por la cual 
la diferencia total puede repreaentar una economia del orden del 20\ 
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Sin tener en cuenta todaa laa dificultadea, en Latinoam6rica ae eatl 
deaarrollando la conatrucci6n en madera, en algunoa caaoa debido a la 
preferencia de loa uauarioa y en la mayoria de elloa debido a la 
neceaidad de aolucionar el problema habitacional. Analicemoa el caao 
de Chile ( 8) , cuya evoluci6n en loa proqramaa de refcreataci6n de 
•Radiata Pine• puede aer conaiderada coma un caao unico en 
Latinoam6rica y cuyaa perapectivaa de conaumo de madera para f inea de 
conatrucci6n £~n awnamente alentadoraa para loa anoa venideroa. 

Durante el periodo 1974-1984 el 20.1• del total de edificioa 
conatruidoa en el paia utilizaron la madera coma material predominante 
y a6lo fue=on auperadoa en nUlnero por laa conatruccionea de ladrillo 
y cementa, que repreaentan el 55.1• Sin embargo, coma en la regi6n de 
Bio-Bio al aur del paia, el Miniaterio de Vivienda y Planificaci6n 
conatruy6, en el miamo periodo de 27• de caaaa de madera. A manera de 
iluatraci6"l, el nivel mAa bajo de conatrucci6n en eae periodo, ae 
alcanz6 en 1978 con 7• y el lllAa alto en 19e2 con 68•. 

A modo de comparaci6n, analicemoa el caao del Perii (4), donde ha/ una 
abundacia de bosquea tropicalea de madera latifoliada mientraa que en 
Chile exiate predominantemente madera conifera reforeatada. Segiin el 
ultimo cenao habitacio~al realizado en Julio de 1981, la conatrucci6n 
en madera representaba a6lo el 7• del total nacional, despu6a de laa 
conatruccionea de adobe (47.7•) y de laa conatruccionea tradicionalea 
de ladrillo y cementa (30.9•). Laa conatruccionea con •quincha" a base 
de nadera, ocupaban el cuarto luger con 6.9,. 

Sin embargo, eataa cifraa no mueatran la evoluci6n que loa materialea 
de conatrucci6n han experimentado durante el periodo 1960-1981. 
Durante eate periodo el nWllero de construccionea de ladrillo y cemento 
por ano baj6 de un tope de 38.2• (1973-1974) a 26.8•. Aaimiamo, laa 
conatruccionea en adobe bajaron de 59.2• (1960) a 27.5•, mientraa que 
laa conatruccionea en madera aubieron de 2.5, en 1961 a 20.4• del total 
nacional en el ano 1981, cifra muy 
similar a la que prevalece ahora en Chiltt. En eate anlliaia no eatamoa 
tomando en cuenta ni el promedio de 6. 9• de conatruccionea de 
"quincha", que coma anteriormente ae explic6, eatan hechaa en baae a 
madera, ni el hecho de que loa piaoa y loa techoa de laa 
conatruccionea de adobe aean de madera. Esto aignificaria qua, de una 
u otra forma, la madera eatl preaente en un alto porcentaje de 
viviendaa en el Peru, deaafortunadamente no ~iempre wn laa condicionea 
maa adecuadaa. 

~~emls de loa eafuerzoa de laa induatriaa foreatalea de cada paia para 
introducir la madera en Latinoam6rica, han habido iniciativaa publicaa 
y privadaa para importar viviendaa de otroa paiaea, como loa caaoa de 
Venezuela (13) -que import6 caaaa de Chile y Surinam- Uruguay (10) -que 
import6 del Braail-, Bolivia (14) -que imports de Finlandia- o Peru 
(4), que a6lo ha conatruido algunaa caaaa para exhibici6n, traidaa de 
Eatadoa Unidoa. En Latinoam6rica la aituac: 6n de la induatria de 
conatrucci6n en madera, aunque eat' comenza.1do a tener au propia 
peraonalidad, aun no puede aer conaiderada una alternative important• 
que puede ayudar a reducir el d6ficit de viviendaa, ni tampoco podemoa 
conaiderar a la induatria de la conatrucci6n con madera como un sector 
important• dentro de laa deL~1itadaa economiaa de lo• paiaea de la 
regi6n. 

