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LA ACTIVIDAD FORESTO INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE PALO SANTO. 

ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR 
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RESUMEN 

 

Mediante el presente artículo se propone una visión analítica de las dimensiones productivas y 

comerciales que en la actualidad caracterizan al sector de la foresto industria en la localidad de Palo 

Santo (Formosa). Para ello, se ha optado por un diseño de investigación flexible basado en la 

consideración tanto de fuentes primarias como secundarias y la conjugación de diversas técnicas de 

investigación, tales como, observaciones in situ, encuestas semiestructuradas, entrevistas e 

investigación documental.  

En efecto, se proporciona un panorama aproximado sobre el principal sector de la economía 

palosanteña, en función de los tipos de industrias, las dimensiones productivas, las materias primas 

utilizadas, los productos finales, la plantilla de operarios, los principales mercados y las barreras que 

dificultan u obstaculizan al desarrollo de la actividad maderera.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Foresto industria; Palo Santo; producción; comercialización. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus orígenes, en 1910, la localidad de Palo Santo (Formosa) ha mantenido estrechos vínculos 

con la actividad forestal. En sus comienzos fue uno de los tantos centros de abastecimiento de la 

región; de los obrajes instalados en la zona se explotaba principalmente el quebracho colorado, 

madera destinada a la industria taninera, a la fabricación de durmientes para el tendido de las líneas 

férreas y a la construcción de puentes, alcantarillas, etc. En ese entonces, las actividades que 

congregaba el sector forestal, como en todo momento histórico, estuvieron condicionas por la lógica 

de las relaciones estructurales del mercado nacional e internacional, combinando de esta manera la 

propiedad latifundista, la explotación indiscriminada de un recurso natural  y la sobreexplotación de 

la mano de obra.  

Así, el obraje23, el monte y el hachero conformaron una trilogía inseparable para una actividad que 

tenía fines meramente extractivos, es decir, sin generar ningún valor agregado en el lugar de origen, 

donde las masas forestales fueron explotadas intensamente con un carácter selectivo. 

                                                
 

 

22  Licenciado en Geografía. Gabinete de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. CONICET. E -

mail:hectordanielblanco@hotmail.com 
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Este fue el contexto en el que se inició la actividad forestal en la región chaqueña en general. Tales 

condiciones, desde luego, tuvieron fuerte incidencia en la configuración espacial del territorio 

formoseño, en el surgimiento de varios poblados, en la organización de lo público y lo privado –dada 

la débil presencia estatal-, y en el perfil identitario de los pobladores.  

Al margen de la producción tánica24, las primeras prácticas de manufacturación de la madera en el 

entonces Territorio Nacional de Formosa, se remontan incluso hasta fines del XIX25. Luego, ya en la 

década del 60’ del siglo XX, se destacan dos empresas pioneras que tuvieron una larga trascendencia 

en el rubro, las firmas “Fridman S.R.L” y “Antueno Hnos”. La primera, abocada al aserrado y a la 

producción de pallets y tarimas a través de especies del bosque nativo y, la segunda, a la fabricación 

de muebles económicos con materia prima obtenida primeramente de mercados extraprovinciales 

(Carlino, et al. 2009).  

En la década de los años 70’, se advierte un cambio en la actividad foresto industrial26, promovido 

por algunos emprendedores locales que comenzaron a percibir la aptitud de la madera del algarrobo 

(Prosopis alba y Prosopis nigra), en relación al maquinado, su baja tendencia a la deformación, aún 

recién cortada, por lo que se comenzó a elaborar muebles con características particulares, muy 

resistentes y aplicando algún grado de diseño, pero en general con gran rusticidad y bajo nivel de 

terminación, los cuales fueron aceptados en el mercado por su condición de novedad.  

A partir de allí, la mayor parte de los aserraderos que realizaban procesos de primera transformación 

(aserrado de maderas, tirantería en general, varillas para alambrado, etc.) utilizando maderas de 

quebracho blanco, palo blanco, guayaibí, urunday, etc., se volcaron, casi inmediatamente, a la 

fabricación de muebles de algarrobo motivados principalmente por constantes demandas que 

comenzaban a generarse desde diferentes lugares del país. Fue en la década de los años 80’ cuando 

esta actividad tomó realmente impulso, principalmente por la apertura de mercados importantes 

como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que comenzaron a requerir muebles de este tipo. 

