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RESUMEN EJECUTIVO
 

Costa Rica es un pais de vocaci6n forestal, ya que el 70

porciento de su 8uperficie (3, 5 millones de hectdreas) est6

conformada por suelos con esta vocaci6n. 
De este total, por lo
 
menos 1,5 millones de heCt~reas podrian ser dedicadas a la
 
producci6n de madera en bosques secundarios y plantaciones

forestales. Este potencial, Bin embargo, no ha sido explotado, ya

que los bosques de 
todo tipo suman menos de la mitad de lo

posible, y no 
han sido manejados para aprovechar su potencial
 
econ6mico.
 

Las politicas gubernamentales, incluyendo las de comercio
 
internacional de productos forestales, han sido las causantes del
 
poco desarrollo del sector forestal y, en gran medida, los

culpables de la alta desforestaci6n. Las politicas de comercio
 
internacional de mayor impacto en el sector snn: 
la prohibici6n

de exportar trozas y los aranceles a la importaci6n de chapas y

madera contrachapada y aglomerada y otros productos forestales.
 

Este estudio demuestra que esas distorsiones causaron una
 
severa desprotecci6n a la producci6n de trozas (la actividad
 
silvicola), y una protecci6n nominal y 
 efectiva importante a la
 
producci6n de madera aserrada, una protecci6n efectiva exagerada
 
a la producci6n de chapas y madera contrachapada, y poca

protecci6n nominal y efectiva a la producci6n de muebles 
de todo
 
tipo.
 

Esos niveles de protecci6n fueron especialmente devastadores
 
para el 
bosque. El dueflo de la madera (junto con el maderero, en
 
alguna medida) recibe el 50 porciento o menos del valor que tiene
 
su producto a precios internacionales. A raiz de esto, los duefios
 
de bosque transfieren anualmente unos 412.500 millones a los
 
aserraderos y unos t2.100 millones a 
 las f~bricas de
 
contraThapados.
 

El hecho de que la madera en troza entre a los aserraderos a

precios depreciados en alrededor de un 50 porciento con respecto

a los precios internacionales y que la madera aserrada Be venda a 
un preclo 
 superior al que pagarian los compradores

internacionales sugiere que hay problemas serios de productividad
 
y eficiencia en los aserraderos costarricenses. Actualmente, el
 
pals no tiene una clara ventaja comparativa en esta actividad,
 
aunque eu potencial es prometedor. Adems de las transferencias
 
recibidas, los resultados indican que la decisi6n de aserrar la
 
madera en vez de exportar trozas causo p~rdidas en t~rminos de

excedentes econ6micos equivalentes a ¢t2.309 millones 
en 1992, y
 
que cada empleo generado en esa industria tuvo un costo en
 
excedentes econ6micos 
de €p610.952 al afio o el equivalente a dos
 
salarios dnuales.
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El mercado de contrachapados adolece de.serios problemas de
 
estructura: tanto la producci6n como la impcrtaci6n y

distribuci6n son realizados en condiciones tipicanente

monop6licas. La protecci6n efectiva de 1.230 porciento que recibe
 
esta industria (1& producci6n para el mercado nacional) a trav6s
 
de las distorsionee creadas por el gobierno se ha traducido en
 
Jugosas utilidades para las empresas fabricantes de
 
contrachapados, especialmente, la empresa monop6lica, utilidades
 
que son producto de las transferencias directas de los bolsillos
 
de los duefios de bosque, del gobierno, que lee transfiere unos
 
047 millones anuales a travds de loB CATs; y de los consumidores
 
de contrachapados, tales como los fabricantes de muebles y los
 
constructores de casas, quienes les transiieren unos 4:527
 
millones anuales. En total reciben anualmente la "bicoca" de
 
t1.000 millones. La decisi6n de no exportar trozas y producir

madera contrachapada, supuestamente para agregarle valor a la
 
materia prima forestal, caus6 p>rdidas econ6micas de t377
 
millones (13.963/m 3 ). En este caso cada empleo permanente

generado tuvo un costo econ6mico (en lugar de generar beneficio, 
al menos para pagar su salario) de 046.543 mensuales o casi dos
 
salarios. Parad6jicamente, el pais no goza de una ventaja
comparativa en la fabricaci6n de contrachapados; esta actividad
 
no es socialmente (econ6micamente) rentable.
 

La industria de transformaci6n secundaria (muebles) obtiene
 
muy buenas utilidades a pesar del efecto negativo que ejerce

sobre su rentabilidad la protecci6n a la madera aserrada,
 
contrachapada y aglomerada. Esta industria transfiere anualmente
 
un total de t2.700 millones a los aserraderos, fdbricas de
 
contrachapados y al gobierno. En cuanto su efecto sobre este
 
subsector, las politicas son un contrasentido, ya que esta
 
actividad goza de importantes ventajas comparativas, ventajas que

podrian ser ampliadas si la industria mejorara su tecnologia y su
 
control de calidad. Su potencial para generar empleo productivo,

excedentes econ6micos y divisas es halagador. Pero, para ]ograr
 
esto habrd que elifnar las distorsiones que actualmente afectan 
su competitividad. 

Estos costos econ6micos de las distorsiones tienen sus
 
precedentes. Wiens (1992) indica quo los resultados a lo largo de
 
una dtcada de prohibir la exportaci6n de trozas, en Malaysia

Peninsular, fue un incremento de un 24 porciento en la producci6n

de madera aserrada y en empleo, y una reducci6n en la producci6n
 
de troza del 15 porciento. Cada empleo generado en la industria
 
del aserrio, sin embargo, tuvo un costo, en t6rminos de
 
excedentes econ6micos, equivalente a 2,5 veces el salarlo anual
 
pagado; tambi6n tuvo costos en t6rminos de divisas equivalente a
 
7,5 salarios anuales; y en t6rminos de rentas del recurso
 
forestal equivalente a 15 salarios. Vincent (1992) obtuvo
 
resultados similares en Malaysia Peninsular, y Fitzgeral (1986) y

Lindsay (1989) llegaron a conclusiones similares en el caso de
 
Indonesia.
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Aunque difLciles de 
 cuantificar, las distorsiones ocasionan
otras pdrdidas econ6micas, 
a raiz de la male asignaci6n
recursos productivos que ocasionan, de los
 tanto dentro del sector como
fuera de 61. 
 Estas p6rdidas pueden superar las p6rdidas directas.
En el caso que nos 
ocupa, las distorsiones hacen 
que se asigne
mAs recureos productivos: tierra, 
mano de obra, capital, al
aserrio de 
 la madera 
de lo que es socialmente 6ptimo. 
Estos
recursos podrian 
ser dedicados 
a otras actividades 
con mayores
retornos econ6micos 
a la sociedad. Lo 
 mismo sucede con los
recursos que 
 son dedicados 
 a la fabricaci6n 
 de madera
contrachapada. En la fabricaci6n 
de muebles, sin embargo, sucede
lo contrario; las distorsiones hacen que 
 se dedique a esta
actividad 
 menos 
recursos productivos 
 de los socialmente
deseables. Bajo la 
 coyuntura tecnol6gica actual, el 
sector y la
sociedad ganarian mucho si 
 se eliminaran 
 las distorsiones
muchos recursos pasaran y

de las industrias de aserrio y los
contrachapados a la de muebles, incluyendo puertas y irentanas.
 

Quiz6 la mns importante iberraci6n en asignaci6n de 
recursos
ocurre con los suelos forestales. Al reducir en un 50 porciento 
o
mns el precio de la madera en pie, el 
 manejo de los bosques como
actividad econ6mica 
se torna menos competitiva con otros usos de
esas tierras, y, 
de alguna manera, los 
duehios convierten el
bosque en potreros 
 para ganado o en cultivos de baja
rentabilidad, 
como maiz, yuca, o frijoles. Desde el punto de
vista social esto ocasiona p6rdidas importantes, ya que el manejo
de bosques nativos y, 
m&s aun, las plantaciones forestales,
tienen retornos a la inversi6n decenas de 
 veces superiores a
estas otras actividades; pero las 
distorsiones gibernamentales
evitan que este potencial productivo se materialice.
 

El estudio concluye que la liberalizaci6n de los mercados es
indispensable para el desarrollo del sector, ya que le permitiria
al pais a aprovechar 
sus ventajas comparativas, generando empleo
productivo 
 (en vez del improductivo 
que ahora incentiva), y
excedentes econ6micos importantes.
 

Y para lograr los 
 objetivos de preservaci6n 
del bosque, y
generaci6n 
 de empleo productivo, producci6n 
 y excedentes
econ6micos en el sector forestal, el Estado debe:
 

Liberar la exportaci6n de madera en 
 trozas. Para ello
 se puede estipular que las 
 trozas deben proceder de
bosques bien manejados, y establecer un mecanismo para

constatarlo.
 

Eliminar el arancel a la importaci6n de chapas y madera
aserrada y contrachapada. Se 
 debe eliminar tambi~n el
impuesto selectivo de 
consumo 
que pesa sobre la madera

contrachapada y chapas.
 

Hacer todo 
 lo necesario 
para eliminar el monopolio y
las practicas monop6licas del conglomerado que fabrica
 
e importa madera contrachapada.
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Estimular la reconversi6n de los aserraderos.
 

Invertir en la investigaci6n de manejo y en la
 
consecuci6n de mercados para trozas y madera aserrada
 
de las especie5 costarricenses.
 

Establecer mecanismos para mantener bien informados a
 
los duefios de bosque sobre los precios de la madera y
 
lao oportunidades de mercado. Hacer lo mismo con las
 
distintas industrias de la madera.
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1. INTRODUCCION
 

Costa R~ca es un pais de solo 51.000 Km2 (5,1 millones de
 
hectdreas), que por ser Lauy montafioso y de superficie irregular,
 
un 70 porciento de sz: territorio, es considerado de vocaci6n
 
forestal o de conservaci6n y menos de un 35 porciento, de
 
vocaci6n agricola. A pesar de su vocaci6n forestal, la tasa de
 
dosforestaci6nl en Costa Rica es una de las 
 mds altas de Am6rica
 
Latina. Actualmente, alrededor del 50 porciento del drea con
 
vocaci6n forestal esta desforestada (1,65 millones de hectdreas)
 
y, a la tasa de desforestaci6n actual, se estima que en pocos

afios (12) desaparecerdn las 200 mil hectdreas de 
 bosque nativo
 
productivo que afin quedan.
 

De acuerdo con 
numerosos estudios (Stewart, 1992; Stewart 
et. al., 1993; SoAthgate et. al., 1994) la alta tasa de 
desforestaci6n experimentada Am6rizz Latinaen (incluyendo Costa 
Rica) se debe, en 
gran medida, a jue las distorsiones del
 
comercio internacional de productos forestales deprecian 
el
 
bosque, haci~ndolo menos competitivo con otros usos del suelo.
 
Estos estudios sefialan que la distorsi6n de mayor relevancia ha
 
sido la prohibici5n de exportar productos forestales de poca

elaboraci6n, como madera aserrada y madera en trozas, 
ya que 
causa una drdstica reducci6n en el valor de la troza y de la 
madera en pie (los drboles), producto de obligar al duefio del 
Arbol a vender la materia prima forestal en un mercado muy
 
pequeno y muy limitado en cuanto a su capacidad de'.proceso y de
 
uso de esos materiales.
 

Esos estudios encontraron que los duefios de bosque 
en
 
Bolivia, Costa Rica y Ecuador reciben solamente entre un 10 y un 
40 porciento del precio que pagaria el mercado mundial por su 
producto, y que en estas circunstancias el manejo del bosque

natural productivo rara vez puede competir con otros usos de la
 
tierra, como la ganaderia o la producci6n de granos, tabaco o
 
citricos (para mencionar algunos), y el productor, muy

frecuentemente, opta por destinar el suelo a otros usos -liquidar

el bosque-, con o sin permiso oficial. 

Del estudio de Stewart (1992) se concluye que Costa Rica 
tiene una enorme ventaJa comparativa en la producci6n de madera 
bajo el sistema de plantaciones, tanto con especies nativas como 
con ex6ticas, y que bajo un esquema de mayor libertad empresarial 
(de poder sembrar, manejar, cosechar y vender libremente la 
madera, tanto interna como externamente) muy pocas actividades 
agricolas o ganaderas podrian competir con lo que 61 llama la 
agricultura de drboles". Sin embargo, la3 politicas forestales
 

1 La tasa de desforestacib, ha sido estimada tradicionalsente en unos 60.000 ha/aho; sin ebargo, )aD5F 
Ia estil6 en 32.000 ha/a~o para el periodo 1950-87, la CCT la esti@6 en 41.500 halao para el periodo 1973-89, 
y la DGF (Cyrus) Ia esti@6 en 07.947 h/a~o para el periodo 1987-92. 
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que regian el sector hasta octubre de 1993, fecha en que se
 
oficializa una nueva politica forestal, eran completamente
 
disuasorias a toda irversi6n privada en la actividad.
 

Varios acontecimientos mundiales recientes hacen presagiar
 
que durante muchas d~cadas venideras el mundo se encontrard ante
 
una demanda creciente de productos forestales, incluyendo los
 
hechos con maderas tropicales (como las costarricenses), y una
 
oferta, cada vez mds reducida o contraida (P6rez-Garcia, 1992;

Neilson, 1993). Esto implica que la demanda y los precios de
 
maderas tropicales aumentardn constantemente, y representa una
 
oportunidad de oro para el sector forestal costarricense, el cual
 
podria producir maderas finas, de alto valor, en igual o menor
 
tiempo que el requerido por Chile. Nueva Zelanda o Canad6 
grandes exportadores mundiales- para producir una especie de
 
menor valor, como el pino radiata en Chile.
 

El objetivo general de este estudio es determinar c6mc
 
inciden las medidas de politica de comercio internacional de
 
productos forestales sobre las relaciones econ6micas dentro del
 
sector forestal costarricense. Las finalidades especificas

incluyen identificar todas aquellas distorsiones en el comercio
 
exterior que inciden sobre el valor del bosque; determinar c6mo
 
influye el regimen actual de comercio internacional sobre la
 
estructura de precios de productos forestales y la rentabilidad
 
de las diferentes formas o actividades de procesar la madera;
 
calcular los indices de protecci6n de la diferentes actividades
 
de la industria forestal y estimar las transfarencias entre
 
diferentes sectores: consumidores, duehos de bosque, gobierno e
 
industriales; pronosticar la estructura industrial -el conjunto

de actividades procesadoras- que prevaleceria bajo un esquema de
 
libre comercio; e identificar claramente aquellas actividades en
 
las cuales el sector posee o podria poseer una ventaja
 
comparativa o competitiva.
 

1.1. Antecedentes
 

La alta desfcreetac16n experimentada en Costa Rica ha estado 
y estd intimamente ligada con los procesos de cambio de uso de 
las tierras originalmente forestales. Hay que recordar que
durante las d6cadas del 40, 50, 60 y 70, y afin despu6s, el 
gobierno de turno alentaba a los ciudadanos sin tierra, 
especialmente campesinos o personas con inclinaci6n c necesidad
 
de sembrar la tierra, a invadir los bosques y hacer "mejoras" 2
 

2TOsi (1992) dice que ]iLey de Inforeaci6n Posesoria 'prosueve la desforestaci6n come el unico raa 
[sic] de aejorar las tierras baldios y asi obtener titulo. No permita retener el bosque natural bajo sanejo 
para producir o para proteger la tierra con prop6sitos sociales. Conforee a esta ley anacrtnica, la DGF no 
peraite la inscripci6n de bosques en el Rkaisen Forestal sin titulo ni el aprovechamiento de Arboles para su 
venta sin titulo coeprobado alas tierras. 
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para luego tener la opci6n de ser propietario de una parcela

suficientemente grande. De esta forma 
un gr:an nmero de
 
campesinos (y otros ciudadanos en menor nnmero, pero con mgs

Area, especialmente ganaderos) fueron tumbando 
 los bosques y

convirti~ndose en duefios de esas tierras con vocaci6n forestal.
 

Al igual que 
en la mayoria de los paises tropicales

latinoamericaenos, durante el proceso de colonizaci6n, la madera
 
fue quemada, vendida (menos del 20%) 
a un precio casi regalado o
 
canJeado por un camino de mala calidad, a un grupo de ciudadanos,
 
llamados madirrog. Estos sefiores se encargarian de quitarle el
 
estorbo al agricultor, para transportar y luego venderlo a
 
aserraderos ubicados, mayoritariamente, en la meseta central.
 

Aunque se puede afirmar con alto grado de certeza que la
 
situaci6n ha cambiado mucho, este proceso de colonizaci6n afin no
 
ha llegado a su fin en 
Costa Rica, ain cuando las tierras
 
agricolas estdn todas ocupadas. Es mns, se estima que afin en
 
1992, el 60 porciento de la desforestaci6n ocurr16 en fincas
 
pequefias, localizadas en tierras de vocaci6n forestal en (dreas

remotas), en las cuales los agricultores seguian haciendo
 
pastizales para ganado y sembrando cultivos de subsistenia.
 

El proceso de colonizaci6n por campesinos y ganaderos fue
 
muy activo durante 1950-84, periodo en el cual el 6rea dedicada a
 
la agricultura pas6 de un 4 a un 12 porciento del 
 territorio
 
nacional, mientras que el drea de potreros paso de un 12 
a un 33
 
porciento. Todo cste incremento ocurri6, desde luego, a expensas
 
del bosque nativo3 .
 

El bajo valor del bosque se tradujo en un gran desperdicio y

baja utilizaci6n de la materia prima forestal. Se estima 
que afin
 
en los 90 solo un 30 porciento del volumen en pie es aprovechado.

Todo lo dems, es desperdiciado en el bosque y en los
 
aserraderos4 . Las trozas de menos de cuatro varas de 
 largo

(3,35m) o 40cm de digmetro rara vez Lon transportadas para su
 
aprovechamiento. Esto ocurre, en parte, por la larga tradici6n de
 
utilizar o demandar piezas de 
madera de cuatro varas o mds, y

porque los aserraderos, por no haber sentido la necesidad, no han
 
estado equipados para aserrar madera de didmetros menores. 
 "
 

En Costa Rica una serie de circunstancias han contribuido a
 
que el bosque y la madera tengan poco valor. En un principio, con
 
las fronteras virtualmente cerradas, lo poco que se aprovechaba
 
del proceso de coionizaci6n saturaba el mercado nacional, a pesar

de los desperdicios en los aserraderos. Los aserraderos podian

obtener todo el material que quisieran a precios "regalados". De
 

3 Esto por cuanto senos del 351 del territorio tiene vocacifn agricola a ganadera, y ya para 1.84 
habia un 48Z dedicado . estas a.tividades. 

4 La CCT y WRI (1991) estisaron aue', araiz de la desforestac!6n, entre 1970 y 1989 el recurso
 
forestal oriaario se depreci6 en mks de (100 000 millones (de 1984).
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ahi que los dueftos de tierra con y sin bosque nunca consideraron
 
el aprovechamiento del bosque o la producci6n de madera 
como una
 
opci6n o actividad econ6mica a ser considerada.
 

EstE 8ituaci6n contlnu6 
hasta 1969 cuando, a raiz de la
 
advertencia de varios sectores sobre la 
vertiginosa y peligrosa

desforestaci6n, se 
 redact6 la primera Ley Forestal y se cre6 la
 
Direcci6n General Forestal. 
Esta ley que exigia un permiso para

talar cualquier drbol, sea este plantado o no por el propietario,
 
y prohibia el exportaci6n 
de un gran nfunero de productos

forestales, tampoco consider6 la silvicultura como una
 
alternativa del uso del suelo; o 
 sea, dentro de ella, la
 
producci6n de madera no 
 era una actividad econ6mica como tantas
 
otras basadas en 
el suelo. De ahi que todos sus lineamientos
 
servian mas bien como un disuasivo a la inversi6n en manejo o

plantaci6n de bosques. 
A partir de 1969, pues, se sentaron las

bases legales para continuar con la destrucci6n de los bosques.
 

1.2. Metodologia
 

La metodologia aplicada en este estudio para alcanzar los
 
objetivos antes apuntados se apoya fuertemente en la teoria de
 
comercio internacional y utiliza 
 varios de los indices y

procedimientos desarrollados y aplicados por Scandizzo y Bruce,

1980; Pearson y Monke, 1987;, y Tsakok, 1990. 
 1.
 

En la teoria de comercio internacional, todos los bienes
 
transables, a sea, que pueden 
 ser comercializados
 
internacionalmente, tienen un precio de frontera, que equivale al
 
precio que pagarian los compradores extranjeros 
por un producto

nacional, puesto en un punto determinado dentro del pais 
o a lo
 
largo de su frontera (un puerto, aeropuerto, puesto fronterizo
 
terrestre); o el precio que 
 tendrian que pagar los importadores

nacionales por un producto extranjero puesto en un puerto o
 
llevado a algdn punto dentro del 
 pais. De ahi que los productos

exportables tienen un precio 
de frontera equivalente al precio
FOB (free on board = libre en cubierta del barco), mientras que
el de los importables es equivalente al precio (cost,CIF 

insurance and freight = costo, seguro y flete).
 

De la teoria y la metodologia se derivan dos indices que son
 
muy utiles para determinar los grados de distorsi6n en los
 
mercados y los precios y para calcular los efectos de dichas
 
distorsiones: el coeficiente de protecci6n nominal (CPN) 
y el
 
coeficiente de protecci6n efectiva 
 (CPE) a su8 respectivas tasas 
(TPN y TPE). 