3. 0 a. PROYECTO DE DESARllOLLO TBCJfOLOGICO DE LA MADERA PARA LA 
CONSTRUCCIOll Ell a. PACTO ANDINO 

En 1969 cinco pai••• Sudamericanoa - Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 
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y Peru - ae unieron y formaron la organizaci6n internacional conocidad 
como el Grupo Andino o el Pacto Andino, cuyo nWllero original de 
miembroa c6111bi6 con la incorporaci6n de Venezuela en 1973 y el retiro 
de Chile en 1976. Su principal objetivo era formar lazoe dirigidoe a 
la integraci6n comercial, industrial y tecnol6gica entre sue miembroa, 
a base de eafuerzoe compartidoa para alcanzar loa objetivoa comunea, 
que en una base individual, aeria muct.o mla dificil y coatoao de 
coneeguir. 

Doa de los programaa que ae llevaron a cabo en eata organizaci~n 
durante 15 aiios, ae conocieron como los Proyectoe Aadinoe de Desarrollo 
Tecnol6gico en el Area de Recuraos Foreatalee Tropic•lee (PADT-REFORT)) 
y el Proyecto de Promoci6n Industrial de la Madera para la conatrucci6n 
(PRID-KADERA). Deede el punto de viata econ6mico eate proyecto fu6 
financiado en aua dos primeras faaea por loa paieee miembroe y 
organizacionea internacionales como el International Developnent 
Research Centre, IDRC (Centro Internacional de Inve£tigaci6n para el 
Desarrollo -CI ID) , y la Canadian International Deveiopnent Agency, CIDA 
(Agencia Canadienae para el Deaarrollo Internacional-ACDI), ambaa 
agenciaa del gobierno canadienae. La tercera y iiltima faae fu6 
financiada por la Comunidad Econ6mica Europea, CEE., entre 1984 y 1989. 

El programa original (9) coneieti6 en el eatudio de 105 especies 
foreetalea eeleccionadas de acuerdo a criterios de vclUlnenea 
explotables, tamaiio del irbol, posibilidad de ser uaados en 
conetrucci6n e intereses de explotaci6n coa;.ercial. 

Cada uno de lo• paisee escogi6 20 eapeciea, excepto COlombia qua 
eacogi6 25 especiea y llev6 adelante una inveatigaci6n que abarc6 eeia 
aepectoa diferentea: propiedadea fisicas y meclnicaa, clasificaci6n 
viaual, diseno arquitect6nico, trabajabilidad, unionea eatructuralea 
y preaervaci6n y aecado. 

Durante la priaera faae del proyecto participaron mia de 200 t6cnicoe 
de 11 laboratorioa aub-region~lee y del Laboratorio Central de Lima. 
El objetivo f!nal de eata etapa era deaarrollar la baae tecnol6gica 
para el uao de madera tropical como material de conatrucci6n. A modo 
de iluatraci6n debemoa mencionar que fueron realizadoa alrededor de 
117,000 experimentos de tecnologia biaica en las Areas mencionadaa. 