En este período las nacientes industrias y aquellas que adaptaron sus instalaciones para elaborar 

muebles, presentaban falencias y vicios como características comunes, es decir, se abocaron a 

fabricar productos con muy poca experiencia o sin tener conocimientos básicos de diseño, calidad, 

tecnología, costos y mercados. 

Durante toda la década del 80’ la industria del mueble de algarrobo fue creciendo en forma 

vertiginosa sobre el territorio de la provincia de Formosa. La moda, el auge y una demanda 

permanente, hicieron que durante esta época se vendiera todo lo producido, en forma independiente 

de su prestación, precios y plazos de entrega. Durante todo este período, las empresas incorporaron 

máquinas, equipos, mano de obra. 

Así se ingresaba a la década de los años 90’ con significativos cambios en el ámbito internacional, 

los cuales impactaron en la industria nacional, generando en las PyMEs de Formosa la dificultad que 

                                                                                                                                                              
 

 

23 Hacia el año 1910 y hasta 1970 aproximadamente, fue el auge de los obrajes, que en Formosa surgieron en forma paralela al tendido de la línea férrea. 

Algunos de los obrajes de la zona fueron: La Sucursal, El Toba, El Tigre, Desvió Estero Patiño, La Duvoh, Desvio, Los Matacos, Km. 72, Laguna 

Murúa, El Bellaco y otros tantos (Pérez, 2010).  
24 Cabe destacar que en 1905 se instala la primera fábrica de tanino en el Territorio Nacional de Formosa (Carlino, et al. op cit.). 
25Según Velozo (1996), ya en 1886 se contabilizaban 14 establecimientos vinculados con la actividad maderera. 
26 El sistema foresto industrial es de gran complejidad tanto en su composición, como en sus alcances. Dicho sistema incluye en general, tareas que van 

desde la creación y/o aprovechamiento del bosque, la producción de insumos para numerosas industrias y hasta la elaboración de productos de consumo 

final como muebles, utensilios, papeles, entre otros (Piattoni, 2010). En este articulo, se hará énfasis en las actividades de industrialización de la madera, 

a través de procesos que suelen ser mecánicos y que comprenden a los aserraderos y carpinterías. 
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significó la incorporación al nuevo escenario (PCNG Formosa27, 2011). En esta misma línea de 

pensamiento, Carlino et al. (op cit.), sostienen que durante la década del 90’, la globalización, la 

aplicación de políticas neoliberales, un marco institucional vinculado con la política económica del 

momento (Ley de convertibilidad) y las restricciones crediticias, propiciaron un desfavorable 

escenario en el que los muebles formoseños comenzaron a perder espacio en el mercado interno, 

entre otras causas, por la pérdida de competitividad de la propia economía nacional en general.  

En el período de referencia, las empresas más pequeñas de Formosa sin la alternativa de exportar, se 

quedaron luchando en el mercado interno, donde la recesión se agudizaba. Los empresarios 

comenzaron a conocer las dificultades para vender, los precios se mantuvieron estáticos por largos 

períodos, se incorporaron productos sustitutos de otros países con prestaciones y precios altamente 

competitivos. 

Muchas de estas pequeñas industrias comenzaron a desaparecer o se redujeron a su mínima 

expresión, dejando máquinas paradas y población sin trabajo. Por otra parte, las  empresas hasta 

entonces de mayores dimensiones productivas y de comercialización, no habían encontrado en forma 

definitiva el camino de la exportación como salida válida, con achicamiento en su plantel de 

operarios, pocas ventas en el mercado interno, enfrentando elevados costos, baja rentabilidad, con 

capacidad instalada ociosa, escasa producción, sin demanda real y futuro incierto. 

Este fue el panorama –a grandes rasgos- con el que se llegaba al final de la década (PCNG, op cit.). 

El abandono de la convertibilidad y la devaluación consecuente, instauraba un nuevo escenario para 

los productores de muebles de Formosa. Precisamente, los resultados del Censo Nacional Económico 

de los años 2004-2005 expresan que el sector aludido ocupaba un segundo lugar en el territorio 

provincial en virtud del número de establecimientos (192), detrás de la agroindustria (232), pero 

representando la rama que agrupaba el mayor porcentaje (27,8%) de trabajadores industriales, con un 

promedio de aproximadamente 5 personas por empresa. 