El CPN 
es igual al cociente entre el precio dom6stico
 
(nacional) y el de frontera (Pd/Pr). Un CPN mayor gue uno indica
 
que las medidas de politica (prohibici6n de importaci6n, arancel
 
para un importable 
o un subsidio para un exportable) han hecho
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que el precio interno (dom6stico) sea mayor que el precio de

frontera, y han conferido de hecho una protecci6n, un subsidio, a

los productores de dicho bien. Un 
CPN inferior a uno indica todo

lo contrario, que los productores reciben un precio inferior 
al

de frontera, 
y esto equivale a pagar un impuesto. Un CPN igual 
a
 
uno indica que no hay distorsi6n en el mercado del producto 
 (o

que las distorsiones se compensan) y que 
 los productores no son
 
subsidiados ni pagan un impuesto.
 

El CPN solo 
 toma en cuenta las distorsiones en el mercado
del producto; 
 las de los mercados de insumod que intervienen en
 
la producci6n no son tomados 
en cuenta. De ahi la utilidad del

CPE. Este es equivalente al cociente de valor agregado dom6stico
 
y el valor agregado a precios de frontera:
 

VAd Pd - 19 Qi 
- - fiQQ
VfVA-7-P-:-Tpf i 

donde:
 

Pd = precio dom6stico del producto,
 
Pd±= precio dom6stico del insumo transable,

Qi = cantidad utilizada del insumo transable,
 
Pr = precio de frontera del producto,
 
Pri= precio de frontera del insumo transable.
 

Un CPE >1 indica que el valor agregado a precios dom6sticos
 
es mayor que el determinado internacionalmente y, por lo tanto,
 
que los insumos dom~sticos (mano de obra, tierra, cierto capital,

talento gerencial) reciben una retribuci6n (a raiz de las

distorsiones en 
los mercados de los insumos transables y
producto) mayor que el que recibirian si 

del
 
los mercados no


estuvieran distorsionados. 
Un CPE <1 indica todo lo contrario; y
un CPE = 1 indica que no hay distorsi6n en ambos niveles de
mercado o que los que hay cada
en nivel se compensan

perfectamente, dando como resultado un valor agregado a precios

domsticos igual al que se da a precios de frontera.
 

En este estudio, para estimar los precios de 
 frontera, es
necesario determinar si el pais es un importador o exportador

neto del producto o si 1o seria en ausencia de 
 las distorsiones

existentes. 
Si es (o seria) un exportador neto -como en el caso

de trozas tropicales, madera aserrada o puertas de maderas finas-, el precio de fruntera seria equivalente al precio FOB pagado
por (o que 
pagarian) compradores extranjeros, mientras que el
precio domstico es igual a este mismo 
precio mds los subsidios

otorgados en 
la forma de CAT. En el caso de trozas, el pais seria
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exportador neto de algunas especies; sin embargo, como es 
prohibido exportar madera en esta forma no hay reportes de
 
precios FOE pagados. Esto hace que sea necesario estimar lo que
 
pagarian los compradores por estas trozas. Una forma de obtener 
este dato es aJustando lo que pagan por trozas de la misma 
especie exportadas de otros paises tropicales latinoamericanos. 
Desafortunadamente, esta infcrmaci6n tampoco existe, ya que todos
 
los paises latinoamericanos prohiben exportar madera en troza.
 
Estos hechos obligan a recurrir a un m~todo menos id6neo, que
 
consiste en ajustar los precios pagados por -species de similar
 
caracteristica y valor, exportados de Africa a Europa. El ajuste
 
consiste en calcular la diferencia en el costo de transporte
 
entre Africa y Europa y entre este continente y Costa Rica,
 
ademds de los precios y castigos anticipables por diferencias de
 
calidad entre las especiez africanas y asidticas y las
 
costarricenses.
 

En el caso de la madera aserrada, Costa Rica seria un
 
exportador neto de varias especies tropicales. Pero, como la
 
exportaci6n de dicho producto fue prohibida hasta agosto de 1992,
 
hay poca informaci6n de precios FOB de exportaci6n.

Afortunadamente, Brasil exporta madera aserrada de muchisimas
 
especies similares o iguales a las costarricenses, y se pueden
 
ajustar dichos precios para estimar el precio de frontera a nivel
 
de Lim6n o la meseta central costarricense.
 

Para los otros productos como madera contrachapada
 
(plywood), puertas o muebles si existen los precios de
 
importaci6n o exportaci6n, lo que facilita la estimaci6n de los
 
precios de frontera. La madera contrachapada presenta algunos
 
problemas con los ajustes necesarios por la diferencia de calidad
 
entre los varios productos importados y entre estos y los
 
producidos dom6sticamente.
 

La metodologia utilizada para estimar la rentabilidad
 
econ6mica de las diferentes actividades dentro del sector
 
industrial forestal consiste en obtener, de las empresas, costos
 
de producci6n con los insumos transables separados de los no
transables. Esto implica depender enteramente de la colaboraci6n
 
de las empresas, y estar sujetos a la cantidad y calidad de
 
informaci6n que ellos decidan proveer. En muchos casos, por falta
 
de informaci6n directa, hay que estimar muchos rubros por la via
 
indirecta, recurriendo a informaci6n ya conocida o infiriendo
 
algunos datos con base en la experiencia.
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2. EL SECTOR FORESTAL COSTARRICENSE
 

El prop6sito del presente capitulo es presentar un bosquejo

del sector forestal costarricense, iniciando con una
 
caracterizaci6n de los distintos subsectores, continuando con la
 
importancia econ6mica del sector y finalizando con un recuento de
 
las principales medidas de politica que distorsionan las
 
relaciones dentro del sector forestal.
 

2.1 Caracterizaci6n del Sector Forestal
 

Antes de analizar las distorsiones que afectan el comercio
 
internacional de productos forestales y calcular sus impactos a
 
diferentes niveles, es conveniente presentar el perfil del sector
 
forestal para estar todos conscientes de su realidad y sus
 
posibilidades frente a los cambios de politica que puedan ser
 
recomendados. En la Secci6n 2.1.1 se tratar6 de presentar una
 
especie de inventario del recurso forestal actual y su futuro
 
potencial; en la 2.1.2 se hard lo mismo con el recurso humano o
 
empresarial con que cuenta el sector; en la 2.1.3 se presentard
 
un perfil del sector industrial, y en la 2.1.4. se discutir6 la
 
estructura de los diferentes mercados que conforman el mercado
 
forestal.
 

2-1.1. El Recurso Forestal
 

De acuerdo con las estimaciones de WRI/CCT (1992), el 6rea
 
de bosques naturales primarios y secundarios, ubicados fuera de
 
los parques y reservas de absoluta protecci6n, sin incluir
 
alrededor de 40.000 ha de manglares, es de aproximadamente 2,52
 
millones de hectdreas (49,5% del territorio nacional). El
 
Departamento de ManeJo y Producci6n Forestal de la DGF, sin
 
embargo, determin6 en julio de 1992 que la cobertura boscosa era
 
de solo 1,55 millones de hectdreas (30,5% del territorio 
nacional). El Cuadro 2.1 muestra que las discrepancias entre las 
doe estimaciones son importantes solo en cuanto al Area de 
bosques protegidos y bosques secundarios. 

De acuerdo con el CCT y Tosi (1991, 1992), 1,832 millones de
 
hectdreas de bosques (36% territorio) se encuentran en la
 
clasificaci6n VIII de SEPSA y solo sirven para protecci6n, a
 
pesar de que una parte de estos ya ha sido intervenido. Hay un 20
 
porciento del territorio, o unas 1,018 millones de hectdreas que,
 
por su clasificaci6n, debieron haber quedado con bosques, pero

han sido desforestadas para usos no sostenibles, como la
 
agricultura y la ganaderia.
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Cuadro 2. 1. Estimaciones de la cobertura forestal de Costa Rica en 1992, (ha) 

Dr. J. Tosi Y CCT
 

Usos del Suelo DGF Actual Potencial 
-------------------------------------------------

Bosouea de Protecci6n (Suelos de Clase VIII) 

.En Areas protegidas 
Bosques fuera de 
Areas protegidas 3/ 

893.325 

433.374 

496.000 1/ 1,832 millones 2/ 

Area amortiguamiento 215.100
 
Sub-total 1.541.799 1.343.000
 

Bosgues de Producci6n (Mejor tipo de suelo)
 
Bosques primarios

de producci6n 218.274 192.000 
 192.000
 

No intervenidos 146.274
 
Intervenidos 4/ 72.000
 

Bosques secundarios 155.380 421.000
 

1,47 millones 5/
Bosques plantados 74.196 33.000
 

Otros Usos del Suelo
 
Manglares n.r. 40.000 40.000
 

Suelo forestal en agricultura n.r. 1.018.000 6/
 

Area no especificada 
 34.000
 

Total 1.556.275 3.568.000 
 . 

1/ 470 oil en parques nacionales y reservas y 26 oiI en reservas biol6gicas privadas.

2/En suelos de clase VIII (SEPSA), tieneen capacidad de protecci6n solaaente.
 
31 La estimaci6n de Cyrus tue de 395.650.
 
4/De estos hay 50 000 registrados bajo eanejo en IaDGF desde 1986.
 
5/lnluye el suelo forestal en iaagricultura.
 
6/Suelos revertibles d la actividad forestal.
 

n.r. = no reportado.
 

Fuente: DSF y Tosi, 1992.
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El consenso es que actualmente los bosques de producci6n,
 
intervenidos y sin intervenir, solo cubren entre 192.000 y
 
218.000 hectAreas5.
 

Tosi (1992) sefiala que los bosques primarios en tierras de
 
producc16n forestal son de elevada productividad en biomasa, y
 
que con un manejc sostenible la producci6n por crecimiento (sin
 
disminuir el capital o "growing stock") de los bosques primarios
 
que quedan (192.000 ha) puede alcanzar f6cilmente un promedio de
 
10/m 3/ha/aho (1,92 millones de metros cibicos anuales) durante
 
todo el primer turno de 50 afos. Este monto supera en mucho la
 
estimada demanda actual para coneuino interno. Es decir, sin
 
incluir la producci6n de bosques secundarios y su probable
 
aumento en Area, existiria un sobrante apreciable de materia
 
prima con que alimentar una industria de exportaci6n. Y, si se
 
extendiera el Area de bosque natural mixto bajo manejo a la
 
mayoria de las tierras de pura vocaci6n forestal, habria un
 
enorme potencia] para producir madera, tanto para el mercado
 
interno como para la exportaci6n.
 

Tambi~n sefiala Tosi (1992) que los bosques secundarios (los
 
bosques invasores formdndose, 1-10 afios de edad y los bosques
 
secundarios de ms avanzada edad) deben ser considerados como los
 
bosques principales de producci6n del futuro cercano. Su
 
potencial es enorme, no solo por su drea total actual y las altas
 
tasas de crecimiento neto de biomasa en ellos,' sino porque se
 
establecen y se regeneran casi sin costo directo, estdn en manos
 
privadas y son mds accesibles que los bosques primarios
 
restantes. Se estima que estos bosques, que ocupan
 
mayoritariamente tierras de las Clases V, VI y VII de la nueva
 
clasificaci6n oficial de SEPSA, pueden tener (conservadoramente)
 
un incremento promedio anual de 8m3 /ha/afio, con solo manejo
 
extensivo, y hasta 16m 3/ha/afo, bajo manejo intensivo.
 

Bajo manejo intensivo, la mitad de los bosques secundarios
 
3
actuales produciria unos 3.368.000 m de madera por ailo, y la
 

otra mitad, sin manejo puede afiadir un promedio de 1.688.000
 
metros cfabicos anuales al capital forestal del pais. Esto da un
 
total de 5.056.000 m3 anuales de crecimiento, sin considerar lo
 
que producirian las nuevas tierras forestales que llegarian
 
producto del abandono de tierras degradadas por la ganaderia.
 
Esto indica que todos los bosques naturales actuales, sin
 
considerar los manglares o las plantaciones forestales, pueden
 

5 Unas 210.000 ha del Area resanente del bosaue cotercial se encuentra en fincas del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) y no menos del 151 estl en Reservas Indigenas, prisordialeente en las regiones 
forestales Atllntica y Pacifico Sur. Esto indica que no senos del 581 del recurso forestal se encuentra en 
areas de ieportancia social, y su desarrollo y aorovechatiento requerirl de una fuerte coordinaci6n 
interinstitucional. El otro 421 se encuentra distribuido en las distintas Reservas Forestales (que, por hoy, 
requieren deplanes de eanejo para ser aprovechadas) cuyo rtgiaen de propiedad es fundamentalmente privado en 
terrenos particulares fuera del rdgisen legal forestal de las Reservas (Tosi, 1992). 
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genevrr alrededor de 6.976.000 m3/afio de materia prima lefiosa
 
para una inmediata industrializaci6ne.
 

Comogici-6n de los bosaues_ 
Como hasta el momento no se ha hecho
 
un inventario forestal nacional, no se 
sabe a ciencia cierta cual
 
es la riqueza de los bosques en trminos de volumen de madera de
 
las diferentes especies. Los entendidos en 
la materia usualmente
 
hablan de un volumen aproximado, por zona, de especies (grupo) de
 
muy alto, alto, mediano y bajo valor, pero no de volumen por

especies individuales. La ignorancia no es total, sin embrago. Se
 
han hecho algunos esfuerzos aislados por mejorar la informaci6n y

el conocimiento con respecto a la composici6n de los 
bosques. El
 
proyecto COSEFORMA hizo, entre agosto 1992 y mayo 1993 
un
 
"Inventario Forestal" de la Zona Norte, una Area de inventario de
 
5.600 Km2 (11% del territorio nacional, y 15% de los bosques
 
existentes).
 

El levantamiento dasom6trico de los bosques naturales, que
cubri6 cuatro tipos de bosque: bosque natural virgen, bosque

natural intervenido, bosque natural secundario y potreros, arroj6

los voldmenes que se indican en el Cuadro 2.2.
 

Cuadro 2.2. Resultado del levantamiento dasomtrico de los
 
bosques de la Zona Norte, DAP >/ 30cm, 1993
 

Tipo de V 0 L U M E N 
 T 0 T A L Volumen
 
bosque
 

Utilizable No utilizable 
 Total
 
m3 m3 m3 m3 /ha 

Virgen 3.028.912 
 354.969 3.383.650 146,3
 

Intervenido 3.700.800 478.800 4.179.200 104,5
 

Secundario 587.850 
 91.950 679.800 45,3
 

Potrero 571.500 
 17.500 581.750 23,6
 

Fuente: COSEFORMA, 1993
 

6Con un buen anejo, los bosques secundarios tienen un iltisio potencial para abastecer una variedad de
 
peque~as, sedianas y grandes industrias, tanto para consuao interno coso pari la exportaci6n, pero iacalidad 
de industria requerida casi no existe todavia en el pais. 
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El levantamiento tambidn indic6 que el n-amero de Arboles 
promedio por hectgrea, con DAP>/ 30cm en el bosque virgen es de 
61,7, mientras que en el intervenido es de 56,7, en el secundario 
22,3, y en los potreros 10,1 (Cuadro 2.3). 

El volumen por hectdrea mantiene una relac16n similar; el
 
bosque virgen contiene unos 146m3/ha, de los cuales el 90
 
porciento es de especies utilizables; el volumen baja a 104m3/ha
 
en el bosque intervenido, pero el porcentaje utilizable se
 
mantiene; el bosque secundario tiene un volumen considerablemente
 
menor (45m3/ha), pero con un 90 porciento de especies
 
utilizables.
 

Cuadro 2.3. Niimero de Arboles con DAP > 30cm y volumen por
 
hectdrea en la Zona Norte, 1993
 

Tipo de Bosque E S P E C I E S Total
 

Utilizables No utilizables
 

Nfimero de Arboles por hect~reA
 

Natural (Virgen) 52,3 9,5 61,7
 
Intervenido 48,0 8,6 56,7
 
Secundario 17,4 4,9 22,3
 
Potrero 9,7 0,4 10,1
 

Volumen Por hect~rea
 

Virgen 131,0 15,3 146,3
 
Intervenido 92,5 12,0 104,5
 
Secundario 39,2 6,1 45,3
 
Potrero 22,9 0,7 23,6
 

Fuente: COSEFORMA, 1993
 

En el Cuadro 2.4 se presenta una lista de las 10 especies
 
que aporta el mayor volumen, individualmcjnte, a la composici6n
 
total de los bosques de la Zona Norte. Ah se observa el
 
predominio de Gavildn, Tamarindo, Almendro, Botarrama y Caobilla
 
en el bosque virgen. En el intervenido la composici6n empieza a
 
cambiar; se incrementa el Tamarindo y aparecen otras especies
 
como Queros6n, Ojoche, Cocobolo, y baja la participaci6n de
 
Caobilla y Botarrama. En el secundario la Caobilla desaparece y

predominan Tamarindo, Ojoche, Chilamate, especies que en los
 
otros no eran de mayor importancia, excepto el Tamarindo. En los
 
potreros vuelve a predominar la Caobilla, Almendro, Tamarindo y

especialmente Laurel. En cada caso, y a pesar de que en Costa
 
Rica se observa mds de 102 especies en los bosques, las 10
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especies mds abundantes contribuyen el 55 porciento o mds del
 
volumen total por hectdrea.
 

Cuadre 2.4. Composici n de !as basques de la Iona Norte, 1993 (valor porcentual) 

Especie Bosque natural Bosque natural Basque 
---

natural
 
virger iaterveido secundaria Potreros
 

I 
No. Arboles Volumen No. arboles Volueen No. Arboles Voluien No. arboles Volumen 

Gavilln 19,7 17,0 19,2 18,8 12,4 11,3 5,2 
- --

5,3

Caobilla 2,9 9,7 1,3 2,2  3,3 12,2

Almendro 1,1 7, 1,2 7,4 0,5 4,7 2,8 
 9,8

Taaarinda 2,8 7.2 47 13,0 4,9 
 154 5,4 8,9

Botarrama 2,2 6,9 2.5 3,9  2,5 5,5
 
Areno 1,3 3,8 -  - -
Paleta 1,7 3,1 1,7 1,8 1,2 2,3 -
Jicaro 0,1 1,9 -  - -

Fruta D. 2,4 I,' - -

Guerasn 1,7 1,6 2,4 3,1 2,3 3,7 -

Djoche - - 1,5 
 2,7 0,6 4,9 2,1 5,1
 
Cocobolo - - 0,4 2,3 - - - -

Chilamate  - - 0,5 4,1 --

Botija  - - 0,5 4,0 - -

Tostado  - " 0,4 3,0 - -
Zapote - - 2,2 2,6 - -

Laurel - -  - - 47,9 13,9
 
Leche de vaca - - 1,04 1,49 
 - -

Corteza - -  - 1,1 2,5 
Cedra -  1,7 2,4

Lagarto -  " - 5,6 2,2 

-

Total 35,9 60,6 35,94 56,6B 25,5 56,0 77,6 67,6
 

$ Ordenado par volumen. 

Castillo (1991) estableci6 parcelas de muestreo permanente
 
para obtener informaci6n sobre la composici6n del bosque entre
 
diferentes sitlos (bloques) de la "Peninsula de Osa (Zona Sur):

Estero Guerra, Dos Brazos del Rio Rinc6n, y Los Mogos (Cuadro

2.5). Estos bloques son ee bosque natural sin intervenir, de
 
aproximadamente 78.000 hectdreas, que 
se encuentran dentro de la
 
reserva forestal Golfo Dulce.
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Cuadro 2.5. Cotposici6n de los bosques de la Zona Sur, solo especies comerciales y DAP ) 
30cm, 1990 

Noabre coaun Bloque I Bloque 2 Bloque 3 Prosedio
 

No. Arboles Volueen No. Irboles Volumen No. Arboles Volueen No. Arboles VolusEn
 
I @3/hiW 3/ha .3/ha .31ha 

Baco 10,0 20,3 5,8 15,2 0,6 2,8 5,5 12,6 
Kasicarhn 5,5 16,7 7,2 16,1 - - 4,2 10,9 
Bateo 6,8 14,2 - - 1,9 4,9 2,9 6,4 
Cerillo 10,0 10,8 4,2 5,3 - - 4,7 5,4 
Sapot6n 
Miguelario 

4,2 
4,2 

8,B 
6,5 

4,5 12,8 
-

-

-
- 2,9 

-
7,2 
-

Chiricano triste 2,8 7,9 0,5 12,1 - 1,1 6,7 
Mayo 3,2 5,8 - - -
Carey 1,5 5,2 - - - -
Nispero Chicle 1,e 4,6 - 2,0 4,4 1,2 3,0 
Cedro Dulce - - 5,B 7,9 3,5 5,5 3,1 4,5 
Amargo - - 5,5 7,4 - - - -
Cedro Maria - - 3,2 8,6 - - -
Chiricano - - 3,2 9,2 1,3 3,2 1,5 4,1 
Vinillo - - 3,0 3,3 - - - -
Nazareno - - - - 10,0 3p,7 3,3 10,2 
Camibar - - - 4,2 7,8 - -
Mayo 
Pocora 

.-.... 

...- 6,2 - -

Caracolillo - - - 2,8 5,7 - -

Pejiballe .... 1,6 2,8 -

Subtotal de 10 especies 50,0 102,9 42,9 97,9 27,9 74,0 30,4 71,2
 

Total B8,9 150,6 83,0 150,7 44,s 93,0 72,2 131,4
 
-

Porcentaje de 10 especies 561 681 511 641 62? 791 421 54? 
-

8 Ordenado par volumen.
 
Fuente: Castillo, 1991.
 