La aegunda faae del proyecto conaiati6 en deaarrollar al uao de madera 
cocno material de ingenieria, deatacindoae loa enaayoa a eacala natural 
con eapecimenea con defectoa. Fueron eatudiadaa cincuenta eapeciee 
para fines de claaificaci6n visual, 500 vigaa de cinco especiee 
diferentea para evaular la influencia de loe defectoa en la reaietencia 
de la madera, 140 vigas con carga aoatenida, 250 panelaa de muroa de 
2.4 x 2.4 m. para obtener informaci6n de diaeno aobre reaiatencia 
lateral, 400 cerchaa para proporcionar a loa uauarioa pautAa de diaeno 
preeatablecidaa y finalmente 2,000 columnaa para verificar el 
cocnportamiento an relaci6n a la ••beltez cuando eon aometidaa a cargaa 
verticalea. Tambi6n ae llevaron a cabo enaayoa dinimicoa para 
verificar el comportamiento de laa eatructuraa aomatidaa a fuerzaa 
aiamicaa. La metodologia de diaeno eatructural ae deaarroll6 e11 baa• 
a loe experi~entoa mencionadoa. Igualmente ae elabor6 un aniliaia de 
la infraeatructura induatrial exiatente para el abaatecimiento de 
madera y ae deaarrollaron eatudioa para la conatrucci6n de cinco 
conjuntoa habitacionalea de madera, conetruyendoae alrededor de 25 
prototipoa experimentalea. Eata faae comenz6 en 1979 y termin6 en 1983 
con la publicaci6n de un manual de diaei\o y mis una doc:ena d• 
documentoa t'cnicoa, c6digoa de conatrucci6n y normaa de calidad. 
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La tercera y ultiaa fase de~ pr<•yecto, empcz6 en 1984 y concluy6 en 
1989. Se obtuvieron loa &iqu~antea reaultadoa: ae deaarrollar~n 13 
estudioa induatrialea y de IDl!!rcado relativoa a m6todoa de explotaci6n, 
aecado, preservaci6n e induatrializaci6n de la madera. Se realizaron 
153 seminaries en 90 ciudadea de loa 5 paiaea, en los 
que participaron 11,500 t6cnicos y profeaionalea del irea de diseno y 
construrci6n con madera. Se reviaaron, prepararon y diatribuyeron, 
diversaa publicacionea t6cnicaa con un tiraje aproximado de 100,000 
ejemplarea. Aaiaiemo ae prepararon 8 videos promocionalea y 6 
colecciones de diapoaitivaa, deatinadaa para ser uaadas come •aterial 
didictico. Se conatruyeron 95 edificacionea no 
reaidencialea en lreaa urbanaa y ruralea del Pacto Andino y ae 
edificaron 6 conjunt~a habitacionalea de viviendas de inter~s social 
a base de madera, con un total aproximado de 180 viviendaa. 

Es importante aenalar que la experiencia del Pacto Andino, conatituye 
el esfuerzo mas importante en Latinoamerica y paises en desarrollo, en 
materia de promoci6n de la madera tropical como material de 
cons~rucci6n. 

'·O EL RECUllSO FORESTAL Y SU UTlLIZACIOR ER EL FUTUllO 

Anteriormente hemos mencionado que los recurses forestales son sub
utilizados y que aun no constituyen una contribuci6n a la economia de 
los paises Latinoamericanos. A modo de ilustraci6n analicemos el 
Cuadro I Producci6n de Madera Aserrada, Comparaci6n entre 
Latinoamerica y Canada (ano 1983). Como se Puede apreciar, 
Latinc..unerica tiene 15.9 veces mas poblaci6n que Canada, pero 2.1 veces 
meno~ de potencial forestal y como consecuencia 1.96 veces menos ~e 
producci6n de madera aserrada. Basta ese punto la relaci6n es de alg'Un 
modo proporcional. La comparaci6n se desequilibra cuando analizamos 
el consu?X> percipita de Latinoamerica, el cual asciende s6lo a 68.6 m3 
por 1,000 habitantes comparados con el de Canadi que asciende a 1931.9 
m3 por 1,000 habitantes, es decir, 30.2 veces menos. 
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CUADRO I 

PA.IS 

A.."qelltina 
Bolivia 
Brasil 
CClcdlia 
cos:a Rica 
CUba 
Olile 
F.cuador 
~: Salvadc!' 
Qlatemala 
~a.ia 
l!cmluras 
*xi co 
licaraiJUi 
Panama 
Paraguay 
?er~ 