Durante este último periodo (2004-2005), los departamentos Pirané –en el que se inscribe 

geográficamente Palo Santo-, Patiño y Formosa aglutinaban a ciento cincuenta empresas, 

representando el 78% del total y el 80,9% de la mano de obra generada por este rubro. Tal 

distribución y concentración de la actividad -en el caso de los primeros departamentos-, puede 

explicarse por la proximidad a los lugares de extracción de la materia prima (bosques nativos, 

principalmente algarrobo). En el caso del departamento Formosa y concretamente la ciudad capital, 

representa el mayor mercado provincial, con mejor infraestructura y el acceso a otros mercados 

(Carlino et al., op. cit.).  

En el plano local, la municipalidad de Palo Santo, a través de un relevamiento realizado durante los 

años 2005-2006, dio cuenta de la instalación de setenta y tres pequeñas y medianas industrias 

(carpinterías y aserraderos) donde aproximadamente trescientas cincuenta personas trabajaban en el 

sector. Asimismo, en el portal oficial de la localidad se lee que esta actividad ha ido sufriendo 

transformaciones hasta llegar a cubrir el 35% de la producción maderera a nivel provincial. 

En el año 2012, algunos medios de prensa locales28 manifestaban que las principales dificultades que 

afrontaba el sector estaban vinculadas con los conflictos laborales (informalidad del sector, personal 

no registrado)  y con el aprovisionamiento –distancia y costo- del algarrobo como principal materia 

prima.  

                                                
 

 

27 El Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), fue promovido y llevado a cabo por el  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 

la Nación, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Este Programa tuvo como ámbito geográfico de actuación a las nueve 

provincias del Norte Grande (Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca) y como propósito, el de 

contribuir a su desarrollo a través del aumento de la competitividad de los Conglomerados Productivos (COPs) de la región. Parte del texto 

introductorio que aquí se presenta se ha escrito tomando como referencia al Plan de Competitividad del Conglomerado Productivo Foresto Industrial 

desarrollado para la provincia de Formosa en el año 2011. 
28  Versiones impresas y digitales de los diarios El comercial, diarioformosa.net. y la Mañana.  
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OBJETIVOS 

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados, la  presente comunicación comprende los 

siguientes objetivos:  

-Caracterizar y clasificar a las industrias de la madera (aserraderos y carpinterías) radicadas en 

la localidad de Palo Santo (Formosa).  

-Analizar las dimensiones productivas y comerciales de los establecimientos que –en el plano 

local- conforman el sector de la foresto industria.  

 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

 

El presente escrito es el producto de un trabajo con tintes exploratorios, descriptivos y explicativos, 

de acuerdo con los objetivos de investigación propuestos y el nivel de conocimiento que se espera 

lograr. Para su realización se ha preferido el uso, de una manera complementaria e integral, de 

métodos cuantitativos y cualitativos, lo cual supone un diseño de investigación flexible, basado en la 

consideración y recopilación, tanto de datos primarios como secundarios. Por tal motivo se han 

conjugado diversas técnicas de investigación, tales como, observaciones de campo, encuestas 

semiestructuradas, entrevistas29 e investigación documental (revisión de artículos académicos, libros, 

informes o documentos de la administración pública y publicaciones de medios de prensas locales 

referidas al objeto de estudio).  

 

El material empírico deriva, en términos generales, de las visitas realizadas a los establecimientos30 

ubicados en la localidad de Palo Santo. De esta manera, para el logro de los objetivos antes 

mencionados, se realizó el relevamiento de algunas industrias dedicadas a la transformación de la 

madera (aserraderos y carpinterías). Se ha indagado información vinculada con datos generales de 

los establecimientos, tipos de industrias, dimensiones productivas, actividad principal, materias 

primas utilizadas, productos finales, personal ocupado, principales mercados, dificultades o barreras 

de la actividad, etc. Más adelante se desarrollará in extenso tales aspectos. 

 

EL ÁREA, LA POBLACIÓN Y EL SECTOR DE LA ECONOMÍA DE ESTUDIO 

La localidad de Palo Santo se encuentra ubicada a 139 km, al Oeste de la ciudad de Formosa (capital 

de la provincia homónima), en inmediaciones de la ruta nacional N° 81 Pacifico Scozzina (ver Figura 

1). De acuerdo a la información proporcionada por el INDEC (2010), esta ciudad posee una 

población de 6.379 hab., lo que se traduce en un incremento del 13,4% en referencia a los 5.624 hab. 

del año 2001. 