Como el muestreo detect6 una alta variaci6n de la 
composici6n a traves de los bloques (el Bateo o Carapa 
guianensis, por ejemplo, es muy abundante en el Bloque 1 pero 
escaso en el 3 e inexistente en el 2), se calcul6 el promedio de 
los tres para obtener un indicador de la composici6n de esos 
bosques. Seg-an el indicador, en la Zona Sur predominan las 
siguientes especies: Nazareno, Baco o Lechoso, Caobilla o Bateo,
 
Masicarin, Zapot6n y Chiricano triste; y solo 10 especies
 
representan casi el 80 porciento del volumen comercial por
 
hectdrea.
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Los siguientes datos, procedentes de dos 6reas demostrativas
 
de manejo de bosque natural 
de CATIE en la Zona Atlintica,

aportan un poco de informaci6n acerca de la composici6n 
de los
bosques de dicha zona (Cuadro 2.6). La finca se encuentran enTirimbina de Sarapiqui, 200 m.s.n.m.. El bosque fue explotado por
8u duefio en dos ocasiones antes de elrealizarse inventario, 
segun el cual hay por 17
hectdrea: especies comercialeB, 11,2

6rboles y 24m3. En otra (Fincafinca Corinto) de bosque virgen,
ubicada en La 
Uni6n de Pococi a 300 m.s.n.m., hay por hectArea:
 
18 especies comerciales, 11,3 drboles y 30m 3 - especie
La 

comercial principal en ambos sitios es Gavil.n.
 

Cuadro 2.6. Indicadores de la composici6n de los bosques de la
 
Zona Atlintica, DAP >,/ 60cm, Estaci6n Experimental
 
Tirimbina, 1993
 

Volumen
 
Nombre Comian 
 Nombre cientifico m3 /ha
 

AJillo Pithecellobium elegans 
 0,35

Amarguillo Aspidosperma cruentum 
 0,16

Areno Qualea sp. 
 0,17

Botarrama 
 Vochysia ferruginea 2,10

Caimito 
 Pouteria campechana 2,23

Canfin Tetragastris panamensis 0,24
Caobilla 
 Carapa guianensis 
 0,64

Cedro manteco Papirira guianensis 0,38

Corteza Tabebuia crysantha 0,09

Fruta 
 Virola sebifera 
 0,39

Gavildn Pentaclethra macrobola 
 12,9

Guabo 
 Inga coruscans 
 0,66

Jicaro Lecythis ampla 
 0,79

Laurel mastate Hernandia didmantha 
 0,34
Lorito Humiriastrum diguense 
 1,43

Manga larga Laetia procera 0,51
Mani Minquatia guianensis 0,14
Mani pltano - Vitex cooperi 0,49
Paleta Pterocarpus hayesii 0,11

Peine de mico 
 Apeiba membranaceae 
 0,48

PeJiballe 
 Hirtella triandra 
 0,95

Pil6n 
 Hieronyma alchomoides 0,39

Roble 
 Terminalia bucidiodes 
 0,05

Roble coral Terminalia amazonia 
 0,66

Sapotillo Pouteria sp. 
 0,15

Spachia Spachea correa 
 0,06
 

Nota: Intervenido dos veces antes de "ealizarse el inventario.
 
Fuente: Proyecto CATIE, COSUDE, DGF, ODA.
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Las cuatro zonas principales productoras de madera de bosque

natural son: Zona Norte, Zona Atldntica y Pacifico Sur. Aunque la
 
informac,6n suministrada hasta ahora no es completa, se podria

utilizar para estimar, por zona, el volumen de madera de cada
 
especie. El Cuadro 2.7 presenta un resumen de esa estimaci6n para
 
la Zona Norte.
 

Cuadro 2.7. Estimaci6n del volumen de madera existente en los
 
bosques de la Zona Norte, 1993 (DAP >/ 30cm)
 

Especie 	 Basque Intervenido Secundario Potrero Reforestaci6n 
Virgen 

Total de heLchreas de cada tipo de bosque 	 Total
 
23.125 40.000 15.000 25.000 5.625 .3
 

-

Cavilan 575.142 782.080 76.783 31.270 1.465.275 
Caobilla 3.044.868 836.000 - 70.800 4.022.468 
Almendro 2.368.231 292.600 271.800 531.000 3.463.631 
Tasarindo 2.368.231 543.400 101.925 472.000 3.485.556 
Botarraia 2.029.912 1.254.000 - 295.000 3.578.912 
Arena 1.014.956 - - - 1'014.956 
Paleta 1.014.956 418.000 - - 1.432.956 
Jicaro 338.319 - - 338.319 
Fruta D. 338.319 - - - 338.318 
Querosn 338.318 1.254.000 339.750 - 1.932.068 
Dioche - 936.000 271.800 295.000 1.402.800 
Cocobolo - 836.000 - - 836.000 
Chilagate - - 271.800 - 271.800 
Botijo - - 271.900 - 271.800 
Tostado - - 339.750 - 339.750 
Zapote - - 226.500 - 226.500 
Laurel - - - 76.700 111.802 188.502 
Leche de vaca - 418.000 - - 418.000 
Corteza - - - 118.000 118.000 
Cedro - - - 118.000 118.000 
Lagarto - - 118.000 118.000 

Fuente: Cuadros 2.3 y 2.4 yCOSEFORMA, 1993.
 

2.1.2. El 	Recurso Humano o Empresarial
 

Para poder explicar lo que sucede en el sector forestal y
 
evaluar las posibilidades de desarrollo del sector frente a los
 
potenciales cambios de politica, es preciso conocer a los
 
principales actores, los gue toman las decisiones. En esta
 
secci6n se hard una breve caracterizaci6n del duefio de bosque o
 
recurso forestal y del maderero.
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El Duefio Del Bosque. No se tuvo acceso a la informaci6n necesaria 
para dar un perfil formal del duefio del bosque. Lo ideal habria 
sido tener datos estadisticos que permitieran caracterizar al 
duefio de bosque en cuanto a su escolaridad, nivel de ingreso,
tamafio de la familia y del predio o bosque. Ante la falta de esta 
informaci6n se recurri6 a los conocedores del sector p-ra obtener 
de ellos datos generales sobre el duefio del bosque. De acuerdo 
con esos criterios, el duefio del bosque (ese personaje
representativo) en la zona norte es un agricultor que tiene unas 
100 hectireas de terreno, de las cuales unas 50 est~n dedicadas a 
la ganaderia, unas 20, a otros cultivos (citricos, granos, yuca) 
y unas 30, a bosques. Este individuo deriva la mayor parte de su 
sustento familiar de las actividades agricolas y ganade-as, y del 
bosque obtiene espor~dicos ingresos que mejoran, sus finanzas 
familiares. Si de 6l dependiera, tumbaria las 30 hectdreas de 
bosque y dedicaria la tierra a otras actividades, pero las leyes 
forestales no se lo permiten. 

Para complementar esta descripci6n se obtuvo datos 
referentes a la distribuci6n del tamafio de las fincas que tienen 
bosque, en Lim6n y en la Zona Norte, y la distribuci6n del tamaio
 
de los bosques dentro de esas fincas, en la Zona Norte. En Lim6n,
 
por ejemplo, la Asociaci6n de Madereros del Atlgntico (AMA) tiene
 
22 socios activos, cuyos tamaios de bosque se distribuye de la 
forma presentada en el Cuadro 2.8. 

Cuadro 2.8. Distribuci6n del tamafio de las fincas de los socios 
de AMA, 1993
 

Tamafio de Nimero de Porcentaje 
fincas (ha) fincas 

0 - 50 7 31,8 

51 - 100 10 45,5 

100 - 400 5 22,7 

Total 22 
 100
 

Fuente: AMA
 

Los datos sefialan que la mayoria de las fincas en Lim6n no
 
superan las 100 hectdreas (no se sabe que proporci6n de esas
 
fincas estdn en bosques).
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La distribuci6n del tamaio de las fincas y bcsques de los
 
socios de CODEFORSA (Comisi6n de Desarrollo Forestal de San
 
Carlos) que han recibido aval de la organizaci6n durante 1990-93
 
se encuentra descrita en los Cuadros 2.9.a, 2.9.b, 2.9.c.
 

Cuadro 2.9.a. Distribuci6n del taaaeo de las fincas :990-1993) 

Taaaos 1990 1991 1992 1993
 

No. fincas Z No. fincas 1 No. fincas I No. finAs I 

0 - 50 17 17,1 5 11,3 7 13,4 10 27,7 

51 - 100 34 34,6 19 43,1 16 30,7 12 33,3 

101 " 200 30 30,6 10 22,7 19 36,5 9 22,2 

201 - 500 17 17,3 B 19,1 10 19,2 5 13.8 

501 1000 - - 2 4,5 - - 1 2,7 

Total 98 100 44 100 52 100 36 100 
---------- -------------------------------------------- T---------

Fuente: CODEFORSA
 

Cuadro 2.9.b. Distribuci6n del tasago de los bosques, Zona Norte, 1990-1993
 

Tali as 1990 1991 1992 1993 

No. fincas I No. fincas I No. fincas I No. fincas 2 

0 - 50 72 73,4 34 77,2 41 78,8 31 86,1 

51 - 100 24 -24,4 9 20,4 9 17,3 3 8,3 

101 - 200 2 2,0 - 1 1,9 1 2,7 

201 - 500 - - 1 2,2 1 1,9 1 2,7 

501 -1000 - -  -

Totil 98 100 44 100 52 100 36 100
 

Fuente: CODEFORSA
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Cuadro 2.9.c. Distribucion del tami~o del bosque coao porcentual de la finca
 

Purcentaje 1990 
 1991 1992 
 199,
 

;Ia
finci No. bosques No. bosques No. bosgues No. bosques
 

0 -25 31 18 23 
 14
 

6 
 0 20 15
 

-75 22 
 123 
 2 
76 -100 13 4 
 6 5
 

Total 98 
 44 52 
 36
 

De toda esta informaci6n 
 se llega a dos importantes

conclusiones: 
 (1) que la mayoria de las fincas no superan 200
hectdreas; (2) que la mayoria de los bosques en, esas fincas sonde 50 hectdreas o menos, y (3) que la mayoria de los bosques
representan menos del 
 50 porciento de las fincas. Esto contrasta 
en mucho con la situaci6n de Bolivia, por ejemplo, donde la mayorparte de las concesiones dadas por el gobierno empresasa
privadas oscilan entre 200.000 y un mill6n de hect~reas.
 

El Maderero. No obstante 
 la variaci6n 
que hay a trav6s de
individuos, 
se puede decir que el tipico maderero es un
empresario, con unos 8 afios de 
 educaci6n formal y un buen 
nivel
de ingresos, qui6n, ademds de ser 
duefio de fincas con bosques,
posee el personal y un acervo de 
 maquinas para la extracci6n y
transporte de madera 
en troza proveniente, mayoritariamente, de
los bosques de terceros. Ademds de la extracci6n de madera, este

individuo tambi6n se 
dedica al 
 comercio y a la agricultura y


-
ganaderia. 


El maderero es la persona que sirve de puente entre el duefio
del bosque 
y la industria procesadora de la materia 
prima

forestal. Su modus operandi ha variado mucho a trav6s del tiempo.

En un principio, 61 compraba la madera con la tierra incluida; de
ahi que hoy la mayoria son duefios 
 de fincas, especialmente

ganaderas, que fueron 
convertidas despu~s de sacar 
la madera.
Posteriormente, recibian la madera regalada del duefio a cambio de
dejar la finca en socola, o un camino hecho. Luego se implant6 un
sistema donde el maderero pagaba un precio por todo el 
 bosque o
 por hectdrea, y extraia la madera a 
 su conveniencia. Hoy, el
maderero compra el Arbol o paga por volumen extraido.
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LC6mo opera el maderero? Normalmente, 61, asistido a veces
 
por colaboradores, con mucha anticipaci6n recorre su zona de
 
influencia buscando finqueros que tienen bosques intervenibles y
 
que est6n dispuestos a vender madera. Una vez localizado, hace el
 
contacto, negocia con el finquero e inicia todos los tr.mites
 
necesarios para realizar la extracci6n. El finquero normalmente
 
no tiene idea de los trdmites que deben ser realizados ni de los
 
costos asociados con ellos ni de los costos de extracci6n; de ahi
 
que negocia desde una posici6n de ignorancia frente al maderero.
 
Los p'ecios negociados y, particularmente, los realmente pagados
 
al finquero reflejan esta asimetria del poder de negociaci6n. Una
 
vez completados los tr~mites, que el maderero realiza en nombre
 
del finquero, se obtiene un plan de manejo de la DGF, que en
 
realidad es un permiso de extracci6n7 , dado que el maderero no
 
puede ni quiere manejar el bosque del finquero. El maderero
 
extrae luego la mad;ra seg-dn lo estipulado en el "plan de
 
manejo", y mide las trozas "al mecate" para calcular el pago al
 
finquero. Esta forma de medir la madera puede prestarse para
 
importantes desviaciones de la realidad "pactada", siempre en
 
perjuicio del finquero.
 

Algunos madereros, por falta de equipo, venden la madera 
aprovechada en la misma puerta de la finca, a transportistas, 
quienes luego venden a los aserraderos. Otros usan su propio 
equipo o pagan el transporte para vender ellos mismos a los 
aserraderos. (Hoy pocob madereros tienen aserraderos, pero la 
mayoria de los aserraderos realizan la actividad del madereo). 
Algunos transportan la troza, pagan por el servicio de aserrio, y 
venden la madera aserrada a los dep6sitos8 . 

A raiz de la importante funci6n que cumple, el maderero, sin 
duda, es una pieza fundamental dentro del engranaje forestal. No 
s6lo realiza todos los trgmites necesarios para lograr el permiso 
de aprovechamiento, sino que tambi6n, financia a los finqueros 
mediante el adelanto de dinero sobre la madera, hasta por plazos 
de cuatro aftos. En este sentido ayuda a suplir las deficiencias 
del mercado financiero. Ademgs, es el individuo que m6s posee los 
conocimientos t6cnicos para el aprovechamiento. Aunque su 
accionar no ha sido perfecto, ni mucho menos, es dificil imaginar 
lo que habrA sido del sector y de los bosques sin el concurso de 
este individuo. 

7 Se debe recordar que hay auchos tipos de permisos: Al, A2, A3, Ac, 81, B2, 83, B4, B5, Cl, C2, en el 
caso de peraisos tipo BI, que son para casbiar de uso, el due~o del bosque desea liapiar el suelo para seabrar 
otra cosa y norsalsente negociar en el saderero donde una porci6n en el cual el bosque es un estorbo y, por 
tanto, el saderero le hace un tavor si extrae el sixiso y le deja caainos hechos. Los peraisas 12 se dan para 
bosques nativ3s sin suelos ni aptitud agricola, yrequiere de un Plan de haneja. 

9 Ya hay un sercado de servicios de transporte yaserrio desarrollado, con mecanislos para la formaci6n de 
precios, bien establecidos. 
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LHan aprovechado 
 los madereros su posici6n privilegiada
frente a los finqueros para enriquecerse? Los 
conocedores del
sector alegan que 
muchos se han enriquecido, especialmente al
inicio, mientras que otros no lo 
han hecho. Este resultado, en
parte, refleJa la capacidad de 
 trabajo y talento gerencial del
individuo; tambi6n refleja, en parte, el nivel de riesgo
inherente a la actividad. Se 
 dice, por ejemplo, que 1993 fue un
afio excelente para los madereros, ya que el precio de la troza
subi6 en alrededor de un 40 porciento con respecto al precio que
prevalecia en el momento en que 
 ellos pactaron con el finquero
(un afio 
antes, como minimo, debido a lo tardado de los trAmites).
 

2.1.3. El Sector Industrial Forestal
 

El sector industrial forestal esta 
 conformado,
mayoritariamente, por aserraderos 
y, en mucho menor escala
fabricantes de muebles; 
a estos les siguen las pocas fdbricas de
madera contrachapada y aglomerada, de 
palillos de dientes, de
parquet, y los constructores de botes o 
lanchas. A continuaci6n
se presenta los 
 detalles mds relevantes de las industrias ms
 
importantes.
 

La Industria de Aserrio. Segiin los censos de la DGF, en 1975 hubo
163 aserraderos; 
en 1980 el nfimero ascendi6 a 204; en 1986 baj6 a
161 (Cuadro 2.10), y, en 
1993 se estima que subi6 a 170. En 1986
los aserraderos 
se concentraban en las provincias de Alajuela,
Lim6n, 
San Jos6 y Cartago, con predominio en la provincia de
Lim6n de los aserraderos con sierra 
circular como mdquina

principal.
 

Los aserraderos nacionales 
son relativamente pequefios. En
1986 solo 14 producian 
por encima de 20m3 diarios; los 147
restantes producian menos de 20. En Lim6n, por ejemplo, 22 de los
30 aserraderos producian menos de 5m 3
 .
 

En 1986, la mayoria de los aserraderos (121) tenian una sola
mequina principal, mientras que 36 contaban con dos y 4 con tres
mdquinas principales. 
Ademds de la mdquina principal, los
aserraderos suelen 
contar con otras mdquinas que son utilizadas
 para darle mayor proceso a la madera, como las de 
 reaserrio
 
cepillado (Cuadro 2.11).
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Cuadro 2.10. Nfimero de aserraderos, por provincia, 1986
 

Provincia No. de aserraderos Porcentaje

del pais
 

Circulares Banda Total
 

AlaJuela 5 44 49 30,4
 
Lim6n 19 11 30 18,6 
San Jos6 5 23 28 17,3
 
Cartago 0 19 20 12,4
 
Guanacaste 2 10 12 7,4
 
Heredia 1 10 11 6,8
 
Puntarenas 3 8 11 6,8 

Total 35 126 161 100
 

Fuente: DGF, 1988.
 

Cuadro 2.11. Ndmero de mgquinas bajo techo, anexo a la sierra
 
principal para el alistado de la madera en 1986
 

Tipo de mdquina Total Promedio por
 
aserradero
 

Canteadora 76 0,47
 
Reaserradora 15 0,09
 
Despuntadora 146 0,90
 
Cepilladora 117 0,72
 
Molduradora 167 1,04
 
M~quinas de afilar 151 .0,94
 

Total 672 4,17
 

Fuente: DGF, Censo de la Industria Forestal, 1988.
 

Resulta sorprendente que en 1986 en el pais s6lo habia 76 
canteadoras y 15 reaserradoras, 14 de las cuales eran de banda y 
una de tipo alternativo (no habia reaserradoras miltiples de 
sierra circular). Esto implica que la mayoria de los aserraderos
 
debian utilizar la sierra principal para realizar todo el
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trabajo, especialmente el canteo 
 y el reaserriog, lo que

redundaba en gran p~rdida de eficiencia.
 

Los aserraderos, sin embargo, contaban, casi todos, 
con
las otras m6quinas complementarias (cepilladoras y molduradoras),

probablemente porque estas permiten dar mayor valor agregado al

producto, lo que se traduce en mayores ganancias.
 

En 1986 la industria de aserrio tenia 
una capacidad

instalada para procesar 897.553/m3 /nfto 
 de trozas, pero s6loutiliz6 un 82,6 porciento de dicha capacidad (Cuadro 2.12). En el
mismo afto, el rendimiento 
 fisico del aserrio vari6

substancialmente entre las provincias y entre los tipos de

sierra, con un promedio bastante bajo: 48,1 porciento.
 

D.G.F (1988) sefiala que el poco peso y grosor 
del acero

utilizado en los carros de 
 las mdquinas principales y en las
mdquinas mismas (particularmente en sus volantes) 
 influye

considerablemente 
en la baja calidad del aserrio, en el bajo

rendimiento de la industria, en los altos costos del proceso y en

la necesidad de cambiar, dar mantenimiento y reponer las sierras
 con mucha frecuencia. Por 
otro lado, las mdquinas reaserradoras,

cuando existen, son prdcticamente iguales 
que las mdquinas

principales, aunque con un carro ms pequefio. Esto anula la
ventaja del reaserrio, puesto que su 
operaci6n es prdcticamente

igual de costosa que la del aserradero primario. Ademds,

generalmente se utiliza como reaserradora y canteadora, haciendo
 
ambas operaciones mds deficientes y costosas.
 

Los disefios conceptualts de los aserraderos, en general, son
bastante defectuosos, con 
flujos de producci6n extremadamente
 
deficientes, 
y con muchos cuellos de botella. Los d1sefios deingenieria tambi6n son defectuosos en cuanto a la facilidad de
manejo del 
material en proceso, porque las alturas del trabajo

son muy reducidas y, a veces, muy diferentes entre una etapa del
 
proceso y la siguiente. Esto hace que la operaci6n requiera mayor

esfuerzo manual y que sea mds lento.
 

9 La canteadora es empleada fundamentalaente para cortar orillas y para ditensionar en 
lo ancho las tablas
 que produce la m~quina principal. Generalaente tiene una sierra circular fija y una a dos 2bviles, y una

capacidad de corte no mayor 
a 5-6 cm de alto. La eeaserradora tiene la funcidn de dimensionar en espesor los
bloques producidas en la &Aquina principal; pueden ser de sierras circulares aitiples, 
alternativas a de
 
cinta. La despuntadora o cabeceadora es espleada para disensionar y sanear a lo largo.
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Cuadro 2.12. Capacidad instalada, procesamiento, producci6n de la a cra y rendiliento por provincia
 
y por tipo de sierra, 19B6
 

Procesaiiento
 

Cipacidad eadera Producci6n de madera
 
instalada en rollo aserrada
 
----------.---------------- Utilizacidn---------


Provincia Nilero .3 Z .3 2 capic.inst .3 rendisienta
 
aserraderos 1) (Z)
 

Alajuela 49 317.652 35,4 291.037 39,3 91,6 144.B90 49,8 
Li.6n 30 96.116 10,7 70.202 9,5 73,0 33.429 47,6 
San Jost 28 180.834 20,1 136.821 18,7 76,8 63.648 45,8 
Cartago 20 148.076 16,5 112.754 15,2 76,1 54.368 46,2 
Guanacaste 12 51.257 5,s 1 16 5,0 72,4 16.142 43,5 
Heredia 1i 68.343 7,6 63.315 8,5 92,6 31.717 50,0 
Puntarenas 11 35.275 3,9 26.049 3,8 79,5 12.017 42,8 

Total 161 897.553 100 741.294 100 82,60 356.211 46,1
 

Por tipo de sierra
 
Cinta 126 687.532 92,8 336.812 49,0
 
Circular 35 53.392 7,2 19.479 37,0
 

Fuente: DGF, Censo de lia
Industria Forestal 1986-1987.
 