!lraj'.iay 
Ve!!ezuela 

Latir.oamerica 
ca.iac!a 

COP:?ARACIOI 

PRODUCCION DE MADERA ASERRADA 
COMPARACION EJITRE LATINOAMERICA Y CANADA 1/ 

POS:Ac:<IK FU:'EKCI. mxc:os t'll'Silll \'OJES RA!(IK ~DB 

:x :coc F~esta: ee lladera :x :ccc ~- ~-/F EJFOR:. 
!lab! ii :~1'~ A.5errada ta!:. (1 :~(1-l tn. (1 :(1-~l 

Ba' I (xl033 13! 113! 13! \%: LS.$: 

£S,49C £7 ,CCC :,C% JU - - -
7,282 29 ,85ll 9] 14.7 M 25.8 5,503{f! 

151,44& lOC,91C 15,852 (?) m.s 575 J.E 177 ,JCl 
lC,m l9,5CC 68: :FJ a.c ' .) 297 
2,68& 1,103 378 !F: m.9 5(F! 1.1 835{f! 

lC,473 995 25 (Fj 8.5 - - -
12,597 8,437 1,607 115.9 1•• JJ 47.3 65,764 
13,SM 10,915 978 (f! m.9 11 1.1 lo,m 
E,2Et 25 ll !F) E.l - - -
9,29C 1,c1;: 104 12.7 7 t.7 l,C82 
l,037 n,m 7G {F) 73.1 14 in.a ],69l{F! 
5,C95 l,Cl8 m :cu 2M 5U i:,icc::i 

91,390 2~,333 l,m 16.5 31 2.] J,725 
J,660 4,Di6 220 {Fl 70.Q 6 2.7 :39(f! 
2,318 2,m 53 (F) 25.1 - - -
4,rn J,340 649 (Fl 177.5 271 41.& 49,9DD(f! 

23 ,517 U,500 572 (Fl 28.] 7 1.2 2,m(F! 
l,lCE :,77C ll 4.3 - - -

2C,98E 19,21C 21C 11.5 - -- --

426,497 537,056 24,471 63.8 1,972 8.1 m,m 
26,81C 1,141,275 48,069 1931.9 14,226 71.2 l,2lt,526 

15.9(·: 2.1 {-) 1.96 (-) 3D.2(-! 17 .4(-: 8.8(-: 9.4 1-: 

B~IO 

RCE:O 
)[ 11?.E 

(W-1' ·-· -
229.2 
lC8.J 
:48.5 
161.3 
-
67.1 

m.a 
--

154.t 
263.6 
SC.J 

m.2 
89.8 
--

l&U 
m.6 
-
-

m.a 
94.6 

1.8 {·: 

(r) Cilculo de la FAC Plmte Ye.arooak of Fores: ?r~.s 1972 - 19SJ (FA:: lm: 
1/ Incluye Maderas cor.iferas y latifoliadas ll!ferm:ias (4),(5),:7),(8),:1c),:12l,:13l,:l4l,:1E) 
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Asimismo. como consecuencia de su pequefia poblacion Canada exporta el 
71.2% de su produccion, es decir mas de 34 millones de m3. comparado 
con Latinoamerica cuyas exportaciones con~tituyen el 8.1% de su 
produce ion, es decir 2 millones de m3. En 1983, los ingresos por 
exportaciones canadienses representaban unos US$ 3,240 millones, sin 
embarg~ en Latinoamerica eran de apenas US$ 340 millones, es decir 9.4 
veces menos. La diferencia de proporcion entre el volu.men y el valor 
de exportacion se explica en el costo de un metro cubico de madera 
aserrada, mientras que en Latinoamerica las cotizaciones promedio de la 
madera latifoliada fueron de US$ 174/m3, la madera conifera canadiense 
se vendio a solo US$ 95/m3, es dacir a casi la mitad de precio. 