Palo Santo es el centro político-administrativo de la jurisdicción que comprende a las siguientes 

colonias: El Comienzo, Los Matacos, Puente Quemado, Zapla, Km. 30, Colonia el 15, San Jacinto, 

                                                
 

 

29 Las encuestas y entrevistas realizadas en trabajo de campo fueron en total 15 (quince), distribuidas entre, propietarios y funcionarios. Asimismo, se 

mantuvieron conversaciones informales con informantes claves. 
30 En lapso de dos meses, del año de referencia (2015), se han realizado las consultas al total de propietarios -participantes de las encuestas - que 

pertenecen a los diferentes establecimientos (aserraderos y carpinterías). En el caso de las entrevistas, se ha interrogado a funcionarios locales con 

competencia en el sector. Los criterios de selección y consideración de los establecimientos derivan de la aplicación de un muestro intencional o por 

juicio que encuentra fundamentos en la heterogeneidad de las dimensiones productivas y comerciales de las industrias.  

Las encuestas y entrevistas en su mayoría fueron coordinadas y logradas gracias a la favorable predisposición de informantes claves.  
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Laguna Murúa, Estero Patiño Colonia Potrero Norte, Campo Rigonatto, Potrero Escondido, Estero 

Corá, Campo Rigonatto, Potrero Ñandú  y Colonia 5 de Octubre.  

Pese al considerable número de colonias que se encuentran bajo la jurisdicción de Palo Santo, el 

mayor porcentaje de la población reside en la zona urbana.  

 

 

 

Figura 1: ubicación geográfica de la localidad de Palo Santo 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (2010) 

 

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Palo Santo (2010), el sector foresto industrial 

constituye el eje económico productivo más relevante de la localidad. Tal afirmación se basa en lo 

siguiente:  

-La cantidad de actores y actividades involucradas (obrajeros, transportistas, aserraderos, 

carpinterías, diseñadores de muebles, comerciantes, proveedores de insumos y herramientas, 

servicios derivados y otros sectores conexos). 

-Es una cadena productiva con alta demanda de mano de obra tanto calificada como no 

calificada. 

-En términos generales, constituye un sector que genera valor agregado a través del proceso 

productivo. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene esta actividad en la economía local y de ciertas 

capacidades competitivas, es un sector que se caracteriza por su alta informalidad. Ésta es una de las 

falencias o vicios que se expresa en gran medida como una característica común del sector y que no 
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es exclusivo del municipio palosanteño, sino que es el aspecto predominante de las limitaciones de 

las PyMEs de las provincia de Formosa (Carlino et al. op cit), del Chaco (Cuadra, 2011), la región 

del NEA (UIA, 200331) e incluso a nivel nacional (Valtriani, 2008). 

Esta situación ha sido puesta de relieve por uno de los funcionarios entrevistados: 

 “…La cámara maderera de Palo Santo, se inicio con diecisiete miembros y fue creada 

hace veinticinco años […], nucleaba hasta el año 2012 aproximadamente al 70% del 

total de industrias del sector, desde entonces no se actualizaron los registros. En ese 

año se contabilizaron ochenta y siete pequeños y medianos establecimientos, aunque 

solo cuatro contaban con todas las habilitaciones correspondientes”. (Entrevista 

personal a S. González, Secretaria de Comercio e Industria de Palo Santo,  Septiembre 

de 2015).     

 

TIPOS DE INDUSTRIAS 

En un primer intento por hacer manejables los datos obtenidos de las encuestas, se realizó el 

siguiente agrupamiento de establecimientos, en función de los principales procesos involucrados en 

la  transformación de la materia prima: 

 Aserraderos: industrias dedicadas a realizar los primeros procesos de transformación de la 

materia prima, es decir, que originan únicamente productos semi-elaborados. Del total 

relevado, un solo establecimiento se circunscribe en esta categoría. Dicha industria, se dedica 

principalmente al aserrado y cepillado de la madera, y a la producción de tirantes, postes, 

durmientes, parrillas, tableros, etc.). 

 Carpinterías: se incluye aquí a un establecimiento que trabaja con materia prima proveniente 

de los aserraderos. Además se pudo constatar que solo posee algunas maquinarias para 

manufactura de 2ª transformación. Según el propietario, tiene una producción muy 

diversificada, en función de la demanda (ocasional). Aunque, reconoció que mayormente 

produce aberturas, juegos de cocinas, bajo mesadas, alacenas y muebles para dormitorios).  

 Carpinterías con aserraderos: en este grupo se incluye al resto de las empresas (11) 

consultadas. Son los establecimientos que  integraron las funciones anteriores (aserrado y 

procesado de la madera). En esta modalidad, predomina la fabricación de una amplia 

variedad de muebles (camas, cómodas, mesas de luz, placares, armarios, roperos, sillas, 

sillones, juegos de living, mesas, modulares, etc.). 