El mantenimiento de sierras, especialmente, y de equipos y
 
maquinaria, es de muy baja calidad, lo que aumenta los costos de
 
reparaci6n y de reposici6n, y reduce, significativamente, los
 
rendimientos en la cuanto a calidad y cantidad del producto.
 

Por no contar con mdquinas adecuadas (como cargadores

frontales), el manejo del patio de trozas es otra operaci6n muy
 
ineficiente en la mayoria de los aserraderos. La falta de
 
ordenamiento del inventario (stock) de trozas evita que haya una 
programaci6n de la producci6n (no se utiliza un sistema PEPS,
 
primera en entrar, primera en salir), y causa un incremento de
 
las p~rdidas por deterioro de la materia prima.
 

Por otra parte, el procesamiento de la madera aserrada
 
(alistonado, cepillado) se hace en su condici6n verde (hdmeda),
 
lo que aumenta los desperdicios y reduce la calidad del acabado.
 
Tambi~n influye en el desperdicio el hecho de que la mayoria de
 
estas mdquinas antiguas, deficientes y con motores de baja

potencia, reciben poco mantenimiento, particularmente las
 
cuchillas.
 

La mayor parte del aserrio que se realiza en el pais estA
 
orientada a suplir los requerimientos, en especies y dimensiones,
 
de pedidos especificos, y no a darle un mejor y mayor rendimiento
 
a la materia prima. Hay aserraderos que producen mds de 100
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productos diferentes. Esto redunda en mayores desperdicios, en
 
menur eficiencia y en mayores costos de procesamiento.
 

Otro factor que influye en la eficiencia del aserrio es el
 
hecho de que un alto porcentaje del personal de planta no es
 
calificado, lo que implica una mayor demanda de mano de obra,
 
sobre todo para ser utilizada en la manipulaci6n de material en
 
rollo y aserrado. Ademds, los aserraderos tienen demasiado
 
personal administrativo. En 1986, habia uno por cada 5,8 personas
 
de planta, cuando se estima que debi6 haber aproximadamente uno
 
por cada 8 o nds.
 

DGF (1988) tambi6n sefiala que la productividad por
 
hombre/dia era baja, oscilando entre un m.ximo de
 
1,03m3 /hombre/dia en Cartago hasta un minimo de 0,55m3 /hombre/dia
 
en Guanacaste. Esta productividad varna considerablemente segfin
 
el tipo de mano de obrq: fue de 2,27 m3 /hombre/dia en el caso de
 
la mano de obra calificada, y de solo 0,76 m 3/hombre/dia para la
 
mano de obra no calificada.
 

La Industria de Tableros. En 1986, estuvieron funcionando en el
 
pais 2 fbricas de contrachapados (plywood), una de aglomerado y
 
una de chapas. Actualmente (1994) funcionan 3 de contrachapados y
 
una de aglomerado.
 

Flores (1988) sefiala que las limitaciones '-tecnol6gicas de
 
las f~bricas de contrachapados son menores que la de los
 
aserraderos, con excepci6n de una de las plantas mds pequefias,
 
cuya maquinaria es antigua, ineficiente y con muy bajos
 
rendimientos en pdnto a calidad y cantidad del producto. La
 
fdbrica mds grande puede incrementar sus rendimientos (en
 
cantidad) mediante un mejor centrado de las trozas en los tornos,
 
un meJor mantenimiento de cuchillas, y una mejor operaci6n de
 
empalme de chapas ("splicers"), que reduzca el desperdicio en el 
recortado. Ademds esta industria est& ubicada muy lejos de las
 
fuentes de materia prima, lo que hace que sea ain m~s selective
 
en la adquisici6n de dicha materia.
 

La Industria de Transformaci6n Secundaria. La industria forestal
 
de transformaci6n primaria es aquella que utiliza la madera en
 
rollo como materia prima. La industria de transformaci6n
 
secundaria, sobre la cual hay muy poca informaci6n, es aquella
 
que utiliza los productos de la primaria para convertirlos en
 
muebles de todo tipo, componentes de casas prefabricadas,
 
juguetes, artesanias, palillos de dientes, f6sforos Io .
 

10 En 198^, las fesforeras, que utilizan especies de madera blanca como el 6ulcito (Luhea seemani) y 
Campan bance (Laplacea seaiserrata), consumieron alrededor de 3.8373 de aadera, tientras que la industria de 
sondadientes (palillos) utiliz6 2.609 3. 
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Segfin encuestas del Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, en
 
1983 habia 74 industrias en el Valle Central, la mayoria de las
 
cuales fabricaban algin tipo de mueble (Cuadro 2.13). Sin
 
embargo, Agustin Pen6n, Presidente de la Cdmara de Fabricantes de
 
Muebles (CAFAMU), dice que actualmente hay unos 400 fabricantes
 
de muebles reportados a nivel nacional; 7 grandes, 28 medianos y
 
unos 365 pequefios. En este sentido ASOMADERAS, una asociaci6n de
 
pequefios y medianos muebleros, dice estar constituido por 65
 
microempresarios del mueble, que emplea de 1 a 5 personas. Estas
 
industrias, por su nivel artesanal de producci6n, tiene mucha
 
importancia social.
 

Cuadro 2.13. Composici6n de la industria de transformaci6n
 
secundaria en el valle central en 1983, segin el
 
ITCR
 

Tipo de Fdbricas Nimero (%)
 

Mueblerias 52 
 70
 
De puertas y ventanas 9 12
 

Otras 13 18 

Total 74 
 100 

Fuente: Flores, J., 1985
 

La mayoria de estas industrias estdn ubicadas en el Valle 
Central y son importantes demandantes de los servicios que
prestan los aserraderos (algunos aserraderos dependen hasta en un 
100% de estos clientes, y una gran parte depende de ellos en mds 
de un 50%).
 

El consultor ha tenido oportunidad de intercambiar opiniones
 
con algunos empresarios de estas industrias quienes, 
 en su
 
mayoria, se quejan de la mala calidad del procesamiento primario,

de su condici6n de humedad, del incumplimiento en punto a fechas
 
de entrega, volfimenes, dimensiones y continuidad de la oferta;
 
tambi6n se quejan del alto costo del servicio de aserrio y

alistado. A tal grado llega la insatisfacci6n de la industria de
 
transformaci6n secundaria que 6sta ha generado una gran parte de

las solicitudes para instalar nuevos aserraderos durante los 
filtimos seis meses de 1993. 
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2.1.4. Estructura del Mercado Forestnl
 

Para los prop6sitos de este estudio, el mercado forestal
 
esta compuesto por varios mercados o sub-mercados, a saber:
 
mercados de madera en pie, de trozas, de madera aserrada, de
 
madera contrachapada (plywood), y de sillas, puertas, mesas, y

muebles en general. Y cada uno de estos mercados tiene su propia
 
estructura, y comportamiento con respecto a la forma de transar
 
insumos y productos y a la forma de determinar los precios
 
respectivos.
 

En el mercado de madera en pie participa cierto sector o
 
tipo de dueo de bosque, como oferente, y, usualmente, el
 
maderero como demandante. De acuerdo con lo sefialado
 
anteriormente, hay muchos duefios de bosque y muchos madereros, lo
 
que implica que una o pocas personas no dominan ninguno de los
 
dos lados del mercado y que los precios reflejan en gran medida
 
la interacci6n libre de las fuerzes de oferta y demanda.
 

En el mercado de trozas, 
 los madereros conforman la mayor
 
parte de los oferentes y los aserraderos, la mayor parte de los
 
demandantes. Aqui tambi~n hay muchos oferentes y un buen n nmero
 
de demandantes (alrededor de 170), lo que garantiza un juego mas
 
libre de las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto, sin
 
embargo, no es del todo cierto. En el caso 
de las especies
 
utilizadas en la fabricaci6n de contrachapados: Ceiba, Cativo,
 
Caobilla, la empresa Plywood de Costa Rica 
domina el mercado,
 
como comprador, y es la que virtualmente fija el precio

(siguiendo el modelo de lider de precio), seg-an los entendidos en
 
la materia.
 

La estructura del mercado de madera aserrada, al igual que
 
los anteriores, no presenta mayores problemas. Los oferentes
 
(aserraderos) y los demandantes (constructores, fabricantes de
 
muebles, duefios de dep6sitos) son numerosos y no hay evidencias
 
de colusi6n para fijar los precios.
 

El mercado de contrachapados, en cambio, presenta serios
 
problemas de estructura. Hay s6lo tres fabricantes de dicho
 
producto, y, tradicionalmente, una sola empresa ha dominado el
 
lado de la oferta, aportando mds del 90 por ciento de la
 
producci6n nacional. Esto sefiala la existencia de un virtual
 
monopsonio en la compra de trozas para contrachapados, e implica
 
que los precios de estas trozas no refleJan el libre juego de las 
fuerzas de la oferta y la demanda, sino el poder monops6nico de 
dicha empresa1 1 . Por el lado de la venta de madera
 
contrachapada, la misma empresa tiene un virtual monopolio, ya
 
que no s6lo manufactura casi todo el producto nacional, sino que

tambi6n una de sus subsidiarias es la mayor importadora de dicho
 
producto. De ahi que el precio dom~stico de la 
madera
 
contrachapada tambi~n es virtualmente fijada por una empresa. Las
 

11 Hay que recordar que al prohibir la exportaci6n de trazas, la ley y el gobierno hacen que esta empresa
 
pueda ejercer su poder eonopsnico.
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evidencias indican que esta fuerza monop6lica es ejercida tanlto
 
para fijar precios como para sacar del mercado a cualquier
 
persona que se le ocurra importar grandes cantidades de madera
 
contrachapada12 .
 

A pesar de la falta de informaci6n con respecto al nfimero de
 
productores o empresas manufactureras, los otros mercados
 
(sillas, mesas, muebles en general) no parecen tener problemas de
 
estructura, ya que los productores y consumidores son numerosos y
 
dispersos, y las fuerzas del mercado se manifiestan con
 
suficientes grados de libertad.
 

2-1.5. Funcionamiento del Sector Forestal
 

En el Grifico 1 se presenta la cadena que sigue la madera
 
una vez que deja el bosque. El primer eslab6n lo constituye el
 
bosque mismo y su propietario. El segundo, lo constituye el
 
maderero, qui~n extrae la madera, y transporta la troza y la
 
vende al aserradero, puesta en su patio' 3 . Esto es lo mds
 
comln.
 

Hay ocasiones en que la venta es en otro sitio lejos del
 
patio; tambi6n los hay, en que el maderero vende directamente a
 
f6brica de muebles, dep6sitos, o, como ya se diJo, a fabricantes
 
de madera contrachapada. I
 

Los aserraderos, por su parte, aserran madera de un gran
 
niamero de especies y producen tambi~n un gran nfmero de 
productos: reglas, marcos,, plantilla, alfajilla, formaleta, 
tablillas, piso, tablas semiduras, tablas suaves, piezas de 
artesanado, molduras. Las reglas vienen en 1x3, 2x3, 2x4, 1x4, de 
diferentes especiesI 4 , tales como Caobilla, Ajo, Tostado, 
Chiricano. Los otros productos tambi6n son de varias medidas y de 
varias especies. Esto hace que un aserradero produzca y venda 
hasta 100 productos diferentes, a dep6sitos de madera, dep6sitos 
de materiales de construcci6n, fabricantes de muebles, 
constructores de diferentes tipos, y, en un menor grado, a 
compradores en el exterior. 

12 Lo tismo sucede con otros sateriales de construcci6n, donde dicho consorcio tiene taabifn el monopolio 
del aercado. 

13 Segdn los datos de 1986, 95 aserraderos obtuvieron el total de su materia prima par media de la coipra 
directa amadereros en el patio de la industria, sientras que 8 industrias la obtuvieron sediante la compra de 
Arboles en pie y las otras (19), directamente de basques de su propiedad. Algunos aserraderos obtienen su 
materia prima en diferentes porcentajes de basque propic, y coepran Arboles en pie y trozas de madereros. Los 
fabricantes de contrachapado y chapas tienen sus propias fuentes de materia prima, aunque siempre dependen de 
contratistas ytransportistas para buena parte de sus necesidades. 

14 Es coo~n que un aserradero procese madera de mos de 30 especies.
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Muchos aserraderos solo se dedican a vender el servicio de
 
aserrio a personas a empresas que extraen la troza de sus propias

fincas o compran las trozas para utilizar la madera en sus
 
procesos de manufactura de muebles, puertas u otros productos;
 
otros aserraderos (pocos) procesan s61o su propia materia prima

del bosque; y otros procesan la suya, venden el servicio de
 
aserrio, y tambi6n compran madera en troza para procesarla y

vender madera aserrada'5.
 

La industria de contrachapados compra suS trozas
 
directamente en su patio, o compra madera en pie para extraerla
 
con su propio equipo. La planta mds pequefia de tableros
 
contrachapados (5% de la capacidad instalada de esta industria en
 
1986), depende enteramente de transportistas independientes para
 
sus trozas, y su manejo de la materia prima es rudimentario. La
 
mds grande de estas plantas, en cambio, tiene patios de acopio de
 
trozas an Lim6n, San Carlos, Alajuela y la Zona Sur. Desde Lim6n
 
transporta gran parte de su materia prima (se usaba mucho el
 
ferrocarril) a Tibds, en donde estd ubicada la planta (Flores,

1985). La fdbrica de tableros aglomerados, que es parte del
 
compleJo a la cual pertenece la fdbrica mds grande de
 
contrachapado, obtiene su materia prima de los residuos de 6sta y

de dos aserraderos que forman parte del complejo (Flores, 1985).
 

De las tres fdbricas de contrachapados, una exporta el 100 
porciento de su producci6n, otra vende el 100, porciento de su 
producci6n en el mercado nacional. La mds" grande exporta
alrededor de un 10 porciento de su producci6n, a Centroam6rica,
principalmente. Esto indica que hay cierta especializaci6n, donde 
la fdbrica grande acapara al mercado nacional. 

La fibrica pequefia vende la mayor parte de su producci6n a
 
trav6s de distribuidores repartidos en las ciudades principales

de la meseta; la grande, lo hace a trav6s de la subsidiaria del
 
conglomerado que se encarga de abastecer a los dep6sitos de
 
materiales de construcci6n, quienes luego venden al pfblico y a
 
constructores. Es importante sefialar que por tener el
 
conglomerado un monopolio en otros materiales de construcci6n y,
 
a la vez, dominar en la importaci6n de contrachapados, tiene la
 
capacidad de pedir como requisito para obtener los materiales
 
monopolizados que los dep6sitos lleven el contrachapado que ellos
 
ofrecen, en lugar del que pudiesen importar otros individuos.
 

Hay dos tipos de fdbricas de puertas, ventanas y muebles: 1)

los que producen total o mayoritariamente para el mercado
 
internacional (P6rtico, Somaca, Castillo del mueble, KMK, Reri) y

los que producen totalmente para el mercado dom6stico. De los
 
primeros, P6rtico adquiere casi todo el material (Caobilla) de
 
sus propias fincas; los otros, quienes tambi6n utilizan solo
 

15 Segun la encuesta de 1966-87, un 24 porciento de los aserraderot solo venden servicio de aserrio, otro
 
25 porciento no lo ofrecen del todo, y el otro 50 porciento trabaja de manera coebinada, brindando servicio
 
parcialsente y aserrando su propia sateria prima para luego vender el producto.
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pocas especies (Caobilla, Cedro, Teca, Melina), lo adquieren

mayoritariamente de aserraderos. 
Algunos compran las trozas y

luego pagan por el aserrio y, a veces, el secado. Los
 
exportadores venden la mayor parte en Estados
de su producci6n 

Unidos y Puerto Rico.
 

2.2. Importancia Econ6mica del Sector Forestal 

En esta secci6n se pintard el 
 cuadro de la importancia

econ6mica actual del sector forestal a trav6s de un recuento de
la producci6n, importaci6n, exportaci6n, consumo aparente, y
generaci6n de divisas, de empleo y de valor agregado. 

2.2.1. Producci6n de Bienes Forestales 

La informaci6n 
 con respecto a la producci6n de los

diferentes productos forestales es muy escasa, difusa y poco

exacta. En cuanto a la producci6n o aprovechamiento de trozas, la

informaci6n oficial de la DGF, basada en lo que no parece
ajustarse a la realidad, muestra una reducci6n importante entre
1974 y 1986. Incluso para 1992 se reporta una. producci6n ain 
inferior a la de 1974 (Cuadro 2.14). 

Los Cuadro 2.14. Producci6n o aprovechatiento de eadera en traza
 
conocedores
 
del sector
 
estiman que ----------------------------.-....................---------------------
el volumen de 
 Estimacidn de la DGF para

t r o z a s 
 1992-93
 
aprovechadas
 
es 
 superior A~o Total Estimador Procedencia .3 
al doble de ---------------- ---------------------------------------------.

la cifra 1974 816.759 D0F Bosque nativo 381.563
 
oficial.
 
A 1 g u n o s 1980 743.937 DGF Areas de repasto 225.132
 
Justifican
 
S U B 1983 646.200 Flores, 1985 Plantaciones 50.074 
aseveraciones 
con base en 1992-93 656.769 DGF 
la tala 
ilegal o los 192-93 1.520.000 Sector privada 
movimientos --------------------------------------....-----------------------------
de madera Total 656.769 
observadas en ........................................................................ 
S U 8 Fuentes: DGF, 1976, 1980; Flores, 1985 
respectivas 
zonas. Otras 
lo hacen con 
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base en la prAcift de los distintos aserraderos. El c lculo es
 
simple. Se estima un procesamiento promedio por aserradero de
 
6.000m 3 /afto, y, como actualmente operan unos 170 aserraderos, se
 
deduce que el aprovechamiento en 1993 fue de 1,02 millones de M3
 .
 
Esta diferencia con la cifra oficial, alegan, 
se da s6lo porque

los madereros sacan 
M6s madera que lo indicado en el permiso.
AdeM&s, hay otro tipo de corta ilegal que no estd incluido en los 
1,02 millones de M 3 : la que se da sin 
ningdin tipo de permiso. En
 
este caso, la madera es cortada, preparada con motosierra y

vendida, mayoritariamente, a los dep6sitos, en forma directa. Se
 
estima que esta otra tala puede ser del orden del 50 porciento de
 
los 1,02 millones de Ms; sea, unos 500.000 M3
0 , lo que daria un
 
gran total de alrededor de 1,52 millones de m3 aprovechados en
 
1993.
 

Con base en estas cifras de producci6n de trozas, el
 
rendimiento promedio del proceso de aserrio, y el consumo de 
trozas en otros usos, se estim6 la producci6n de madera aserrada 
(Cuadro 2.15). 

Cuadro 2.15. Estimaci6n de la producci6n de madera aserrada,
 
M 3 
 en 1992-93
 

Aprovechamiento de trozas 1.520.000 a/

Consumo de contrachapados 56.633
 

Trozas aserradas 1.463.367
 

Madera aserrada producida 702.416 (Rendimiento 46%)
 

a/Cifra no oficial pero aceptada por el sector privado.
 

En 1986, las f~bricas de contrachapados y chapas, operando a
 
un 59 porciento de su 
capacidad instalada, utilizaron cerca de

80.000tm de madera rolliza para producir alrededor de 3 4.700tm de
 
chapas y contrachapados (Cuadro 2.16).
 

El rendimiento de trozas utilizadas en contrachapado pas6 de
 
41,4 porciento en 1986 a poco M6s de 48 porciento en 1993.
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Cuadro 2.16. Capacidad instalada de consumo, consuso efectivo, capacidad de produccifn
 
y producci~n efectiva de las fibricas de tableros, 1986 y 1993
 

Clase de No. Ubicaci6n Capacidad Consumo Capacidad Producci6n Uso capacidad Rendisientos
 
industria instalada I efectivoll instalada efectiva instalada de voluittricos
 

de consumo de produc- 1986 produccibn
 
ci6n
 

23 ,3 ,3 .3 1 

1986 

Contrachapado 2 S.Jost 116.800 68.038 49.000 28.182 57,2 41,4 

Agloaerados 1 S.Jost - - 5q.000 io.412 27,8 

Chapas I Lim6n 18.000 I.818 10.700 6.500 60,7 55,0 

Totales 4 134.800 79.856 118.700 51.094 43,0 43,4
 

1993
 

Contrachapado I S.Jost n.s. 41.667 n.s. 20.000 n.s. 48,0
 

Contrachapado 1 S.Jost n.s. 7.292 n.s. 3.500 n.s. 48,0
 

Ag]oierado 1 5.Jost n.s. A.S. A.S. A.S. n.s. A.S.
 