De este aruilisis podemos inferir que la sub-utilizacion de madera en 
Latinoamerica se puede tratar desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. En el primer caso, a pesar que la produccion de madera 
aserrada en Latinoamerica, se destina al mercado interno de consumo -
ya que solo se exporta el 8.1% -, este ccnsumo nose refleja P.n el uso 
de la madera en la construccion como podria serlo. Por otro lado, 
existe una disponibilidad forestal que puede representar una produccion 
anual de aproximadamente 180 milliones de m3. considerando 100 m3jha. 
y utilizando solo el 10% del recurso en un programa de explotacion de 
30 afios. Actualmente solo se explotan 24. 5 millones de m3. que 
representan el 13.5% del potencial anual forestal, lo que se refleja en 
un menor excedente de madera y, por lo tanto, en menos ingresos por 
exportaciones. 

En esta etapa del an.ilisis es el memento de abordar las perpectivas del 
uso potencial de la madera en la construccion de viviendas en 
Latinoamerica y de la evoluci6n significativa que se espera que ocurra 
en las decaoas venideras. Como lo muestra el Cuadro II, la poblacion 
del continente aumentara en 20% hacia finales del afio 2000, mas alla de 
los 510 millones de habitantes. En un nivel conservador, el deficit 
habitacional en el mismo periodo, aumentara solo 11% debido a la 
atencion que se le ha puesto al problema habitacional. Se calcula un 
deficit de aproximadamente 25 millones de unidades, considerando el 
crecimiento vegetat~vo de la poblacion, la necesidad de substitucion y 
el deficit acumulado. 
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CUADRO II 

USO POTENCIAL DE LA MADERA EN LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LATINOAMERICA 

REI.\-
FOBIACioti IF.CP.Snw: DE ~ POR!STAL rol'EICIA:. DE Cloti 

(X 1000 bab) VIVIID.l PROOCt'TIVt 1/ VIVmlli\,;( xlGOO crJS'C/ 
PAIS (llOOC unidades) 1lllidades} l I D~T-.... 

MO MO MO MO (xlOOC 
C'"' MO MO 

... ~ 
(xlOOC 

1990 2000 1990 mo ba} 13) 2/ 1990 2000 

Argentina 29,490 31,806 1,903 1,770 27,000 9,000 900 9,000 5.09 
Bolivia 7,282 9,184 391 442 29,850 9,950 995 9,~50 22.61 
Brasil 151,440 180,536 7,027 7,682 300,910 100,303 10,030 100,JOO 13.06 
Cclcmia lC,869 35,888 998 r,m :i9,50C ll,167 :.m 11,:1c :2.73 
eosta Rica 2,688 3,185 64 66 1,100 367 37 370 5.61 
CUba 10,473 11,343 230 211 995 332 3J 330 1.56 
atile 12,597 a,m 833 900 8,m 2,802 280 2,800 3.11 
FluaOOr 10,864 13,952 617 712 10,915 3,638 364 J,640 5.11 
El Salvador 6,262 7,891 269 287 25 8 1 10 0.04 
Guatemala 9,290 11,444 402 m 3,012 1,004 100 1,000 2.32 
Guyana 1,017 1,196 50 49 D,465 4,488 449 ,,49C 9:.61 
HCl!duras 5,()95 6,571 200 227 3,038 1,013 io: l,010 4.45 
l!xic:o 91,l9<l lll,441 5,50C 6,50C 24,100 8,lCC 8lC 8,lOC :.i5 
Ii~ J,660 4,692 135 151 4,076 1,359 136 1,360 9.00 
Panairii 2,ll8 2,7ll 75 80 2,943 981 98 98C 12.25 
Paraguay 4,133 5,087 107 115 3,040 1,013 101 1,010 8.78 
Pmi 23,517 l0,086 l,64C l,92C 43,500 14,50C l,450 14,SCC 7.55 
Uruguay 3,106 3,315 135 124 1,770 590 59 590 4.76 
Venezuela 20,986 26,427 1,335 1,555 19,210 6,403 640 6,400 4.12 