 

FORMAS JURÍDICAS DE ORGANIZACIÓN Y CONDICIONES DE HABILITACIÓN  

 

Otros de los aspectos que se lograron conocer a través de las encuestas refieren a la forma jurídica-

organizacional y a la habilitación de las industrias32 de la madera y el mueble. 

El empresariado individual fue la modalidad jurídica-organizacional más común. Concretamente 12 

establecimientos  han adoptado esta modalidad, lo cual refleja el elevado número de industriales 

autónomos que existen en el sector. Mientras que un solo establecimiento reviste el carácter de 

cooperativa.  

De la muestra relevada, se advierte  que el  38,46% de las industrias no cuenta con ninguna 

habilitación para el ejercicio de la actividad y el 46,15% tiene algún tipo de habilitación, ya sea 

municipal, provincial o nacional,  mientras que el 15,38% restante optó por no contestar este 

requerimiento de información, tal como puede observarse en la Tabla 1. 

                                                
 

 

31 Diagnóstico Cadena Foresto–Industrial en Región NEA (2003). 1er Foro Federal de la Industria - Región NEA. 
32 El análisis de los principales resultados de investigación referidos a las estructuras productivas-comerciales fue realizado en base a las encuestas 

realizadas a 13 propietarios y/o encargados de las industrias del sector que fueron consideradas como integrantes de la muestra (no probabilística). 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS       REVISTA DE GEOGRAFÍA    Año XIII  Número 13                                     

Formosa - Argentina     ISSN 1668-9208 (Digital)   ISSN 1668-9070 (Impresa)      Artículos. Pp. 62-74 

 

 
Revista Nº XIII                                                                                                                   68 

 

Tabla 1: Habilitación industrial-comercial. 

 Palo Santo (2015) 

Industrias Valores absolutos Valores 

porcentuales 

 

Con alguna 

habilitación 

6 46,15  

Sin habilitación 5 38,46  

Ns/Nc. 2 15,38  

Totales 13 100  

Fuente: elaboración propia en base a datos de las encuestas (n=13) 

 

ESPECIES FORESTALES: CONSUMO, PRECIOS Y DISTANCIAS 

Las especies forestales del palo blanco, urunday, guayacán, guaraniná, palo lanza, guayaibí, lapacho 

negro, palo mora y algaborro, son las más utilizadas por los establecimientos encuestados. Sin 

embargo, cabe destacar que es considerablemente mayor la manufacturación de la madera del 

algarrobo, palo blanco y lapacho. 

A pesar de que Palo Santo cuenta con dos secaderos (para el normalizado de madera), solo uno se 

encuentra en funcionamiento y es de propiedad privada. Según el testimonio del Secretario de 

Comercio e Industria de esta localidad, debido a las características del algarrobo -que permite su 

utilización a través del secado natural-, es la especie de mayor aplicación local, concentrando 

aproximadamente el 60% del volumen de la producción manufacturera. 

El total de los establecimientos relevados (13), únicamente asierran y/o procesan madera de bosques 

nativos. A partir del consumo mensual aproximado de materia prima, se ha podido agrupar a las 

industrias de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 2: industrias según cantidad (tn) de materia prima procesada mensualmente, Palo Santo 

(2015) 

Materia prima 

consumida (tn/mes) 

Número de 

establecimientos 

 

Porcentaje de 

establecimientos 

(%) 

 

0-29 6 46,15  

30-59 2 15,38  

60-89 2 15,38  

90-119 1 7,69  

120-149 1 7,69  

+149 1 7,69  

Totales 13 100  

Fuente: elaboración propia en base a datos de las encuestas (n=13) 

 

En lo que refiere a los precios de la materia prima, tomando como referencia a los rollos de 

algarrobo, se ha logrado evidenciar la gran disimilitud de criterios que existen en este mercado, con 

una amplitud que llega a oscilar los 1.200 pesos la tonelada. Así, por ejemplo, existen empresas que 

obtienen la tonelada de madera a tan solo 300 pesos (en playa de monte), mientras que en la mayoría 

de los casos, el costo de la materia prima supera los 1.000 pesos, llegando incluso, hasta los 1.500 

pesos la tonelada (en el establecimiento industrial).   
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La variabilidad y ausencia de unificación de precios se deben, entre otras causas, a la relación 

inversamente proporcional de precio-cantidad, a la propiedad de los medios de transportes y a las 

distancias existentes entre los lugares de extracción (playa monte) y producción (establecimiento 

industrial). 