Contrachapado 1 Li n 9.090 7.674 A.S. 4.200 42,6 54,7
 

Totales 4 n.s. 56.633 A.S. 27.700 42,6 150,7
 

n.s z no se sabe.
 
S Basada en un turno de 8 horas.
 
II No se considera la capacidad instalada de consuto, ni el consumo efectivo de la fibrica de agloaerados ya
 

que opera con los residuos de la sayor planta de contrachapado.
 

El Cuadro 2.17 presenta un resumen de la produccifn de 
varios productos forestales, por especies, en 1992-93. 

No se pudo obtener informaci6n referente a la producci6n de
 
la industria de transformaci6n secundaria: producci6n de puertas,
 
ventanas, muebles, parquet, asientos de inodoro, artesania.
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Cuadro 2.17. Distribuci6a de la producciba de acuerdo a li categoria de especies, 1992
 

Proporci6n Madera 
------------------ Trozas Madera aserrada y 

Clasificaci6n Aserrada Contrachapada En pie S3 aserrada alistada 1/ Contrachapada 
------------------------------------------------.- - ---------------- -----------

Finas 10 0 281.481 152.000 64.768 49.224 n.a. 

Duras 20 0 562.963 304.000 129.536 49.224 n.j.
 

Seeiduras 60 20 1.88.B9 912.000 388.608 147.670 5.540
 

Blancas 10 80 281.481 152.000 64.768 n.A. 22.160
 

Total 2.B14.814 21 1.520.000 647.680 246.118 27.700
 

n.a. = no aplici.
 
1/Se alista un 38I de iamaderi aserrada (Flores, 1985).
 
2/Se estisa que s6lo el 547 del volumen cortado Ilega a los aserraderos o plantas de contrachapado.
 

Fuente: Flores, 1985; la indistria; estioaci6n del autor.
 

2.2.2. Importaci6n de Productos Forestales
 

De acuerdo con las cifras del Cuadro 2.18, donde se presenta

el promedio anual de importaciones de productos forestales para

el periodo 1989-92 (lo Cuadros A.1-A.4 del Anexo A contiene los
 
detalles para cada afio), el rubro de importaci6n mds importante

es el de la madera contrachapada (plywood), seguida de tarimas
 
(importante s6lo en 1989), madera aserrada y postes para
 
alumbrado el6ctrico.
 

El Cuadro A.5 del Anexo A muestra el aserto de especies

contenidas en los productos importados y una lista de los paises
 
de los cuales proceden. En el Cuadro 2.19 se presenta, a manera
 
de eJemplo, algunos detclles referentes a los productos
 
importados en 1992.
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Cuadro 2.18. Isportaci6n de productas forestales, protedio 1989-1992
 

Tipo de produdes Valuten de Valor CIF Valor
 
sadera protedio unitario
 
(N) uS$ JS$I/3
 

Carb6n Vegetal e9 4.032 45
 
ladera aserrada 1.136 225.548 199
 
Madera en bloques 5.744
35 164
 
Madera en brute 1/ 305 122
37.158 

Madera contrachapada 2/ 4.084 1.919.851 470
 
Madera oldura 
 39 27.982 722
 
Manufactura de madera 
 451 152.949 339
 
Muebles de sadera 
 58 41.533 713
 
Palos para esceba 294 10.143 374
 
Pastes para aluabrad0 527 214.686 408
 
Puertas de madera 
 54 20.188 377
 
Tariaas 1.712 
 375.000 219
 
Casas prefabricadas B 3.575 433
 
Aserrin 
 27 12.402 435
 
Artesania 
 1 1.074 1.432
 
Tableros decerativos 1 96 192
 
Pineles de eadera 77 145
11.057 

Madera agloterada 1 204 212
 
Fulpa 
 5 4.876 975
 

TOTAL 
 8.903 3.166.095 8.036
 

1/Corresponde a troza
 
2/Corresponde a plywood
 

2.2.3. Exportac16n de prcductos forestales
 

En el Cuadro, 2.20 donde se muestra el promedio anual de

exportaciones de productos forestales para el periodo 1989-92
 
(los Cuadros A.6-A.9 del Anexo A contiene los detalles para cada

afto), se observa que el rubro (producto) de mayor valor anual son
 
las puertas de madera, seguida de 
 muebles, artesania, madera
 
aglomerada y madera contrachapada. Dado que habia prohibici6n

hasta agosto de 1992, no se registr6 importantes exportaciones de
 
madera aserrada en ese aflo.
 

34
 



Cuadro 2.19. Procedencia y precios de aigunos productos iportados en 1992
 

Producto Pals de origen Valor CIF Especie
 
US1,43
 

Plvaood Honduras Z07.1 Pino
 

Pastes electri
ficacidn 11 Chile 300,6 Finus radiata
 

KDF (Mediua Dinity-


FiberbocrC Chile 334.3 FinoEucalipto
 

Madera aserrida 2/ Honduras 105,0 Pinc
 

Plywood 3! Corea 554.0 lndones:an hardwood
 

Puertas Al Honduras 1.444,0 Fino
 

Madera sxm.lemente
 
aserraoa y seca i4onduras 1567 1n:
 

Tarimas Ecuador 127.0 No re::vtako
 

11 Diaensiones: 15cm (diametro senor): 19c, (diatetro aaaor]: 7.2 its de longitud.
 
11Cabos para elaborar tarimas 

31 (4x 6 asde espesor) 
4/(sflidas celosias) 

El Cuadro.A.1O del Anexo A muestra que en los productos
 
forestales exportados se utiliza un buen ndumero de especies
 
nativas y algunas ex6ticas, y que el destino es bien variado,
 
aunque predominan los paises centroamericanos. Con respecto a las
 
exportaciones se pueden agregar las siguientes observaciones:
 

1. Art ania Los productos principales son: joyeria de madera 
(maderas preciosas) y frucas de madera (Jadl, Melina). El valor 
de estos productos es FOB, Aeropuerto Juan Santa Maria, el puerto 
de exportaci6n. 

2. Madera aglomerada v contrachaada. Producido por Plywood
 
Costarricense y exportado por tierra a paises centroamericanos.
 
El valor es FOB, San Josd. Un porcentaje menor es producido por
 
Cosas de Madera (contrachapada) y exportado a U.S.A, via Puerto
 
Lim6n, y el valor es FOB, Lim6n.
 

3. Manufacturas de madera. Este es el rubro con mayor variedad de
 
productos y mercados. Los mds comunes son: mangas para
 
herramientas, cepillos para el cabello, cajaneria. USA es el
 
principal pais de destino, seguidos por algunos paises europeos y
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Jap6n. En este rubro tambi6n est~n incluidas la exportaciones de
 
madera de balsa (flotadores, otros).
 

4. Puertas de madera. El principal mercado es USA y el principal

exportador (con mds de 80% del volumen total) es P6rtico.
 

5. Chapas. Actualmente no se produce chapa o madera en ldmina
 
para la exportaci6n, ya que la empresa que 
 lo hacia cambi6 su
 
linea a contrachapado.
 

Cuadro 2.20. Exportici6n de productos forestales, proaedio 1989-1992
 

Tipo de productos Volumen de Valor Valor
 
madera FOB protedio
 

US$ USS/M3
 

Tariais 84 
 64.966 776
 
Panelec de sadera 77 96.068 
 1.244
 
Artesania 138 2.237.564 
 16.214
 
Asientos para inodoro 550 558.250 
 1.015
 
Carretes de ,adera 42 50.854 1.218
 
Madera aglonerada 11.705 2.518.291 
 215,
 
Madera contrachapada 5.123 2.176.025 
 425
 
Madera en lminas 4.526 1.102.949 244
 
Manufacturas de sadera 1.463 2.032.067 
 1.3B9
 
Muebles de madera 2.033 4.770.480 2.347
 
Puertas de ,adera 2.589 5.308.606 1.776
 
Madera aserrada 450 255.137 
 567
 
Madera aserraaa I sd 
 sd
 
Aserrin 127 
 1.862 15
 
Bambg 42 1.639 
 39
 
Subtotal 29.348 21.174.776 27.483
 

Raicilla (Iper) 1/ 79.620 3.892.902 46
 
-


TOTAL 108.968 25.067.679 27.526
 

1/El voluaen de este rubro esti en kilogramos.
 

Fuente: Opto. de Manejo y Producci6n Forestal DF. Sin publicar.
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2.2.4. Consumo de Productos Forestales
 

La escasez de informaci6n hace que sea dificil estimar
 
(menos saber) el consumo anual de cada uno de los productos
 
forestales mds importantes; sin embargo, trataremos de aproximar
 
las cifras de la mejor manera posible, para trozas, madera
 
aserrada y madera contrachapada, utilizando el concepto de
 
consumo aparente: Producci6n + importaci6n - exportaci6n - cambio
 
en inventarios (Cuadro 2.21). El cambio en cantidades almacenadas
 
serA omitido por falta de informaci6n.
 

Cuadro 2.21. Consumo aparente de algunos productos forestailes en 1992, 43
 

Producto Produccifn Iaportaci n Ezportaci~n Consuao 
Aparente 

Madera en troza 1.520.000 0 0 1.520.000 

Madera aserrada 647.680 535 1.231 646.984
 

Madera
 
contrachapada 27.700 4.585 6.594 25.691
 

Fuente: Cuadros 2.14, 2.16, A.4 y A.9
 

2.2.5. Contribuci6n Econ6mica del Sector Forestal
 

En esta secci6n se tratard de determinar la importancia del 
sector forestal dentro de la economia costarricense, con base en 
la contribuci6n de algunas actividades. En el Cuadro 2.22 se 
presentan los precios de algunos productos, informaci6n que es 
bdsica para el cdlculo de la contribuci6n econ6mica de las 
actividades. 
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Cuadro 2.22. Precios de productos forestales en 1992 (prosedio pan el Pis)
 

Madera en fladera en Madera 2/ Madera aserrada Madera 
pie rollo 1/ aserrada y alistada Contrachapada 

4/pit 4103 Ipot 41 3 I/pt 4/13 (/pit 1/i3 /4.3 

Finas 20 6.480 50 16.200 121.8 56.364 128 59.226 n.a 

Dura 12 3.88 25 8.100 49.4 22.843 85 39.329 n.a 

Sesidura 12 3.888 25 8.100 49.4 22.843 85 39.329 88.648
 

Blancas 7 2.268 14 4.536 30 9.720 n.a n.a 8B.64E
 

Promedio 3,985 8.554 24.883 43.308 88.648 

I/ Puesto 2n patio de aserradero.
 

2/Siepletente aserrada o sea sin cepillo.
 
n.a = no aplica.
 

Fuente: Cuadros A.11 - A.15 del Anexo A.
 

Valor Agregado. Se utiliz6 la informaci6n referente a los precios

(Cuadro 2.22) y a la producci6n (Cuadro 2.17) para estimar el
 
valor total de cada producto producido y el valor agregado por

algunas de las industrias (ver Cuadro A-16 del Anexo A). El
 
Cuadro 2.23 contiene un resumen de los resultados; tambi~n
 
contiene los c~lculos de Flores (1985) para 1983.
 

Las cuentas nacionales agropecuarias del Banco Central 
indican que el valor agregado de la madera (se supone que es solo
 
madera aserrada) en 1992 fue de ¢6.711,4 millones (colones
 
corrientes), que represent6 un 4,7 porciento 
del valor agregado

(PIB) de todo el 
 sector agropecuario, incluyendo silvicultura,
 
caza y pesca. Los c~lculos de este estudio indican que el valor
 
agregado de la madera aserrada fue casi el del doble. La
 
discrepancia se encuentra, muy probablemente, en la estimaci6n
 
del aprovechamiento de drboles y la producci6n de trozas. Es casi 
seguro que el Banco Central utiliz6 la cifra oficial de
 
aprovechamiento.
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Cuadro 2.23. Valor de la producci6n y valor agregado de algunas
 
actividades forestales, 1983 y 1992.
 

Producci6n
 
Cantidad Precio Valor Valor
 

m, ¢/m3 millones de agregado
 
colones (mill 4)
 

1983 

En pie 1.196.667 n.r. n.r. 

Trozas 646.200 n.r. n.r. 

Aserrada 303.300 8.914 2.703,7 n.r.
 

Plywood 464.000& 14.239 660,7 n.r.
 

1992
 

En pie 2.814.814 3.985 11.218 n.a.
 

Trozas 1.520.000 8.554 13.001,4 1.783,4
 

Aserrada 647.200 24.883 16.115,5 13.773,4
 

Alistada 246.118 43.308 10.659,3 4.534,9 b/
 

Contrachapados 27.700 88.648 2.455,5 2.152,6 c/
 

n.r. = no reportado; n.a. = no aplici.
 
a/Incluye eadera aglomerada.
 
b/Se aultiplicO Iacantidad par la diferencia de precia entre
 

el alistado y el aserria. 
c/ El coste de las troras fue de q302,9 millones. 

Fuentes: Flores, 1985 y Cuadro A.16 del Anexo A.
 

Generaci6n de Divisas. Las cifras de los Cuadros 2.18 y 2.20
 
indican que durante 1989-92 se import6 productos forestales por
 
un valor promedio anual de US$3,17 millones, y que se export6

productos forestales por un valor promedio anual de US$25,067
 
millones. Esto implica que el sector gener6 anualmente un neto de
 
divisas de US$21,9 millones, a trav6e de la exportaci6n.
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Generaci6n de Empleo Directo. Al igual que con los 
 otrob rubros,
 
no hay informaci6n sistematizada sobre la generaci6n de empleo

del sector forestal. No se sabe cuantas personas trabajan 
en las
 
labores silviculturales y en el aprovechamiento del bosque, pero

si hay algo de informaci6n con respecto a algunas industrias. Con

base en una encuesta, DGF (1988) estim6 la generaci6n de empleo

en la industria de aserrio en 1986 (ver Cuadro 2.24).
 

Cuadro 2.24. Empleos directos generados por la
 
industria del aserrio en 1986
 

Posici6n del personal Total
 

Admini trativn 

Gerente 
 94
Admistradores 
 100
 
Oficina 
 130
 

Subtotal 
 324
 

Calificado 1/ 
 640
 
No calificado 2/ 
 1.250
 

Subtotal 
 1.890
 

Total 
 2.214
 

Total aserraderos 3/ 
 161
 

1/Calificado: Operadores de @Aquinas en general y afiladores.
 
2/No calificado: Personal auxiliar coae bolilleros, siscellneos y
 

ayudantes en general.
 
31 12 no respondieron el cuestionario.
 

Fuente: DEF, 198B.
 

Los 149 aserraderos que respondieron el cuestionario,
 
generaron un total de 2.214 empleos directos en 1986. 
Con base en
 
esta cifra, los 161 aserraderos en operaci6n generaron unos 2.392
 
empleos directos, equivalente a un promedio 15 empleados por

aserradero. Flores (1985), sin embargo, habia una
estimado 

generaci6n de 4.362 empleos permanentes en la industria de
 
aserrio en 1983 (Cuadro 2.25).
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Cuadro 2.25. Generaci6n de esplea por algunas industrias del sector forestal,
 
1983 y 1992
 

Eapleo generaci6n
 
Tipo de industria No. espleos de ingresos fatiliares
 
prisaria Producci6n permanentes (aillones de colones)
 

1983
 

Aserrio 33.300 23 4.362 246
 
Tableros y Chapas 46.400 3 1.040 57
 
Papel 1/ 8.400 T 550 32
 
Sut t:tIl 354.740 3 5.952 335
 

1992
 

Aserrio 647.690 9.305
 
Contrachipados 27.700 693
 
Mueblerias N.A. 2.000 2/
 
Sub-Total 11.998
 

I/S6lo el 151 corresonde a aadera rolliza industrial nacional proAYniente de
 
plantaciones. lncluye 5.040 3 de aadera en astillas para pulpa serinica
 
(Flores, 1985).
 
2/Estimaci6n de Agustin Pen6n.
 

Los c~lculo8 de empleos generados en 1992, basados en el reporte
 
de algunas industrias sobre empleo por metro cbico de producto 
elaborado, indican que la industria de aserrio gener6
 
aproximadamente 9.305 empleos directos1 8 , mientras que la de
 
contrachapados gener6 
unos 693. CAFAMU estima que la industria
 
del-mueble genera alrededor de 2.000 empleos directos.
 

16 Cada persona a empleo procesa 69,6 WIao. Este resultado fue igual al de Flores, 1985.
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2.3. Principales Distorsiones en el Sector Forestal 

2.3.1. Distorsiones del Comercio Internacional
 

Hay por lo menos cinco importantes distorsiones que afectan

el comercio internacional de productos forestales, 
alterando la
 
rentabilidad social y privada de las distintas actividades.
 

1. La prohibici6n de la exportaci6n de troza., y de
 
cualquier producto de algunas especies, afin persiste (ver Cuadro
 
A.17 del Anexo A).
 

2. La prohibici6n Para exportar madera 
aserrada fue
 
levantada en 
 agosto de 1992, pero afin persisten algunas

confusiones. El decreto No. 21445 del 
 12 de agosto de 1992 reza
 
de la siguiente manera: 
-se establece que la exportaci6n de

madera aserrada solo es posible si proviene de 
 plantaciones

forestales. En el caso de la madera aserrada del 
 bosque natural,

solo se autoriza su exportaci6n cuando la Direcci6n General
 
Forestal, 
c que 6sta es proveniente de un bosque con
Plan de Manejo aprobado". El problema est6 en la certificaci6n
 
que debe extender la DGF; 
 dsta se ha convertido en una barrera
 
no-arancelaria.
 

3. El gobierno subsidia la exportaci6n, de algunos productos

(puertas, madera contrachapada, sillas) por medio de los
 
Certificados de Abono Tributario (CATS), que 
 actualmente tienen
 
un valor equivalente al 10 por ciento del precio FOB.
 

4. La importaci6n de colas, lacas, madera en troza, aserrada
 
y contrachapada, chapas, maquinaria, y otros estA 
gravada con 
arncek~ (ver cuadro A.18 del Anexo A). 

2.3.2. Distorsiones del Mercado Dom~stico 

Existen algunas distorsiones en el mercado dom6stico que

tienen efectos importantes sobre el desenvolvimiento del sector.
 

1. Los productos forestales como !a chapa y la madera

contrachapada, que son importantes insumos en 
la fabricaci6n de

muebles, 
entre otros, pagan un impuesto selectivo de consumo
 
bastante alto.
 

2. El eriodo maderero es una disposici6n (a ser levantada,

durante el 
 verano de 1994) que restringe la corta de madera al

periodo comprendido entre diciembre 1 y abril 
30. Este obligaba

la industria a abastecerse durante ese periodo para el 
 resto del
 
afio, acareando altas p~rdidas de troza en 
 los patios (se estima
 
hasta un 20%) y un alto costo financiero.
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3. Incentivos Pecuniarios. Hay varios programas por medio de
 
los cuales el estado otorga incentivos a la producci6n (o por lo
 
menos a la siembra) de madera: CAF, CAFMA. EL CAF (Certificado de
 
Abono Forestal) es un incentivo que el estado otorga para la

reforestaci6n. El monto actual es de t132.000 (US$ 880 en 1993)

por hectdrea. El CAFMA es un incentivo 
para el manejo de los
 
bosques nativos. El monto actual es de 
 081.000 (US$540 en 1993)

por hectdrea. Estos dos 
programas est&n mal orientados, puesto
 
que ni los montos ni los beneficiarios est&n establecidos de

acuerdo con los criterios te6rico que justifican estos subsidios.
 
El CAFMA se podria justificar sobre la base de que al neceeitar
 
el bosque cierto manejo para ser preservado, el duefio incurre
 
costos en tdrminos de ingresos no logrados, y la sociedad, qui6n

se beneficia de la existencia del bosque, deberia compensarlo. Lo

mismo se podria decir de la prohibici6n de exportar trozas. Estas 
justificaciones - que son vlidas  deberian usarse para calcular

los montos de los incentivos. En la prdctica, esto no ocurre. 
En
 
realidad, se 
ignora el criterio utilizado.
 

4) Barreras Para entrar en )a industrializaci6n de lA
 
maderg. Actualmente, para montar un aserradero el gobierno pide

muchos requisitos, muchos de los cuales son dificiles de cumplir,

tal como el de tener su propio abastecimiento de trozas.
 

5) Los Planes de Manejo v la Regencia Forestal tiene costos
 
tan altos que hacen prohibitivo el manejo del'bosque, lo que

constituye otra justificaci6n para los CAFMAS.
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3. INDICES DE PROTECCION Y RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA FORESTAL 

El tema central de este capitulo es el efecto econ6mico de
 
las medidas de politica que de alguna manera alteran el comercio
 
internacional de productos forestales. Primero se utilizard la
 
informaci6n sobre costos de producci6n, facilitada por las
 
empresas, para calcular la rentabilidad actual (aproximada) de
 
varias industrias de transformaci6n de la madera. Luego se
 
procederA.a estimar y a interpretar los indices de protecci6n que

reciben estas industrias a trav6s de la intervenci6n estatal.
 

3.1. Rentabilidad de las Principales Actividades de
 
Induetrlalizaci6n de la Madera
 

Antes de entrar a analizar las distorsiones en el comercio
 
internacional de productos forestales, 
resulta imperativo

determinar la rentabilidad de la industria forestal, para poder

explicar c6mo inciden las distorsiones sobre la economia de esas
 
actividades y c6mo cambiaria su competitividad si esas
 
distorsiones fuesen removidas.
 

Estas rentabilidades fueron calculadas con base en la
 
informaci6n detallada de costos que ]as empresas gentilmente

cedieron a los investigadores. La informaci6n,

desafortunadamente, no incluia el monto de 
 capital invertido en
 
cada empresa. De ahi que no se pudo utilizar la medida id6nea de
 
rentabilidad: la tasa de retorno sobre el capital invertido1 7 .
 