Lltimllerir.a 426,497 512,913 21,911 24,258 537 ,056 179,018 17, 901 179,010 7.38 

!/ Incluye Maderas duras y blandas Fuente Yearbook of Forest Products 
1983 (FAO 1985) 

~/ Considerando 100 m3/ha. y utilizando 
el lO'i'. del recurso en ciclosde 
explotaci6n de 30 anos. 

ll Considerando 10 m3 de madera en pielviv. Referencias: (4), (5), (6), (7), (8), 

(10), (11), (12), (13), 
(14), (16). 
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Anteriormente hemos mencionado que la capacidad potencial de los 
bosques latinoamericanos podria representar una producci6n anual de 180 
millones de m3 de volUinen en trozaa, lo que se traduciria en una 
capacidad de construcci6n de 18 millones de casaa por aiio, conaiderando 
10 m3 de volUinen en trozas por unidad de vivienda. Para el aiio 2,000 
dado el mismo ritmo de construcci6n estariamos en la aituaci6n de 
resolver las neceaidadea de viviendaa de 180 millonea de familiaa, lo 
que aignifica 7.4 vecea m!s que el deficit de vivienda que se espera 
para finales del siglo. Puede conaiderars~ que esta conclusi6n ea 
demaaiado optimiata y que ea el resultado de un ejercicio acad6mico, 
pero hay mucha gente que cree que no ea asi. Aun ai se utilizara el 
5' del recurso forestal, en vez del 10' considerado en el Cuadro II, 
seria posihle conatruir alrededor de 36 millonea de casas de madera en 
loa pr6ximoa 10 anos, es decir 1.5 veces araa que el deficit que se 
calcula para el ano 2,000. 

Ea necesario recalcar que el concepto moderno de manejo sostenido del 
bosque, impl.ica esfuerzos permanentes de renovaci6n del recurso 
forestal, lo que conlleva una generaci6n de empleos adiconal que 
obviamentae no puede considerarse con loa recursos naturalea no 
renobables que constituyen las materias primas de los llamados 
materiales tradicionales de construcci6n. 

Vale la pena dt:stacar los beneficios de la reforestacion para el 
desarrollo econ6mico y social de Latinoamerica. Las agencias de 
gobierno y las companias privadas de varios paises han recibido el 
mensaje y han declarado que es de interes publico y de necesidad 
nacional, es estimular la reforestacion como parte del manejo integral 
del bosque Latinoamericano. Los casos de plantaciones en Brasil, 
Chile, Argentina y, en menos extension, en Peru, Mexico, Colombia y 
Venezuela nos derouestran que el futuro forestal en Latinoamerica no 
solo esta en los bosques naturales existentes · aunque representan el 
46% de las rese~vas de producci6n forestal del mundo - sino en las 
nuevas plantaciones que estan en la region. A modo de ilustraci6n, en 
1983 Brasil (17) tenia un area reforestada de pinos y eucaliptos de 3.9 
millones de hectareas y era considerada la cuarta mas grande del mundo. 
En conjunto, los paises latinoamericanos han reforestado cerca de 6 
mill ones de hectareas, que de acuerdo a los calculos de la FAO 
representa el 40% del total de plantaciones en los paises tropicales 
(17). 

La situation descrita nos permite abrigar esperanzas en el sentido que 
los recursos forestales en Latinoame. ca empiezan a desempenal un rol 
cada vez mas importante en las economias de los paises y al misruo 
tiempo, puede ser uno de los principales protagonistas en la soluci6n 
al problema habitacion.:il. Si queremos que esto suceda pronto es 
necesario que los esfuerzos en introducir la madera en la region se 
concentren en el desarrollo intensivo de las siguientes areas 
complementarias: 
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a) Mayor conociaiento del .. terial : 