De esta manera, los establecimientos de mayor magnitud (que disponen de medios de transportes 

propios y suficiente capital), encuentran en la venta de productos forestales (rollos) un negocio 

paralelo al de la industria de la madera y el mueble. 

Otros propietarios, en cambio, reconocieron adquirir la madera previa gestión personal con los 

propietarios de tierras agropecuarias con disponibilidad forestal y con los transportistas, a través de 

algún tipo de acuerdo (generalmente monetario). Éstos, aunque signifiquen casos de una muestra 

pequeña, constituyen una contradicción a lo expresado por fuentes de organismo oficiales como, por 

ejemplo, el informe estadístico forestal33 (2011), donde se lee que los productos primarios -que en el 

sector forestal incluyen a rollos, leñas, postes, estacones y varejones-, provienen casi íntegramente de 

bosques fiscales. 

A continuación se exponen los principales lugares –declarados- de extracción de especies maderables 

y las distancias en relación con el lugar de producción. 

 

 

 

Tabla 3: Principales lugares de obtención de materias de primas 

Lugares Distancias aprox. de 

Palo Santo (km.) 

 

Las Lomitas 159  

Potrero Norte 27  

Posta Cambio 

Zalazar 

229  

Lamadrid 296  

Ingeniero Juárez 317  

Laguna Yema 240  

Chiriguanos 271  

El Resguardo 25  

San Martin 2 175  

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2015)  

 

En la Tabla 3, se advierte que los principales lugares de obtención de los productos forestales 

promedian aproximadamente los 190 km. de distancia con respecto al lugar de producción, aunque 

queda claro que la mayoría de los centros de abastecimiento se localizan en el Noroeste de la 

provincia de Formosa. Tales distancias guardan relación, con la existencia de materias primas y con 

los precios de los productos forestales, los cuales varían según la zona y la especie. De acuerdo con 

el informe estadístico forestal de la Provincia de Formosa, las materias primas forestales presentan 

                                                
 

 

33  Informe elaborado por de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de 

Formosa. 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS       REVISTA DE GEOGRAFÍA    Año XIII  Número 13                                     

Formosa - Argentina     ISSN 1668-9208 (Digital)   ISSN 1668-9070 (Impresa)      Artículos. Pp. 62-74 

 

 
Revista Nº XIII                                                                                                                   70 

 

valores mínimos en zonas próximas a Ingeniero Juárez y Las Lomitas y máximos en Formosa, 

Ibarreta y Pirané. 

Por otra parte, la consulta a los propietarios acerca de sus perspectivas de disponibilidad de materia 

prima en los próximos 5 años, generó las siguientes respuestas: 

• 10 establecimientos estimaron que NO van a disponer de materia prima para la producción.   

• Mientras que las restantes (3) industrias, sostuvieron que SI van a disponer de materia prima 

suficiente. 

En general, se ha podido notar una falta de información confiable y pública en cuanto al consumo y a 

la disponibilidad real de materia prima para la industria. En este sentido, el Delegado de Bosque de 

Palo Santo, en la entrevista lograda, hizo la siguiente declaración: “…mucha madera proviene de 

otras jurisdicciones, […] por ejemplo de Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Laguna Yema, San Martín 

II, Posta Cambio Salazar, pero actualmente no tenemos balanza, por lo tanto no se controla como se 

debería. De igual modo, antes tampoco teníamos un registro preciso, no contamos con los medios 

necesarios, además los productores siempre encuentran la forma de evadir al sistema”. (Entrevista 

personal realizada a V. Sánchez, Delegado de Bosque de Palo Santo, Octubre de 2015).         

Ante la situación descrita, se vuelve necesario el registro, la construcción y la disponibilidad de 

información para mejorar el planeamiento de la actividad, tanto por parte del/los organismo/s que 

tenga/n responsabilidad del control, como de los propios industriales.  

Siguiendo a Piattoni (2010), se prevé que la producción de madera rolliza de especies de valor de los 

bosques nativos continuará su tendencia declinante, producto de los procesos de deforestación y de la 

sobre corta selectiva de las mismas. Es indudable, la madera nativa está cada vez más lejos, más cara, 

más inaccesible y cada vez es más escasa, tal como lo sostienen varios industriales.  