En su lugar se decidi6 utilizar dos medidas que son buenos
 
indicadores de rentabilidad y comparables a trav~s de empresas y

actividades: utilidad/ventas y utilidad/costos totales; el
 
primero es un componente de lo que seria la medida apropiada:
 

ventas -- x utilidad- - utilidad
 
capital invertido X ventas = capital invertido
 

17 Horngren (1967) explica claraaente que la ejor sedida de rentabilidad es h tasa de retorno sabre 
el capital invertido, y que este capital puede ser medido de varias maneras, entre las cuales se encuentran:
 
"patriaonio de accionistas sAs deuda de larqo plaza, 
 y 'actiyos totales disponibles autilizados en la 
producci6n dEl bien (flbricas, equipo, inventarios, efectivo). En estudios coma tste es codn que se coaeta el 
error de tomar los costos totales como si estos fuesen el capital invertido. 
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La informaci6n contenida en el Cuadro 3.1, donde se presenta
 
un resumen de las rentabilidades de las diferentes actividades
 
industriales, 
 indica que, con todas las distorsiones
 
existentes,as actividades industriales son privadamente

rentables. En el caso de la madera 
aserrada, se not6 mucha
 
variaci6n a trav6s de los diferentes productos, especialmente a
 
trav6s de especies. Como cada aserradero procesa muchas especies
 
y muchisimos productos, esta variabilidad no sorprende; tampoco

sorprende el hecho de que los aserraderos pierden dinero en el
 
procesamiento de productos como la formaleta. Vale sefialar
 
tambi~n que, como muchos aserraderos no contabilizan bien sus
 
costos -no incluyen el costo de oportunidad de la maquinaria o el
 
costo de sus inventarios-, es muy probable que la actividad sea
 
menos rentable 
para ellos de lo que indican los n~imeros del
 
cuadro.
 

Cuadro 3.1. 	Rentabilidad de las actividades as isportantes del sector industrial
 
de la madera, 1993
 

RENTAEILIDAD
 
Actividad Utilidad per Utilidad Utilidad 

unidad ventas costos totales 
-------------

(/unidad (1) (1) 
-

Aserrio (doaistico) 1/ 113 
---

Sesiduro-sizple 5.500 19,7 25,0
 
Semiduro-Hachimbre 2/ 7.300-24.500 !4,3-48,3 16,8-93,6
 
Fino alistado (c42) 21.36e 36.4 57,2
 
R.contrachapada 1/(13 10.000-13.350 21,7-29,0 27,7-41,0
 

(doaastico y exportaci6n)
 

Parquet (doetstico) 1/ (43 20.500 13,2 15,2
 

Puertas (exportaci6n) USI 712 36,5 49.7
 

Huebles (doustico) ( 8.000 a/ 10,4 b/ 11,5
 

huebles (exportaci6n) US$ 7 c/ 13,5 15,0
 

1/Utilidad expresada en colones par metro cdbico.
 
2/Se nota una gran variaci6n seg~n especies. El ciprks sostr6 la rentabilidad menor;
 

caobilla y otras, las mayores.
 
a/Par juego de coaedor.
 
b/Dada la integracidn vertical, la atilidad es mayor que el estisado.
 
c/Par juego de muebles peque~os, mesita de salas y porta-11sparas.
 

Fuente: Cuadras A.23 - A.29 del Anexo A. 
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En el caso de la producci6n de madera contrachaada, no se
 
pudo obtener el 
 costo de la empresa que domina la producci6n

nacional --Plywood de Costa Rica. Como la informaci6n obtenida,

sin embargo, es muy buena, las cifras del cuadro son un buen
 
reflejo de la rentabilidad privada de dicha actividad.
 

En el caso de puertas, especialmente para la exportaci6n,

tamloco se pudo obtener informaci6n de la empresa que domina
 
dicha actividad: PORTICO. No obstante, tenemos 
confianza en que

los datos 
obtenidos son un buen indicador de la rentabilidad de
 
esta actividad.
 

En el caso de muebles para la exportaci6n, tampoco se pudo

obtener detalles de costos e ingresos para una de 
 las empresas

grandes. El Castillo del Mueble, una empresa que exporta muebles
 
a Puerto Rico, especialmente sillas de Caobilla, prometi6 la
 
informaci6n debpu6s de presentarles la carta que pidieron, pero

no la entregaron. De ahi 
 que los datos del cuadro pueden no
 
reflejar la verdadera rentabilidad de dicha actividad. Tenemos
 
razones para creer que es mucho mns rentable.
 

3.2. Indices de Protecci6n
 

En la mayoria de los casos, las distorsiones del comercio
 
internacional de productos forestales son creadas para proteger a
 
una o varias actividades o para "evitar" la destrucci6n de los
 
bosques. Independientemente del motivo, dichas distorsiones
 
(intervenciones) termina protegiendo 
a algunos y perjudicando a
 
otros. En esta secci6n se pretende estimar el nivel de
 
protecci6n, positivo o negativo, 
 que recibe cada actividad, como
 
un primer paso hacia la determinaci6n de las transferencias que

ocasionan las distorsiones entre los diferentes sectores, y hacia
 
el cdlculo del costo social de los mismos.
 

3.2.1. Precios de Frontera y Protecci6n Nominal 

Trozas. En el punto 1.2 del Capitulo 1. se indica que el precio de 
frontera es el precio que recibiria el exportador por su producto
puesto en el puerto o en algdn otro punto dentro del pais (FOE)
si no hubiesen distorsiones internas que afectan el comercio 
internacional. En el caso de un pais importador, es el precio que
pagarna el importador a nivel del punto de entrada, o en algian
otro punto (CIF). El primer paso, pues, para determinar el precio
de frontera consiste en saber si el pais es un exportador o 
importador del producto de marras. 
De acuerdo con los entendidos
 
en la materia, la ditima exportaci6n de madera en trozas de Costa
 
Rica tuvo lugar en 1985, cuando su prohibici6n entr6 en vigencia.

De ahi que no existe informaci6n que nos indique si el pais

seria, sin la prohibici6n, un importador o exportador neto de
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trozas. La demanda mundial de trozas de 
maderas similares a las
 
Costarricenses indica, sin embargo, que en ausencia de la actual
 
prohibici6n el pais seria exportador 
de trozas de maderas
 
tropicales preciosas y no tan preciosas. En este caso, el precio

de frontera es el precio FOB, Lim6n (u otra localizaci6n) que

pagarian los importadores por las trozas costarricenses.
 

Pero, Lc6mo estimar esos precios FOB, si Costa Rica no ha
 
exportado madera en trozas desde 1985? En este estudio se recurre
 
a tres formas de aproximaci6n de esos precios FOB: 1) tomando
 
como ejemplo lo que se pag6 en Ecuador por trozas de algunas

especies equivalentes a las costarricenses, en 1988; 2) ajustando

los precios pagados en Africa por especies similares, y 3)

tomando los precios pagados (reportados) por trozas de madera de
 
plantaciones costarricenses, cuya exportaci6n se dio en 1993 bajo
 
permisos especiales.
 

Primer caso: En 1988, justo antes de que se prohibiera la
 
exportaci6n de trozas, Ecuador export6 trozas de Sande (Brosimum

utile) y Virola (Dialyanthera sp) a Mexico y EUA para 
ser
 
desenrollados y utilizados en la fabricaci6n de chapas y
 
contrachapados (ver Cuadro 3.2).
 

De acuerdo con la
 
informaci6n Cuadro 3.2. Precio de Frontera yCPN pia trozis de dos especies,

contenida en el utilizando los datos Ecuatorianos de 198B 
Cuadro 3.2, el 
precio de frontera ----------.---.-.-------------- .............----------
en Costa Rica fie NOMBRE COMUN
 
de US$250/ma- para SANDE VIROLA
 
el Lechoso y la ............................................................
 
Fruta doradrk; .(in Especie Brosimut utile Dialyanthera sp
embargo, el .: co 
pagado en el Precio FOB Ecuador US$/3 250 252 
mercado nacional 
fue de solo Precia en Costa Rica, patio
US$55,7/m 3 , lo que aserradera US$1.3 1/ 55,7 55,7 
implica una tasa 
de protecci6n CPN 2/ 0,22 0,22 
nominal de -78
 
porciento; es TPN (1 -78 -78 
decir los duefios
 
de bosque solo Nombre coadn equivalente en 
recibieron un 22 Costa Rica Lechoso Fruta dorada 
porciento del ------------.-.---------------.-.-.-........------------
precio que I/ t13 por pot puesta en patio. 

-

hubiesen recibido 2/ CPN =Pd/Pf. N6tese que se asusi6 igual costa de transporte, 
en ausencia de la 1o que podri subestimar Ia desproteccidn. Es decir, el precio
prohibici6n de de frontera en Costa Rica pudo haber sido afn tayor que los US$250 
exportar trozas. utilizados. 
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Semundo casn: .De acuerdo con consultas hechas a expertos en 
maderas tropicales, las equivalencias entre especies
 
costarricenses y las africanas o asidticas contenidas en el
 
Cuadro 3.3 son vdlidas para los prop6sitos que aqui 8e persiguen.
 
Se estima que los importadores (usuarios) europeos pagarian por
 
las especies costarricenses lo mismo que pagan por dichas
 
especies (ver Anexo B).
 

Las equivalencias fueron utilizadas para estimar los precios
 
de frontera de trozas de algunas especies costarricenses, para el
 
afio 1993 (Cuadro 3.4).
 

Cuadro 3.3. Equivalencias aproxisadas entre especies africanas y asilticas y
 
las costarricenses
 

Especie 

costarricense 


Caobilla 


Gallinazo 

Javillo 

Cocobolo 

Ceiba 


Cedro, y Asaril16n 

(T.ivorensis) 


Especies isiltica 

o africana de 


sililares caricte-

risticas
 

Iosipa Ohu 

Sapeli o Sapele 


Sipa o utile 

Tiama a Edinam 


Makare o Baku 


heranti (Lavan) 

keruing 


Ayous 

Ayous, Samba 

Iroko o Kambala 

Ceiba 


N*Gallon, Khaya 

Eseri a Framaire 


Nombre cientifico de la
 
especie asiltica o
 

africana
 

Entandrophragma candollei
 
Entandrophragea cylindricue
 

Entandrophraga utile
 
Entandrophrigea angolense
 

Tiegheaella hecheli
 

Shorea spp.
 
Dipterocarpus spp.
 

Triplochit6n siceroxylon
 
Triplachit6n siceraxylon
 
Clilorophora excelsa
 
Ceiba pentandra
 

Khaya ivavensis
 
Terainalia irarensis
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-------------------- - - - - --- - ---- ---- ---------------

--------------------------------------------- ------------------------

Cuadro 3.4. Precios de frontera de algunas especies costarricenses (promedio abril-setietbre 1993)
 

Noubre en Nombre Precio Puerto Flete CIF Flete Precia 
 Precio
 
Costa Rica Asia/Africa FOB Pals Africa Europa Europa a FOB FOB
 

USS/a3 a USS/13 Costa Rica Lie6n Lim6n
 
1/ Europa 2/ (a) (b)
 

Caobilla Sapele 3/ 180,6 Douala, 50-60 230.6-240,6 50-80 150,6 190,6
 
Caveron
 

Sailinazo Ayous 127,7 Douala, 50-60 177,7-187,7 50-80 97,7 137,7
 
Cameron
 

Javillo Ayous !27,7 Douala, 50-60 177,7-187,7 50-90 97,7 137,7
 
Catern
 

Cocobolo Iroko 159.3 Douala, 50-60 209,3-219,3 50-80 129.3 169,3
 
Caeeron
 

Ceiba Ceiba 120 Takoradi, 50-60 170-190 50-80 90 130
 
Sha a
 

Cedro WGallon 152 Douala, 50-60 202-212 50-80 122 162
 
Catern
 

1/Reportado par Tropical Timbers, Vol.6, No.9-12 y NNS Tropical limber Report, No. 21-25.
 
2/Cotunicacibn par fax con Harbor Area en Takoradi, Ghana.
 
/ Fue seleccionada porque su precio es aenor al de Sipo, y se prefiri6 estar del lado seguro.


El precio es para dialetros mayores o iguales a 70cm. La caobilla fue descontada en un 201 por
 
posibles diferencias de calidad.
 

En esta estizmaci6n de los precios de frontera, el costo de
 
transporte juega un rol importante. Como no hay experiencias con
 
exportaci6n de trozas de Costa Rica a Europa, hubo que estimar el
 
posible costo, recurriendo a las experiencias de Chile y

Honduras. El costo medio de transporte de trozas desde Chile
 
hacia sue principales mercados (Medio Oriente, Jap6n) es de

US$45-50/m3. El costo 
del flete de madera aserrada desde
 
Concepci6n, Chile hasta Amberes, Alemania es de 
US$32/ms, y de
 
US$36/m3 hasta Towerwharf, Inglaterra (ver Anexo B). Por otra
 
parte, para exportar madera aserrada desde Puerto Cort6s,

Honduras'8 hasta Holanda, Alemania y Blgica- se paga un flete
 
de US$/84/m3 . Con base en esta informaci6n, y para estar del lado
 
seguro (o sea, subestimar el precio de frontera), se decidi6
 
utilizar dos tarifas de flete 
 desde Lim6n a Europa: uno de
 
US$50/m y otro de US$80/m3. Esto seria utilizado luego para

calcular un rango de precios de frontera que, en estas
 
circunstancias, e8 mejor que un solo dato.
 

Con esta informaci6n y con los precios dom6sticos pagados
 
por trozas puestos en el patio de los aserraderos en la Meseta
 
Central, se procedi6 a estimar los coeficientes de protecci6n
 

18 Comunicaci6n personal con el Sr. Jorge LujAn de Yadeco de Honduras S.A. 
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nominal (Cuadro 3.5). De acuerdo con esos c~lculos, el duefio de
 
laB trozas recibi6 en 1993 un precio que vari6 entre un 39 y un
 
67 porciento del precio de frontera; con excepci6n del Cedro cuyo
 
precio vari6 entre un 75 y un 102 porciento del precio de
 
frontera.
 

Cuadro 3.5. Tasis de proteccifn nosinal de I&troza de aigunas especies costarricenses, 1992 

Noabre coaun Precio FOB Flete a Precio FOB Precio doaestico 
de li Linbn Sar Jost Sin Jost Patio aserradero CPN TPN 
especie USSI3 USSI3 1/ a b 

Coobilia 140,6-170,6 9 141,6-181,6 81 0,45 0,57
 

Gallinazo 97,7-137,7 9 8,7-120,7 50,9 0,39 0,57
 

Javillo 97,7-137,7 9 68,7-127,7 50,9 0,39 0,57
 

Cocobalo 129,3-169,3 9 120,3-169,3 81 0,50 0,67
 

Ceiba 90-130,0 9 81-121,3 50,9 0,42 0,62
 

Cedro 122-162,0 9 113-153,0 115,7 '0,75 1,02
 

Proeedio siaple 	 105,5-146,9 71,6 0,49 0,68
 

I/	Caobilla (35/pot, Ceiba (22/pat, Cedro j50/pet, Javillo t22/pit, Gallinazo 422/pet. Tasa de caabio 
4140/US$, 

Fuente: Cuadro A.14 del Anexo A.
 

Esas cifras indican, claramente, que a raiz de la
 
prohibici6n de exportar madera en troza, los duefios de bosque
 
reciben solo alrededor de un 50 por ciento del verdadero valor de
 
su producto. Es decir, la prohibici6n equivale a un impuesto de
 
alrededor del 50 por ciento.
 

lernerncag: En 1993, Costa Rica export6 trozas de Melina a 
Estados Unidos, para pruebas, con un valor FOB de US$ 120/M3 . 
Tambi~n, se vendi6, (aunque luego fue procesado en el pais para 
la exportaci6n) trozas de Teca de alta calidad (con mas de 40 
afios de edad) a un precio de US$ 220/M3 . Esto tambi6n es 
indicativo del precio al cual se podria vender trozas de dichas 
especies y de especies con cualidades similares, y corrobora los
 
niveles de protecci6n negativa estimados en el segundo caso.
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Madkra Aserrada . A pesar de que la prohibici6n para exportar

madera aserrada fue levantada solo en agosto de 1992, 
 las cifras

de importaci6n y exportaci6n indican que el pais es un exportador

neto de madera aserrada tropical y que exporta especies de madera
 
dura y semi-dura como Balsa, Cedro 
y Teca a los mercados de
 
Holanda, 
 U.S.A, Francia, Alemania, Nicaragua, mientras que

importa casi exclusivamente pino de USA, Honduras y Puerto Rico
 
(Cuadros A.20 y A.21 del Anexo A).
 

A pesar de que solo se ha exportado madera aserrada 
de dos

especies nativas 
 (Cedro, Balsa), el potencial para exportar
maderas tropicales es muy grande. Actualmente el Estado de ParA,
Brasil exporta madera aserrada de un gran ndimero de especies
tropicales equivalentes a las costarricenses19 (vet Cuadros 3.6 
y A.22 del Anexo A). 

Para estimar los precios de frontera es necesario obtener
 
los precios FOB, Lim6n (u otro puerto) de las especies tropicales

y los precios CIF, Lim6n 
o Meseta Central para las especies

importadas, como 
 el pino. Hay dos formas de obtener los precios

FOB: (1) Utilizando los 
precios obtenidos por los exportadores

costarricenses por 
 la madera aserrada exportada, segn especies

(Cuadro A.21 
del Anexo A); o (2) utilizando los precios a los
 
cuales exportan los brasilefios a travs del puerto de Bel6m, como
 
punto de partida. Luego habria que hacer los 
ajustes por

diferencia en los costos de transporte.
 

Primer caso: El Cuadro A.21 del tiexo A muestra una granvariaci6n de los precios FOB de 
 exportaci6n obtenidos por los
 
exportadores costarricenses entre enero de 1992 y marzo de 
 1993.

Esta variaci6n se debe, en gran medida, a que 
el producto no es

el mismo en cada caso. En algunos casos se trata 
de partes de
 
.uebles y de otros productos de mayor elaboraci6n. Por esta raz6n
 
se decidi6 no utilizar esta forma de obtener los precios FOB.
 

19 Al respecto, Eryan Finegan hizo las siguientes observaciones: 'En las siguientes especies y gineros
costarricenses la equivalencia con las brasile~as es probablemente real, aunque la prueba definitiva Ia

aplicarhn los compradores: Simarouba (la especie S.asara es coanc
en Costa Rica; S.glauca es de bosques secos 
y no se considera eaderable; Dipteryi; Aspidosperma; Virala; Swietenia (caoba); Cedrela 'mexicana' (: C. 
odorata); Carapa; Ceiba; Daibergia; tabebuia; Flatymiscium; Enterolobium: Hyeanea; Hura; 
 Jacaranda;

Calophyllue; Peltogyne; Manilkara. En Brasil, ciertas maderas 
(Virolas, Caoba) son un negocio par los ena
oes
 
volucenes. La abundancia de las Virolas 
 ticas es modesta; la caaba no existe. En los siouientes gQneros !a
 
variacifn entre especies de propiedades de maderas es tal que la equivalencia te parece dudosa: Brosiaut;
Ocotea; Pithecelobium; Cordia: 
Vochysia. Cabe se~alar que mientras que todas !as Vochysias son maderables. hay

auchas especies de !os otros cuatro gtnercs que no lo son, par diversas razones. Cordia bicolor, enuterada par

usted, no es utilizada par el aercado de Sarapiqui y la Zona Norte. Due yo sepa, la tala de Brosmus utile y
Brosioue alicastrum es prohibida por la ley forestal costarricense'.
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Cuadro 3.6. Especies exportadas por Brasil en fora de ,adera aserrada y sus equivalentes
 
en Costa Rica (1987-1992)
 

BRASIL 
----


COSTA RICA
 

Noabre vulgar Noabre cientifico Volusen Especies equivalentes Moebre vulgar 


exportado 
1987/92
 

53 
. . .

Marupi Simaruba amara 10,253 Simaruba glauca Aceituno 
Louro Vermelho Ocotea rubra 24,792 Ocotea ira Ira 
Piquia Caryocar villosum 2,418 Caryocar costarricense Ajo 
Cumaru Dipterix Ddorata 6,101 Dipterix panamensis Almendro 
Asaps Brosia.. spp 1,940 Brosiaus utile Rco 

Brosimun sapiifolium Lechoso 
Brosimum costarricense Ojoche 

Freij6 Cordia goeldiana 1,709 Cordia alliodora Laurel 
Virola Virola surinamensis 279,690 Virola koschnyi Fruta dorada 
Quaruba Vochysia spp 22,901 Vochysia ferruginea lotarrana 
Cedro Cedrela spp 45,791 Cedrela mexicana Cedro asargo 

Cedrela tonduzii C0.o Atlintico 
Andiroba Carapa guianensis 81,067 Carapa guianensis Caobiila 
Sumauma Ceiba pentanara i Ceiba pentandra , Ceiba 
1pF Tabebuia spp 22,530 Tabebuia palmeri Cortis negro
Macacauba Platyliscium ulei 427 Platyeiscium polystachyua Crist6bal 
Jatoba Hysenaea courbaril 166,997 Hyeenaea courbaril Guapinol
Assacu Hura crepitans 952 Kura crepitans Jabillo 
Para-parl Jacaranda copaia 17,455 Jacaranda copaia Jacaranda 
Pau roxoiroxinho Peltogyne spp 6,369 Peltogyne purpurea Nazarcno 
Massaranduba Manilkara huberi 10,556 Nanilkara achras Mispero 
----------- ------------ -

Fuente: AIME1, Associa;o das Industrias Exportadoras de Hadeiras do Estado do Parl.
 