La informaci6n reapecto al bosque tropical aun ea limitada, lo 
que determina la neceaidad de incorporar eapeciea aecundariaa a 
travea del conoci.miento de sua propiedadea tecnol6qicaa aai como 
del deaarrollo en las t~cnicaa de preaervaci6n y secado. 
Tambien es necesario eatimular la utilizaci6n de reglaa de 
claaificaci6n aei como la de criteria• de A9rupaci6n por 
eapeciea, entoncee habrian .ayoree poaibilidadee de extracci6n 
y consume de madera, actuai..ente liaitada• a un 2' de 
diaponibilidad de boeques. 

b) Desarrollo de t6cnicas de construcci6o 

El mercado ala 9rande para la -.adera aaerrada deberia 
encontrarae en las viviendaa y las edificacionea de .adiana 
altura, para lo cual ea importante eatablecer C6digoa de 
Construcci6n y Sistema• de Coordinaci6n modular que faciliten la 
conatrucci6n a uft4 eacala induatri•l aei coma la auto
construcci6n y la auto-fabricaci6n de caaas de eadera. Ea 
necesario iqualllente promover el uso de nuevoa y -jorea 
elementos de uni6n de fabricaci6n local, asi como de 
revestimientos apropiados contra la humedad y los incendioa. 

Analizando experiencias anteriores, resulta impoatergable la 
utilizaci6n de sistemas mixtos de conatrucci6n, cOlllbinando la• 
ventajaa econ6micaa y estaticas de loa entrepiaoa y techoa de 
madera, con loa aienorea coatos y la preferenci.\ por loa auros de 
mamposteria. Finalmente, ea neceaario insistir en la neceaidad 
de impulsar la conatrucci6n en altura a base de elementos 
estructurales con madera, con la finalidad de adecuarae a las 
limitaciones de e.xpansi6n urbana de las ciudades y aus 
necesidades de densif icaci6n. 

c) Aapliaci6n de la base industrial 

Sin duda este sector represent& el principal obstlculo para el 
mayor consumo de madera. Las accionea futuras deberian 
dirigirse al mejoraaiento de los sistemas de explotaci6n y 
comercializaci6n, que garanticen la caiidad y la cantidad del 
abastecimiento de madera. Seri neceaario eatablecer centroa de 
asistencia tecnica y entrenaniento del personal a traves de 
talleres y seminarios con el fin de aumentar la productividad 
de la industria; ayudar para que las industdas de transforaacion 
primaria se conviertan en industrias de transformaci6n secundaria, 
especialmente en la fabricacion de elementos y componentes de madera. 

Igualmente se pueden organizar empresas de pequenoe induetriales 
foreetales, para establecer centroa de acopio de aaadera 
clasif icada que incluyan pl&ntas de preaervaci6n y de aecado de 
caricter cooperativo, aai como siatemas de traneporte y 
dietribuci6n de componentea, que permita minimizar loa coatoa 
operativos en forma proporcional a la poca capacidad empresarial 
de los pequenos industriales. 

di Progr•••• de fortaleciaieoto del aercado : 

Si al bajo poder adquiaitivo del poblador latincamericano •• 
agrega, el coeto de la conatrucci6n y el coato f inanciero del 
dinero, podremos entender la raz6n por la cual aubaiste y ae 
acumula el deficit de vivienda en la regi6n. ~a mad~ra permite 
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encontrar f6rmulaa ingenioaaa para contrarreatar eataa 
caracteriaticaa tipicaa de lo• pai••• en deaarrollo, aiendo una 
de ell•• la poaibilidad de crear bancoa de component•• 
organizadoa por el eatado o por cooperativaa de uauarioa, 
mediante loa cualea Ha poaible adquirir paulatin ... nte, laa 
part•• y piezaa que requieren una vivienda de aadera, liataa 
para aer auto-fabricadaa y Rut?-conatruida.a bajo una auperviai6n 
t6cnica dirigida. 