 

 

TAMAÑO DE LAS INDUSTRIAS SEGÚN VOLÚMENES DE FACTURACIÓN Y 

PLANTILLAS DE OPERARIOS 

  

El negocio forestal, tal como lo expresa Valtriani (op.cit), se centra en los ingresos de la producción 

forestal relacionada con la productividad y en el precio del producto forestal. Para continuar con el 

análisis de las dimensiones productivas, se ha examinado a las industrias en función a sus volúmenes 

(aproximados) de ventas durante el último año (2014). Los datos obtenidos están reflejados en la 

Figura 2. 

 

Figura 2: distribución de industrias según volumen (aproximado) de facturación anual* (2014) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de las encuestas (n=13) (*)En miles de pesos 
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Estos datos ponen de manifiesto que la composición y estructura del sector se caracteriza por una 

atomización importante, es decir, por la existencia de un elevado número de establecimientos de 

reducida dimensión, entendiendo como tales aquellas que facturan por debajo de los 500.000 pesos 

anuales, que representarían al 76,9 % de las industrias encuestadas. 

Mientras que las de tamaño intermedio, que serían aquellas que facturan entre 500.000 pesos y 

1.000.000 de pesos anuales, comprenden al 15,38% de los establecimientos. 

Por último, la única industria de gran dimensión en función de sus volúmenes de ventas, supera el 

1.000.000 de pesos de facturación, por tanto representa el 7,69% de la muestra.  

En lo que respecta a la cantidad de trabajadores, la aplicación de las encuestas permitió conocer en 

primera instancia, que los establecimientos encuestados constituyen la fuente de trabajo de 172 

personas, lo que genera un efecto multiplicador en la economía familiar de estos actores, 

beneficiando aproximadamente a 688 personas. 

En la Tabla 4 se expone la categorización de las industrias de acuerdo con la cantidad de operarios 

que disponen las mismas. 

 

 

Tabla 4: industrias según número de empleados, Palo Santo (2015)  

Número de 

empleados 

Cantidad de industrias Porcentaje de 

industrias 

 

1 - 5 4 30,77  

6 - 10 2 15,38  

11 – 15 2 15,38  

16 – 20 1 7,69  

21 - 25 1 7,69  

26 - 30 1 7,69  

+ 30 2 15,38  

Totales 13 100  

Fuente: elaboración propia en base a datos de las encuestas (n=13) 

 

De acuerdo con la clasificación por cantidad de operarios, se puede inferir que la mayoría de las 

firmas relevadas se ubican en las categorías de menor tamaño. El tratamiento analítico 

pormenorizado del perfil laboral, demográfico, sociocultural y económico del personal empleado en 

este sector quedará para ulteriores trabajos que contemplen tales objetivos de investigación.   

El contenido de los apartados que se presentan a continuación versan sobre las características 

comerciales de las industrias y las principales dificultades o barreras del sector. 

 

LOS DESTINOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Un aspecto importante en el análisis de la capacidad competitiva de las industrias de la madera y el 

mueble de Palo Santo es el estudio de su ámbito de mercado. 

Se analizaron los establecimientos de acuerdo con los principales destinos de comercialización 

(local, provincial, regional, nacional, y/o internacional) y la distribución porcentual de las respectivas 

ventas. 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe  fueron las principales plazas de mercado declaradas por las 

industrias de mayor magnitud. Estos establecimientos, que representan a un escaso porcentaje de la 

muestra, envían sus  productos a los centros de mayor consumo bajo la  modalidad del “mueble en 

crudo”, es decir, sin la correspondiente terminación. El secretario contable de una de estas industrias 

de mayor tamaño (considerada como muestra), aseguró que el establecimiento al que presta servicio, 
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cuenta con sus propias bocas de expendio -en Buenos Aires y Córdoba – y, por ende, con la 

correspondiente logística para el acabado de los muebles. 

En el caso de las pequeñas industrias, que agrupa al mayor porcentaje de casos, también afirman 

destinar sus producciones a las provincias antes mencionadas, pero a través de la figura de los 

llamados “acopiadores” que, en general, representan a los intermediarios entre el productor y el 

consumidor final.  

Asimismo, quedó expuesto que el ámbito local y provincial, también constituyen mercados de 

comercialización, principalmente para los establecimientos de menor magnitud sin demanda real, 

donde básicamente se desarrolla una producción “a pedido”.  