Segundo caso: Con base en 
 los precios FOB, Bel~m (Brasil) de
 
exportaci6n de madera aserrada 
 (Cuadro 3.7) se seleccionaron las
 
siguientes especies para hacer los 
cdlculos de precios de 
frontera y de CPN: Guapinol, Cedro, Nispero, Fruta dorada, 
Almendro, Laurel, Botarrama, Nazareno y Caobilla (Cuadro 3.8). La 
diferencia entre los costos del flete Brasil-Europa y Costa Rica-

Europa se 
 debe, en parte, al hecho de que la madera es exportada

de Bel~m en forma 
de carga suelta, mientras que le exportada de
 
Honduras (y las cotizaciones hechas para transportar 
madera
 
aserrada de 
 Costa Rica a Europa) es en contenedores de cuarenta
 
pies, con una capacidad de alrededor de 30M3 .
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Cuadro 3.7. 	Precios de exportaL;6n de ,adera sisplemente aserrada de Belke, Parl,
 
Brasil, 1993 (US$/m3)
 

Noubre colun Noebre cientifico No.1 coiun y iejor Foria
 
de equivalente de especie Precio pagado Precio siniso de
 
en Costa Rica Brasile~a 1? 2/ secar
 

Guiapinol HNeenaea courbaril 390 265 AD
 
Wispero Mani1Kara huberi 250 150 AD No.2 CB
 
Cedro Cedrella sp 550 390 AD
 
Fruta dorada Virola sp 270 200 AD
 
Caobilla 3/ Carapa guianesis 380 230 AD
 
Lechoso, Baco Brosimum sp 230 AD
 
Almendro Dipterix odorata 350 AD
 
Laurel Cordia gealdiana 390 AD
 
Roble sabana,cortts Tabebuia so 
 370 AD
 
Pguacatb., ira,
 
Guizarra Ocotea rubra 
 230 AD
 
Jacarandl Jacaranda copaia 180 AD
 
Ajo Caryocar villosum 250 AD
 
bota rama,chancho Vochysia sop 230 AD
 
Nazareno Peltogyne spp 285 AD
 

-

!tSon los precios que en realidaO recibieron los exportadores, repbrtados directaaente
 

al investigador principal durante su visita a Bel .,
 

2/	Son precios ,iniaos fijados por el Estado de Par' con el aval de la Asociaci6n de
 
Industriales Exportadores de Madera. Estos normalmente son inferiores a 
los precios
 
realmente pagados a nivel del puerto de e!a (AIMEX).
 

31 	Aigunos clasifican aICarapa guianensis coo Cedro macho.
 

Fuente: AIMEX en Brasil y Tropical Timbers en Inalaterra.
 

En el 	Cuadro 3.8 las especies marcadas con un (1/) son las
 
especies para las cuales se obtuvo 
el precio FOB realmente
 
pagado. Para las otras, aproximamos el precio real, utilizando
 
las diferencias encontradas entre 
el precio minimo fijado y el
 
realmente pagado para las otras especies. Al Cedro se le rebaj6

US$40 para obtener el equivalente a "air dried" (secado al
 
aire),y a la Fruta Dorada se le rebaJ6 
US$20 para obtener lo
 
mismo.
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Cuadro 3.8. Precia de frontera y coeficiente de protecci6n nominal de la eadera
 
aserrada, 1993
 

Frecio Flete Precio Flete Flete Precio 
FOB Belts CIF Europa Europa FOB 

Especie Belti Europa Lis6n Lie6n Lim6n Limbn 
US$1.3 US$1e3 US$1.3 US$1.3 US$/3 US$1.3 
2/ (1) (2) 

2/ 3/ 

Cedro 1/ 550 40 590 60 90 530 
Canbilla 30 54 434 60 90 374 
Nispero 1/ 390 56 446 60 90 386 
Laurel 430 56 426 60 90 426 
Nazareno 365 56 441 60 90 381 
Botarrama 320 56 376 60 90 316 
Guapinol 1/ 390 56 446 60 90 386 
Alsendro 430 56 466 60 90 426 
Fr.dorada 1/ 270 30 300 60 90 240 

Flete Precio Precio Precio
 
Limon FOB dookstico doatstico
 
Meseta Meseta Meseta Meseta
 

Especie US$1.3 US$1I3 US$/3 1/3 CPN1 CPN2
 
(1) (2)
 
4/ 4/
 

Cedro 1/ 9 521 625 92,540 1.20 1.27
 
Ciobilla 9 365 238 35,165 0.65 0.71
 
Nispero 1/ 9 377 438 64,778 1.16 1.26
 
Laurel 9 417 594 87,913 1.42 1.54
 
Nazareno 9 372 625 92,540 1.68 1.03
 
Botarraoa 9 307 236 35,165 0.77 0.86
 
Guapinol 11 9 377 436 64,778 1.16 1.26
 
Almendro 9 417 436 64,778 1.05 1.13
 
Fr.dorada 1/ 9 231 213 31,464 0.92 1.06
 

Promedio simple 1.11 1.21
 

2/Los exportadores de Beli reportan un flete de US$80 entre ese puerto y los puertos
 
franceses. El peso por un m3 varia entre 300 y 1.200 kg, segdn la especie. Un .3
 
de Cedro, que es liviano, pesa alrededor de 500 kg; en casbio uno de Curupixi pesa
 
alrededor de 700 kg. Si se utiliza un promedio de 700 kglm3 para las especies
 
cuyo peso ignoramus, el costo del flete seria de US$56/4S. Para Espaga y
 
Portugal el flete es bisicasente igual. En estos casos la eadera va en formia de
 
carga suelta, no en contenedores
 

'/El aserrada entre Puerto Cortts, Honduras y puertos de
flete para madera 
Holanda, Aleeania y Bklqica es de US$84/.3. Se decidi6 usar un rango que contenga 
esta tasa. 

4/El CPNI fue calculado con el flete ls bajo y el CPN2, con el mis alto.
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Los CPN estimados revelan una clara realidad: en general, el
 
precio dom~stico de la madera aserrada de especies tropicales
 
estd por encima de lo que pagaria el mercado internacional. Es
 
decir, para poder exportar sus maderas tropicales finas y semi
duras, en la forma de madera aserrada, el pais (los industriales)
 
tendrian que aceptar un precio inferior al que actualmente pagan
 
los consumidores nacionales. Con base en esta realidad se puede
 
llegar a algunas conclusiones, y plantear algunas interrogantes:
 

a- Los industriales o (aserraderos) de otros paises
 
(los que definen el mercado internacional) sobreviven
 
con un margen de industrializaci6n inferior al que
 
reciben los de Costa Rica, puesto que son capaces de
 
pagar mucho mds por la troza (su materia prima
 
principal) y vender la madera aserrada a un pcecio
 
relativo inferior al que cobran los industriales
 
costarricenses.
 

b- Oodrian los aserraderos costarricenses sobrevivir
 
con un margen similar? Esta pregunta es muy relevante
 
ya que con la apertura comercial y la liberalizaci6n,
 
se espera un movimiento de ambos precios en sentido
 
contrario. Es decir, una reducci6n o, por lo menos, una
 
no subida de los precios de la madera aserrada y un
 
incremento en el precio de las trozas, de tal suerte
 
que el margen se encogerd. Es posible 'que puedan
 
sobrevivir con un margen algo inferior al actual, ya
 
que el nivel relativamente alto del precio dom6stico
 
actual -que contribuye a incrementar el margen- se debe
 
a dos factores ajenos a la eficiencia de los
 
aserraderos: (1) las fuerzas de la oferta y la demanda
 
actuando en un mercado relativamente cerrado (muy poca
 
madera aserrada ha sido exportada o importada, a raiz
 
de la prohibici6n que existi6 hasta agosto de 1992), y
 
(2) los altos aranceles a la importaci6n que antes
 
existian. Pero, Lpodrdn sobrevivir con el margen
 
internacional? Esta pregunta serd contestada en el
 
Capitulo 4, despu6s de simular los efectos de la
 
liberalizaci6n de los mercados.
 

c- Si los precios de las trozas suben hasta el precio
 
de frontera, Lqu6 precios tendrian que cobrar los
 
aserraderos por la madera aserrada para poder subsistir
 
en el negocio? LSe podrd exportar madera aserrada a
 
precios inferiores a estos? Esta es otra pregunta que
 
serd contestada en dicho capitulo.
 

d- Si las respuestas a las preguntas anteriores
 
fuesen desfavorables, Lqu6 modificaciones tendrian que
 
realizar los aserraderos paxa poder ser competitivos
 
(subsistir) despu~s de la apertura? 2,Se especializarian
 
en uno o pocos productos, de acuerdo con sus ventajas 
competitivas, en lugar de producir cientos de
 
productos? LAprovecharian mejor los desperdicios?
 

55
 



----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Madera Contchapada (Plywood). El primer paso en el cilculo de
 
los niveles de protecci6n consiste en determinar si el pais es
 
importador o exportador neto de madera contrachapada. Las cifras
 
del Cuadro 3.9 indican que durante 1989-92 el pais fue exportador
 
neto durante 3 de los 4 aftos. Esto haria pensar que el pais es
 
exportador de madera contrachapada; sin embargo, hay dos
 
consideraciones que indican lo contrario. Primero, la importaci6n
 
de contrachapados ha sido altamente restringida por una politica
 
arancelaria proteccionista: el producto pagaba un arancel del 40
 
porciento en 1986, y despu6s de la -dltimadesgravaci6n, en 1994
 
paga un 14 porciento (mds un impuesto selectivo de consumo de
 
12%). Segundo, el precio FOB de exportaci6n es inferior a! precio
 
al cual se vende el mismo producto en el mercado nacional, lo que
 
implica un subsidio a la exportaci6n. De ahi que, sin las
 
distorsiones, el pais seria muy probablemente un importador neto
 
de madera contrachapada.
 

Cuadro 3.9. Importaciones netas de madera contrachapada
 

------------------------------------------------..------

Afio 1989 1990 1991 1992
 

Exportaciones 5.392 3.772 4.732 6.594
 

Importaciones 3.626 5.716 2.408 4.585
 

Neto 1.766 -1.9/, 2.324 2.009
 

Para calcular los precios de frontera y los indices de
 
protecci6n correspondientes, se asume que el pais es importador

de contrachapados. Ahora, hay dos formas de realizar los cglculos
 
de marras: (1) Tomar los impuestos a la importaci6n de
 
contrachapados como los definidores de la protecci6n nominal, o
 
(2) utilizar la informaci6n referente a ias importaciones
 
efectuadas, para estimar los precios de frontera y compararlos
 
con los precios dom6sticos.
 
Esta iltima es menos exacta, por cuanto las calidades del
 
producto importado y el producido localmente no son siempre
 
equivalentes.
 

La via de 1os impuestos: Esta es la via mas fAcil y quiz6 la m~s
 
exacta t~cnicamente. Aqui se asume que el precio dom6stico es, en
 
esencia, superior al precio de frontera en un porcentaje similar
 
al de los aranceles de importaci6n. En 1993 el importador de
 
plywood debi6 pagar un arance! de un 14 porciento, mas un
 
incremento de 1,7 porciento (que resulta del hecho de q,.e 'a
 
sobretasa de consumo de 12 porciento, que no se contabiliza
 
debido a que tambi6n lo paga la madera contrachapada de
 
producci6n nacional, tambi~n se le aplicaba al arancel), y una
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tasa del 1% de estabilizaci6n monetaria (Ley 6946). Esto da un
 
total de impuestos a la importaci6n de contrachapados del 16,7
 
porciento (el impues~5o total al contrachapado fue de 39,7
 
porciento, ya que hubo un 12 porciento de impuesto selectivo de
 
consumo y 11 porciento de ventas). De acuerdo con esta via, la 
protecci6n nominal fue de 16,7 porciento.
 

La via de la diferencia de precios: Para hacer los calculos por 
esta via es preciso entender el mercado de plywood costarricense. 
El pais produce muy poca madera contrachapada de 3,6 y 4,0 mm (no

hay estadisticas), que es el que mds se utiliza en las
 
construcciones de casas y en la fabricaci6n de muebles. De ahi
 
que la mayor parte del contrachapado importado es de esos
 
grosores. Por otro lado, la mayor parte del contrachapado
 
exportado es de los mds gruesos: 9, 12, 15, 18 mm. Con base en
 
esto se puede decir que hay una cierta especializaci6n en la
 
producci6n e importaci6n de ciertos grosores de contrachapados,
 
lo que hace que la metodologia anterior sea afin mds relevante.
 

El producto importado de Corea, Brasil, Per6i y Nicaragua es
 
comparable con el producido en el pais, desde el punto de vista
 
de la especies utilizadas y de las calidades del material.
 
Tambi~n se impoz-ta "plywood" de pino de Honduras, que es
 
utilizado mucho en gavetas de muebles y en mesas, y de Estados
 
Unidos. Estos itimos son de muy alta calidad y de los grosores
 
producidos en el pais. . 

En el Cuadro 3.10 se utiliza algunos ejemplos de
 
importaciones en 1993 para calcular los precios de frontera y CPN
 
para la madera contrachapada, siguiendo esta segunda metodologia.
 
La protecci6n nominal vari6 entre un 30 y un 122 porciento,

indicando que a raiz de la protecci6n arancelaria y no
 
arancelaria y del virtual monopolio que existe en el mercado de 
contrachapados, los consumidores costarricenses pagaron (y pagan) 
por la madera contraQhapada eritre un 30 y un 122 porciento mas de 
lo que habrian pagado en un mercado libre de distorsiones. 

Estas tasas de protecci6n solo son vglidas para la 
producci6n de contrachapados que son vendidos en el mercado 
nacional; no aplica a los de exportaci6n. El contrachapado 
destinado a la exportaci6n recibe una protecci6n nominal 
equivalente al subsidio que se da a trav~s de los CATS. 
Actualmente ese subsidio es de un 10 porciento nominal. De tal 
manera que el CPN para madera contrachapada de exportaci6n es de 
1,10, o una tcaa de protecci6n nominal del 10 porciento. 

Muebles. Las estadisticas indican que Costa Rica es un exportador 
neto de puertas, ventanas y muebles en general, confeccionadas 
con madera de Caobilla, principalmente, y Teca y Laurel. De ahi 
que el precio de frontera es el precio FOB de exportaci6n, ya sea 
ex-fdbrica o en el puerto, y la distorsi6n que afecta el precio
neto al exportador y determina el nivel de protecci6n nominal 
(CPN) de estos productos es el CAT para exportaciones a Estados 
Unidcs. El CPN para puertas, ventanas y muebles en general 
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(incluyendo asientos para inodoro) es de 1,10, o una tasa del 10
 
porciento.
 

Cuadro .13. Precio CIF de isportaci6n y CPR de la madera contrachapada costarricense en 1993 

4 as (64 li~inas/a3) 

Procedencia Especies y '1, Lim6n CIF, Precio CPN TPN 
Calidades o Caldera San JosO doetstico () 

1/ ex-fAbrica 

------ US$1Isaina de 1,22 X 2,44 

Perd Chorisia in- 5,93 6,07 8,.3 1,38 38
 
tergrifolia
 
(:Ceiba$ BB
 

Brasil Virolas, 8B 6.40 6,18 8,43 1,36 36 
Corea n.s, DBB:CC 6,75 6,83 5,43 1.23 23 
Honduras Fino, II 4.10 3,91 7.57 1,93 a/ 93 

Brasil Virolas 6,40 6.48 8.43 1,30 30 
Nicaragua n.s n.a 5,50 8,43 1,53 53 

. ---------------........................................................................ 


6 me (26.45 lasinasia3) 

PerO Chorisia, B B,49 8,59 12,85 1,50 50
 
Honduras FInG, I 5,17 5,17 11,52 2,22 a/ 122
 

I,! -

USA Pino, B 15,04 15,29 22,14 1,45 45
 
(31,40) (2,05) a/ 105
 

. ........................----......................................................................... 


1I Incluye flete.
 
&/Fue ajustado par calidad.
 
n.s = no se sabe qut especie.
 
n.a = no aplica.
 

Se debe notar tambidn que muchas industrias producen muebles
 
para el mercado nacional, exportando poco o nada. Estas
 
industrias reciben una protecci6n via arancel, y no a travs de
 
los CATS. En 1993 este arancel era de un 27 por ciento. De ahi
 
que la protecci6n nominal a la industria que produce muebles para
 
el mercado nacional es de una tasa del 27 porciento, o un CPN de
 
1,27. 
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3.2.2. Valor Agregado y Protecci6n Efectiva
 

En la Secci6n 1.2 del Capitulo 1 se indic6 que la protecci6n
 
nominal solo mide el efecto de las distorsiones que afectan al
 
precio del producto; pero hay distorsiones que tambidn afectan en
 

forma importante los precios de los insumos que intervienen en
 

los procesos de producci6n. Para poder medir el efecto neto de
 

ambos tipos de distorsiones se utiliza otro indicador: la
 

protecci6n efectiva, que, en esencia, es el cociente del valor
 

agregado a precios privados (con distorsi6n) y el valor agregado
 

a precios sociales o de frontera (sin distorsi6n). Pero, en este
 

contexto, 6qu& es valor agregado? El valor agregado es
 

equivalente al precio de una unidad del producto menos el costo
 

de los insumos transables que intervienen en la producci6n de
 

decir es el valor que agrega los insumos nodicha unidad. Es 

tierra, cierto
transables o dom~sticos, como mano de obra, 


capital, talento gerencial. Tambi6n es equivalente a la
 

estos insumos netamente dom6sticos. En
remuneraci6n que reciben 

este estudio se estim6 el valor agregado, privado y social, y la
 

aserrada, madera contrachapada y
protecci6n efectiva de madera 

muebles (Cuadro 3.11).
 

Cuadro 3.11. Valor agregado y coeficiente de proteci6n efectiva a la producci6n di'madera 
aserrada, madera contrachapada yaueles, 1992-93 

Producto foresta! Valor agreQado Valor agregado CPE TPE
 

privado social (1)
 

Maaera aserrada 
Caobilla 8.962 3.092 2,9 190 

Otros Seaiduros 32.228 9.309 3,46 246 

Fina (Laurel) 29.040 (6.001) s.s. s.s. 

Malera contrachapada
 
13.3 1.230
Doststico 23.233 1.747 


Exportaci~n
 

199!-92 29.236 12.197 2,4 140
 
110
!992-93 32.110 15.293 2,1 


Muebles
 
Mesitas de sala (exp) 4.060 3.640 1,13 13
 

Cotedor (Ooststico) 50.648 37.324 1,35 35
 

Puertas (Eportaci6n) 28.217 a/ 25.955 1,09 8,7
 

a/Valor agregaoo por cada puerta
 

s.s. = sin sentido
 
Nota: los n~seros entre parintesis son negativos.
 
Fuente: Cuadros A.23 - A.29 del Anexo A
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Los resultados resumidos en el cuadro merecen varios
 
comentarios:
 

a- Las tres categorias de productos forestales recibieron
 
protecci6n efectiva a tr&v~s de las miltiples
 
distorsiones del comercio internacional de productos e
 
insumos.
 

b- La insignificante protecci6n que recibi6 la producci6n
 
de madera aserrada proviene de dos fuentes: de !as
 
trozas abaratadas por la prohibici6n de exportar y de
 
la protecci6n nominal de la madera aserrada de
 
alrededor del 15 porciento. En el caso de la madera
 
fina, hubo una situaci6n muy especial: el costo social
 
(a precios sin distorsi6n) de los insumos transables,
 
incluyendo, por supuesto la madera en troza, fue
 
superior al valor de la madera aserrada (a precios sin
 
distorsi6n). A pesar de la pequefiez de la muestra que
 
sugiere precauci6n en la interpretaci6n, este resultado
 
es indicativo del mal uso que se le puede estar dando a
 
las maderas finas, a raiz de la prohibici6n de exportar
 
trozas.
 

c- La producci6n de madera contrachapada para el
 
consumo nacional fue la mds protegida. El CPE indica
 
que los insumos domnsticos (mano de obra, capital,
 
fuerza gerencial) utilizados en el proceso de
 
producci6n recibieron remuneraciones que fueron 1.230
 
veces superior al que hubiesen recibido sin las
 
distorsiones. Esta exorbitante protecci6n efectiva es
 
el producto de la influencia de dos distorsiones que se
 
reforzaron entre si: por un lado la exportaci6n
 
favoreci6 a este proceso de producci6n con materia
 
prima rebajada en un 50 porciento y, por otro, el
 
arancel a la importaci6n de contrachapados, aunados a
 
los poderes monop6licos de la empresa dominante,
 
Permiti6 a los productores nacionales vender
 
contrachapados a un precio superior en un 30 porciento
 
al que hubiesen podido vender sin esas circunstancias.
 

d- La producci6n de muebles, en general, fue la
 
menos protegida. Esto se debe, en parte, a que la
 
protecci6n ofrecida a los insumos utilizados en este
 
proceso, (como madera aserrada y contrachapada) tuvo un
 
impacto negativo sobre la rentabilidad y los retornos a
 
los factores de producci6n no-transables. Por otra
 
parte, la protecci6n nominal recibida s6lo compens6 el
 
efecto negativo antes mencionado.
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4. LA ECONOMIA DEL SECTOR FORESTAL COSTARRICENSE
 

En el Capitulo 3 se concluy6 que las politicas causaron una
 
forestal a nivel del bosque
severa desprotecci6n en el sector 


pie) y una protecci6n nominal y efectiva
(trozas y de madera en 

niveles de madera aserrada y contrachapada (la
importante a los 


exagerada) y, en menor grado, a
protecci6n a esta filtima fue 

son las


nivel de muebles de todo tipo. Pero, Lcudles 

costo econ6mico, o
implicaciones de esos resultados? LTienen un 


mas bien, un beneficio? &Qui~nes ganan y qui~nes pierden a raiz
 
un ventaja
de las politicas distorsionantes? LTiene Costa Rica 


producci6n y manufactura de productos

comparativa en la 


sector si se corrigieran
forestales? LCudles? LQu6 pasaria en el 


las distorsiones de los mercados?. En este capitulo se dard
 

a estas preguntas, enfatizando las oportunidedes
respuesta 

econ6micas perdidas (o aprovechadas) a raiz de las intervenciones
 

se analizard el
 en los mercados forestales. En la secci6n 4.1 

a la luz de las


desenvolvimiento econ6mico del sector forestal, 
 de la
 en la 4.2 se analizardn los posibles efectos
distorsiones; 

y se determinard d6nde estdn las


liberalizaci6n de los mercados 

forestal; en el 4.3 se
ventajas comparativas actuales del sector 

actuales distorsiones,
econ6micos de las
calculardn los costos 

que se dan entre los diferentesenfatizando las transferencias 
se andlisis de la posibleagentes econ6micos; y en el 4.4 hard un 

que prevaleceria con mercados menos
 
estructura de producci6n 

distorsionados, y sus posibles ventajas.
 