Si eate aiamo principio ae apli~ara para la campra de 
autca6vilea, tal vez aucho• uauarioa, podrian comprar loa 
camponentea, pero definitiv ... nte auy poco• podrian enaaablar el 
vehiculo por au deaconociaiento de -cinica. La conatrucci6n de 
viviendaa de aadera, no requiere ain embargo, de una alta 
calificaci6n de aano de obra para la aayor parte de la• 
operacionea y ae ajuata perfectamente a prograaaa de auto-ayuda, 
que ai bien ban perdido au vigencia, tienen grandee 
poaibilidadea de reactualizarae. 

se deberia poner ala 6nfaaia en la pramoci6n y apertura de 
nuevoa mercadoa para la conatrucci6n con aadera, ccmo por 
eje.aplo apliclndola en eatructuraa no reaidencialea de grandee 
lui:ea. Igualmente ae deberia inaiatir en la preparaci6n y 
diatribuci6n de material t6cnico y audioviaual y entrenaaiento 
educacional en todoa loa nivelea ingenieroa, arquitectoa, 
autoridadea y t6cnicoa. Tambi6n aerl necesario un cambio de 
actitud en lo que reapecta al acceao de financiamiento y la 
rebaja de la& primaa de aequro, que haata ahora ban reatringido 
el uao de la madera en la conatrucci6n. Aaimiamo ae deberia 
eatimular a trav6a de incentivoa tributarioa, a 

aquellaa companiaa de conatrucci6n que utilicen madera, parcial 
o totalmente, en aua conatruccionea. Finalmente, no ae puede 
aequir poaponiendo la creaci6n de inatitucionea permanent•• que 
promuevan el uao de la madera en la conatrucci6n, reuniendo a 
todoa loa aectorea intereaadoa en lo que deberia aer una 
verdadera induatria de la conatrucci6n con madera en cada uno de 
loa paiaea latinoamericanoa. 

5 .o COBCLUSIOBES 

El curao que ha tomado la conatrucci6n en madera en loa paiaea 
deaarrolladoa ha tenido un ciclo de evoluci6n muy aimilar al que 
ae prev6 para las pr6xima• d6cadaa en Latinoam6rica. 

Esto aignifica que la madera irl reemplazando a loa material•• 
tradicionalea en la conatrucci6n de viviendaa y edif icacionea de 
mediana denaidad, limitando aai el uao del ladrillo, el cesnento 
y el acero para la• conatruccionea que eatrictamente lo• 
neceaitan. Sin embargo, ea poaible que eat• proceao de 
tranaici6n aea menoa rlpido que en Norteam6rica y Europa, en 
part• debido a la abundancia relativa de material•• de 
conatrucci6n tradicionalea y aobre todo a las circunatanciaa 
menoa apremiantea en comparaci6n de aquellaa experimentadaa por 
loa paiaea beligerantea deapu6a de las dos guerraa mundialea. 
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Ad~•, ai l• conatrucci6n en aadera no ae deaarrolla en 
LatinoamArica, e• porque no exiate la voluntad de hacerlo, no 
porque no ae pueda hacer, ya que actual.mente hay •uficiente• 
recur•o• foreatalee, capacidad inatalada y peraonal calif icado 
para facilitar una mayor preaencia del umo de .. dera en la 
induetria de conatrucci6n en conjunto. Podriamo• declarar que 
el origen de la• limitacionea concierne al hombre y n.:. a la 
naturaleza, ya que laa actualea politic•• aiguen •iendo 
liaitativaa para promover y favorecer el uao de eata iaportante 
recureo natural renovable. Afortunadamente el cuaino por 
recorrer •• cad& vez ml• corto y Latino.Mrica puede hacer uao, 
en t6naino• reale• y potencialea, de eificientee recuraoa 
foreatalea que -tarde o temprano- peraitirin a la aadera 
participar activamente en la aoluci6n del problem& habitacional 
exietente, pudi6ndoee convertir de eate .:>do, en el .. terial de 
conatrucci6n del aiglo 21, y por quE no, del pr6ximo ailenio. 

Quito, Noviembre 1991 
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