Por último, la producción local no tiene prácticamente participación en los mercados regionales del 

NEA –excluyendo a la Provincia de Formosa-  e internacionales. El establecimiento de mayor 

dimensión, constituye el único caso -del total- que destina de manera indirecta, parte de su 

producción al exterior.   

    

 

PRINCIPALES DIFICULTADES O BARRERAS DEL SECTOR 

 

Se ha indagado sobre las principales dificultades o barreras que existen para desarrollo de las 

actividades del sector. En la Figura 3 se hallan sintetizadas las respuestas de los propietarios de los 

establecimientos.  

Se pone de manifiesto que las mayores dificultades están relacionadas con la obtención de materia 

prima, la tecnificación, la demanda y la competencia. Los aspectos que más aquejan al sector son las 

dificultades para la obtención de las materias primas (85%), seguido de cerca por la escasa o nula 

automatización de los establecimientos industriales (80%), porcentaje compartido con los 

inconvenientes para colocar la producción en el mercado. Por último, el exceso de oferentes o 

competencia en el sector constituye una contrariedad para el 75 % de los casos34.  

 

Figura 3: distribución porcentual de las principales dificultades o barreras que enfrenta el sector 

foresto industrial de Palo Santo (2015) 

 

Fuente elaboración propia en base a datos de las encuestas (n=13) 

                                                
 

 

34 Estos valores relativos indican la proporción de establecimientos que sufren cada una de las problemáticas, por lo cual la suma no es igual a 100%. 
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Por otra parte, llama la atención la escasa relevancia que se le otorga a las dificultades relacionadas 

con el personal poco calificado. 

Al realizar un sencillo ejercicio de deducción, a partir de los epígrafes antes presentados, se puede 

llegar a inferir que los pequeños establecimientos son los depositarios de los principales males - 

dificultades o barreras- que aquejan al sector de la industria de la madera y el mueble de Palo Santo.  

De esta manera, el aprovisionamiento de materia prima, el mercado, la tecnificación y la 

competencia son los inconvenientes más difundidos, según la percepción de los propietarios 

encuestados, en función de las diferentes dimensiones productivas-comerciales de los 

establecimientos.  

La reflexión anterior puede verse reflejada en la siguiente declaración: 

“…En resumen, es necesario encontrar una salida para el pequeño industrial, para 

que pueda continuar trabajando, con una rentabilidad que le permita proyectarse en 

el tiempo e insertarse en el trabajo formal. Para esto, habría que trabajar de manera 

integrada (el estado y los productores) y, así por ejemplo, solucionar el problema de 

ventas que es el tema que más estrago ocasiona a este sector […]”. (Entrevista 

personal a S. González, Secretaría de Comercio e Industria de Palo Santo, septiembre 

de 2015). 

  

CONSIDERACIONES FINALES 

No caben dudas que el sector foresto industrial forma parte de la génisis misma de la localidad de 

Palo Santo. Se puede afirmar que aún hoy, después de haber transcurrido más de 115 años del hecho 

fundacional que representó la llegada de las vías férreas del ramal C-25 del Ferrocarril Gral. 

Belgrano a este lugar, los vínculos sociales, culturales y económicos siguen fuertemente ligados a la 

actividad maderera.  

Los establecimientos relevados han sido el reflejo de un sector que congrega a numerosos actores, 

muchos de los cuales se hallan atomizados en la pequeña industria, con una planta de 

aproximadamente 5 operarios, con volúmenes de ventas que no superan los trescientos mil pesos 

anuales y sometidos a la gran volatilidad de los precios, tanto en los procesos de adquisición de las 

materias primas como en la venta de los productos finales. 

No obstante, en el seno de esta actividad, también conviven otras industrias con mayores volúmenes 

de producción y de ventas e, incluso, se ha podido advertir el caso de un establecimiento que supera 

el millón de pesos al año, con una planta de cuarenta trabajadores.  

En términos generales, resulta evidente que es un sector de la economía local que actualmente -al 

igual que en el inicio del siglo XX-, tiene alcances que llegan incluso a la esfera internacional, 

directa o indirectamente. No obstante, esta actividad económica,  aún a la fecha, continúa 

conjugando relaciones estructurales de producción y comercialización al margen del Estado, el cual a 

través de sus diferentes órganos de control y promoción -tanto en el orden local como nacional-, 

sigue siendo un actor con una débil o nula presencia en el ejercicio de garantizar la sustentabilidad 

del principal eje productivo de esta localidad. Ausencia que desde luego atenta con lo que a decir de 

Cuadra (2012), son las consistencias de la actividad maderera.  
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