4.1. La Realidad Econ6mica Actual del Sector Forestal
 

La realidad econ6mica del sector varia mucho a trav6s de las
 
en especial
distintas actividades o los diferentes niveles, 


el comercio internacional las afectan
 porque las distorsiones en 

que se escogi6 los siguientes
en formas muy disimiles. De ahi 


cuatro niveles (o actividades) para pinta' dicha realidad: el 
del
 

bosque y trozas, el de los aserraderos, el de las fdbricas de
 

contrachapados y el de las fdbricas de muebles.
 

4.1.1. A Nivel de Madera en Pie y Trozas
 

Los resultados anteriores indican que a estos niveles el
 
cruda realidad es
efecto de las distorsiones es devastador. La 


que el duefo de la madera (junto con el maderero, en alguna
 
tiene su


medida) recibe el 50 porciento o menos del valor que 


producto a precios internacionales. Esto hace que el manejo de
 

bosques y la producci6n de madera sea mucho menos rentable de lo
 
usos del
mucho menos competitivo con otros 
que podria ser y 


suelo. De ahi que la decisi6n l6gica de muchisimos duefios de
 
el suelo a otros usos, o,
bosque sea la de liquidarlo y dedicar 
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si lo obligan, mantenerlo, pero no el la forma deseable, no en
 
forma sostenible.
 

Los resultados tambi6n explican porqu6 se desperdicia tanta
 
madera en el bosque durante el aprovechamiento. El comportamiento
 
racional esperado de aquellos que comercializan la madera, es que
 
entre menos valor tenga esta, mds seleccionen y transporten solo
 
la crema, tanto, en cuanto a especies como en cuanto a calidad de
 
las trozas.
 

4.1.2. A Nivel de los Aserraderos
 

En el capitulo anterior se mostr6 que la madera en troza
 

entra a los aserraderos a precios depreciados en alrededor de un
 

50 porciento con respecto a los precios internacionales y que la
 

madera aserrada que sale se vende a un precio superior al que
 
pagarian los compradores internacionales. hsto sugiere que en
 

otras partes del orbe hay aserraderos que pagan mucho mds por las
 
trozas y reciben menos por la madera aserrada que sale, y aun asi
 
se mantienen en el negocio; les resulta rentable. Tambi~n sugiere
 
que hay problemas serios de productividad y eficien:ia en los
 
aserraderos costarricenses. ODonde se encuentran esas
 
ineficiencias?.
 

En el Capitulo 2 se explic6 gue la nieyoria de los
 
aserraderos procesan docenas de especies (duras, semiduras,
 
suaves y finas) y producen hasta mds de 100 productos diferentes.
 
Esto sin duda constituye una de las fuentes de su ineficiencia.
 
Tambi~n se sefial6 que la mayoria de los aserraderos carecian de
 
equipo de reaserrio, teniendo que efectuar todos los cortes con
 
la sierra principal. Esto, segin lo expertos, afecta
 
significativamente su productividad. Aunque no se sefial6
 
especificamente, hay deficiencias en cuanto a la distribuci6n
 
fisica de las mdquinas y las secuencias de las operaciones. La
 
ineficiencia econ6mica proviene tambi~n del hecho de que, en
 
general, no se aprovechan los desperdicios generados en los
 
aserraderos: aserrin, corteza, cabos. En otras latitudes, la
 
rentabilidad del aserradero depende significativamente de sus
 
capacidad para utilizar todos los sub-productos del aserrio.
 

Todo lo anterior indica que hay amplio margen para
 
incrementar la productividad fisica y econ6mica de los
 
aserraderos si fuese necesario; o sea, si se eliminaran los
 
subsidios que ahora recibe esta industria a trav~s de trozas
 
abaratadas.
 

4.1.3. A Nivel de las Fbricas de Contrachapados
 

Los datos extraoficiales (no hay estadisticas oficiales)
 
indican que la producci6n nacional actual es menor que el de hace
 
10 afios. La empresa o el conglomerado que domina la producci6n
 
nacional (produce alrededor del 90 porciento) ha disminuido su
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producci6n domstica (se alega escasez de materia prima) y ha
 

incrementado sus importaciones, siempre dentro de un marco de
 

serios problemas de estructura del mercado: tanto la producci6n,
 

como la importaci6n y distribuci6n, se realizan en condiciones
 

tipicamente monop6licas.
 

Los resultados del Capitulo 3 sefialan que la protecci6n
 

efectiva que recibe esta industria a trav~s de las distorsiones
 

creadas por el gobierno es astron6mica; y esto se ha traducido en
 

Jugosas utilidades para las empresas fabricantes de
 
Como se
contrachapados, especialmente, la empresa monop6lica. 


verA m&s adelante, desde el punto de vista social (econ6mico),
 

estas actividades dejan p6rdidas; no son rentables socialmente; y
 
transferencias
las utilidades privadas no son otra cosa que 


directas de los bolsillos de los duefios de bosque, del gobierno y
 

de consumidores de contrachapados, como los fabricantes de
 

muebles y los constructores de casas.
 

Ahora, esos niveles de protecci6n estimulan la ineficiencia.
 

Las plantas costarricenses tienen una eficiencia de conversi6n
 

(de troza a contrachapado) de menos del 48 porciento. En
 

Indonesia, donde tambi6n se prohibe la exportaci6n de trozas, la
 

eficiencia de conversi6n es de 50-54 porciento mientras que en
 

Jap6n es de 70 porciento para igual calidad de trozas que en
 

Indonesia (Constantino, 1990). Claro, que la ineficiencia de las
 

plantas costarricenses se debe, en parte, a l calidad de las
 

trozas, calidad que fue disminuida por efecto del periodo
 

maderero.
 

4.1.4. A Nivel de las Fgbricas de Muebles
 

En este nivel existe muy poca informaci6n. Los resultados
 

del Capitulo 3 indican que esta industria de transformaci6n
 

secundaria obtiene muy buenas utilidades a pesar del efecto
 

negativo que ejerce sobre la rentabilidad de estas empresas la
 

protecci6n a la madera aserrada y contrachapada (que encarece
 

estos materiales), importantes insumos del proceso de producci6n.
 

Hasta este punto de la investigaci6n, todo parece indicar
 

que el sector goza de importantes ventajas comparativas en esta
 

industria, y que podrian ampliarse si la industria mejora su
 
tecnologia y su control de calidad. De ahi que el potencial de
 

esta industria para generar empleo productivo, excedentes
 
econ6micos y divisas es halagador. Pero, para lograr esto habria
 
que eliminar las distorsiones que actualmente afectan su
 
competitividad.
 

63
 



4.2. Utilidad Social (econ6mico) y Ventajas Comparativas del
 
Sector Forestal
 

A la luz de lo que se acaba de exponer en la secci6n
 
anterior sobre la realidad actual del sector forestal, resulta
 
imperativo formular dos preguntas: LEn qu6 actividades tiene (o
 
podria tener con cierta facilidad) el sector forestal
 
costarricense una ventaja comparativa?, y Lqu6 pasaria en el
 
corto y mediano plazo si los mercados fuesen liberalizados?
 

Para responder a estas interrogantes se ha estimado la
 
utilidad social de cada una de las actividades seleccionadas; es
 
decir, se volvi6 a estimar la utilidad pero utilizando precios
 
libres de subsidios e impuestos. Estas utilidades, que se
 
encuentran resumidas en el Cuadro 4.1 y detalladas en los Cuadros
 
A.23 - A.30 del Anexo A. son buenos indicadores de la
 
rentabilidad social de esas actividades, y de la ventaja
 
comparativa en la producci6n de dichos bienes.
 

Cuaro 4.1. 	Resusen de las rentabilidades privadas y sociales de las 
industrias de transforeacibn de la madera, 1992-93 

Actividad PR IVA DA 

Utilidad Utilidad 


por unidad 

I13 

Aserrio
 

Semiduro simple 5.532 


Semiduro machiebrado 24.556 


Fino-ailistado 21.368 


Hadera Contrachapada
 
Doetstico 13.349 


Exportaci6n 10.006 


Puertas (exp) 15.B96 


Nuebles (do) 8.023 


Nuebles (exp) 1.104 


ventas 

1 

20 


48 


36 


29 


22 


33 


10 


13 


Nota: Cifras en partntesis son negativas.
 

SOC IA L
 
Utilidad 

per unidad 


4103 

(416) 


1.483 


(13.827) 


(9.082) 


(6.731) 


7.542 


3.821 


0 
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Utilidad
 
ventas
 

1 

(1)
 

3
 

(27)
 

(26)
 

(16)
 

17
 

6
 

0
 



Los resultados indican que, de acuerdo con los niveles
 
tecnol6gicos que actualmente prevalecen en el sector industrial
 
forestal, el pais s61o posee una ventaja comparativa en la
 
fabricaci6n de muebles, Justamente la actividad menos favorecida
 
por las politicas gubernamentales. Las otras dos actividades
 
dejan p~rdidas desde el punto de vista social (o econ6mico). Es
 
decir los costos de producci6n, libre de distorsiones superan al
 
valor econ6mico del producto. No son socialmente rentables.
 

La situaci6n de la madera contrachapada es la mds seria de
 
las dos; sus costos sociales son altisimos. El sector dista mucho
 
de tener una ventaja comparativa en dicha actividad. En el caso
 
del aserrio, la pequefia muestra indica que el mayor problema
 
puede radicar en el manejo de las maderas finas. En los otros
 
casos, con pocos ajustes, se puede casi asegurar utilidades
 
sociales positivas, lo que indicaria que hay ventajas
 
comparativas en esa actividad.
 

4.3. El Costo Econ6mico de las Distorsiones Actuales
 

Tal como se sefia16 en la secci6n 2.3, los mercados son
 
frecuentemente intervenidos para alcanzar objetivos especificos,
 
y sin tomar en cuenta los costos econ66icos que esas
 
intervenciones conllevan. Al ignorar los costos, los jerarcas
 
dejan pasar la oportunidad de buscar otros mtodos o instrumentos
 
que podrian lograr el. mismo objetivo a un menor costo.
 

Los costos econ6micos que normalmente tienen las
 
intervenciones analizadas se pueden clasificar en tres tipos:
 
1) los costos directos en tdrminos de transferencias entre los
 
diferentes agentes econ6micos que de alguna forma participan en
 
los mercados en cuesti6n; 2) los costos directos en t6rminos de
 
excedentes econ6micos, y 3) los costos indirectos en tdrminos de
 
excedentes econ6micos perdidos (no generados) por la mala
 
asignaci6n de los recursos productivos. En este estudio los
 
costos directos fueron aproximados tan bien como lo permitieron
 
los datos.
 

4.3.1. Costos en T~rminos de Transferencias
 

Las cifras del Cuadro 4.2 (ver detalle en el Cuadro A.31
 
del Anexo A) indican que las distorsiones ocasionan importantes
 
transferencias entre verios agentes econ6micos. Los aserraderos,
 
las fdbricas de contrachapados y el gobierno reciben
 
transferencias econ6micas directas de los duefios de bosque,
 
principalmente, y de los consumidores de productos forestales
 
elaborados: fabricantes de muebles, constructores, duefios de casa.
 
y de construcciones y demds usuarios de madera aserrada y
 
contrachapada. Los que mds reciben son los aserraderos y los que
 
mds pierden son los duefios de bosques.
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Estos resultados ponen al descubierto la perversidad de las
 
intervenciones del estado, y explican, en gran parte, porqu6 los
 
duefios de bosque sienten la tentaci6n de eliminarlo, porqu6 hay
 
tantos aserraderos en el pais, y porqu6 los aserraderos
 
desperdician tanto material forestal.
 

Cuadro 4.2. Transferencias econ6micas anuales causadas por las
 
distorsiones en el sector forestal costarricense,
 
1992-93
 

DE 	 A Monto millones
 

de colones
 

Duefios de bosque 1/ Aserraderos 	 12.507,9
 

Fdbricas de muebles,
 
de casas, otros 2/ Aserraderos 2.100,5
 

Total de aserraderos 14.608,4
 

Duefios de bosque Fab. de contrachapados 439,6
 

Gobierno central Fab. de contrachapados 	 46,6
 

Fdbricas de muebles,
 
duefios de casas,
 
otros 3/ Fab. de contrachapados 526,6
 

Total a contrachapados 1.012,8
 

Fdbricas de muebles,
 
duefios de casas,
 
constructores Gobierno 75,0
 

Neto al gobierno 	 28,4
 

Neto de duefios de bosque 	 12.947,5
 

Neto de fabricantes de
 
muebles y consumidores
 
de contrachapados 2.702,1
 

1/	Incluye la parte correspondiente a la p~rdida de los maaereros, alrededor del 10 (ver Cuadro A.31 del 
Anexo A). 

21 	Tooos los usuarios de madera aserrada.
 

3/ Todos los usuarios ae madera contrachapada, los fabricantes de muebles son un importante grupo. 

Fuente: Cuadro A.31 del Anexo A.
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4.3.2. Costos en Thrminos de Excedentes Econ6micos
 

Estos costos fueron estimados para los dos fines de la
 
decisi6n de prohibir la exportaci6n de madera en trozas: producir
 
madera aserrada y producir madera contrachapada. En el primer
 
caso se asumi6 que el pais habria exportado un 30 porciento de
 
sus trozas si la prohibici6n no hubiera existido, y se compar5
 
los ingresos que se hubiera generado con el valor agregado al
 
procesarlas aqui (Cuadro 4.3).
 

Cuadro 4.3. Costos de la decisi6n de aserrar en vez de exportar trozas 

Frecio Precio Valor Valor 
Rubro Cantioad privado frontera privado social 

.3 jim! t/i3 Mill de t (10! 

Trozas 450.000 17.107 7.696
 

Madera aserraaa 264. 66 24.683 6.584 

Costo de acErri' 1.195
 

inoreso neto en aserraderos 5.389 

?6rdida en excedentes econbaicos 2.309 

Se asume Qce 3CI de las trozas se hubiesen podido expartar a precios de frontera, y se 
c~oparo cn pracearlas aqui. 

El resultado indica que se perdieron excedentes econ6micos
 
equivalentes a r2.309,4 millones en 1992. Si consideramos que
 
cada 70m3/afio genera un empleo permanente, cada uno de los 3.780
 
empleos generados con la prohibici6n de exportar trozas tuvo un
 
costo en excedentes econ6micos de t610.952 al aio. Cada
 
trabajador en 1992 gan6 alrededor de ¢t25.000/mes, o 430.000 al
 
afio, lo que indica que cada empleo en lugar de producir
 
beneficios econ6micos para al menos pagar el salario, gener6
 
p~rdidas equivalentes a dos veces el salario. Desde el punto de
 
vista social, la p~rdida total fue de 3 salarios por cada empleo
 
generado.
 

La prohibici6n de exportar trozas para convertirlas en
 
contrachapados y asi agregarle valor a la materia prima forestal,
 
tuvo efectos similares (Cuadro 4.4). La p~rdida econ6mica neta de
 
producir 27.000 m3 de madera contrachapada fue de ¢377 millones.
 
En este caso cada 40m3 /afio genera un empleo permanente. De ahi
 
que cada uno de los 675 empleos tuvo un costo econ6mico (en lugar
 
de generar beneficio, al menos para pagar su salario) de ¢46.543
 
mensuales, casi el doble del salario mensual de q25.000. Cada
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transformaci6n y, muy importante tambi6n, hay una gran p6rdida
 
subsecuente al asignar mal los recursos productivos: el duefio del
 
bosque dejard de manejarlo y producir madera y dedicard el
 
recurso tierra, despu~s de liquidar el bosque, a la producci6n de
 
alimentos de subsistencia, cuyo retorno econ6mico es muy inferior
 
al que se podria obtener produciendo drboles, produciendo madera.
 

4.3.3. 	 Costos Indirectos en T6rminos de la Mala Asignaci6n de 
Recursos Productivos 

Aunque 	dificiles de cuantificar, las distorsiones ocasionan
 
otras p~rdidas econ6micas a raiz de la mala asig-jaci6n de los 
recursos productivos, tanto dentro del sector como fuera de 61. 
Estas importantes p6rdidas pueden superar las p6rdidas directas. 

En el caso que nos ocupa, las distorsiones hacen que se 
asigne mis recursos productivos: tierra, mano de obra, capital, 
al aserrio de la madera de lo que es socialmente 6ptimo. Estos 
recursos podrian dedicarse a otras actividades con mayores 
retornos econ6micos a la sociedad. Lo mismo sucede con los 
recursos que son dedicados a la fabricaci6n de madera 
contrachapada. Sin embargo, sucede lo contrario con las fdbricas
 
de muebles. El sector goza de una clara ventaja comparativa en 
esta actividad; y las distorsiones hacen que se le dedique menos
 
recursos productivos de los socialmente deseables. Bajo la
 
coyuntura tecnol6gica actual, el sector y la sociedad ganarian 
mucho si se eliminaran las distorsiones y muchos de los recursos 
pasaran de la industria del aserrio y los contrachapados a la de
 
los muebles, incluyendo puertas y ventanas.
 

Quiz& la m6s importante aberraci6n en asignaci6n de recursos 
ocurre con los suelos forestales. Al reducir en un 50 porciento o 
mds el precio de la madera en pie, el manejo de los bosques como 
actividad econ6mica se torna menos competitivo con otros usos de 
esas tierras, y, de alguna manera, los duefios convierten el 
bosque en potreros para ganado o en cultivos de baja 
rentabilidad, como maiz, yuca, citricos, frijoles. Desde el punto 
de vista social, esto ocasiona p~rdidas importantes, ya que el 
manejo de bosques nativos y, mds aun, las plantaciones 
forestales, tienen retornos a la inversi6n decenas de veces 
superiores a estas otras actividades. (Stewart, 1992)20; pero 
las distorsiones gubernamentales evitan que este potencial 
productivo se materialice. 

20 Cdlculos prelisinares del sector indican que muchos suelos o Areas nacionales tienen el potencia],
 
mediante Plantaciones de varias especies forestales de generar utilidades cercanas a los ¢600.000Iha/aho. Esos
 
suelos estan siendo seebrados actualmente de arroz y otros cultivos que no generan utilidades superiores a los
 
¢20.000/ha/ao, a pesar de los altos niveles de proteccidn y subsidios que reciben.
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4.4. Posibles Efectos de la Liberalizaci6n de los Mercados
 

Despu~s de todo lo presentado en las secciones anteriores,
 
queda claro que las politicas de intervenci6n para forzar ciertas
 
actividades han sido nefastas para el desarrollo del sector
 
forestal, y que la liberalizaci6n de los mercados resulta
 
imperiosa si se quiere revertir el proceso, evitar el desastre. A
 
estas alturas del estudio los efectos de la liberalizaci6n son
 
bastante obvios; sin embargo, vale la pena resumir y discutirlos
 
para el beneficio de los que formulan las politicas y del pfiblico
 
lector interesado.
 

En esta secci6n se procederz a esbozar los efectos 3obre los
 
diferentes agentes econ6micos -los que ganarian y los que no-,
 
sobre la sociedad en general, sobre el desarrollo del sector
 
forestal, sobre el manejo sostenible de los bosques nativos, y
 
sobre la estructura de producci6n en el mediano plazo.
 

4.4.1. Efectos sobre los Agentes Econ6micos
 

De acuerdo con las cifras presentadas en el Cuadro 4.2, hay
 
dos grupos importantes del sector que se verian beneficiados, en
 
el corto y mediano plazo, con la liberalizaci6n cde los mercados:
 
los duefios de bosque y los consumidores de productos forestales
 
elaborados, tales como los fabricantes de muebles, los
 
constructores o compradores de casas y el pfiblico consumidor en
 
general.
 

La liberalizaci6n de la exportaci6n de trozas haria subir el
 
precio de las mismas en 50 porciento o mds. Esto ocurriria, claro
 
estd, en forma paulatina, ya que la introducci6n en el mercado y
 
el desarrollo de los nexos y procedimientos necesarios para la
 
exportaci6n de ese producto tomaria algdn tiempo. Al subir el
 
precio de las trozas, el precio de la madera en pie subird en una
 
proporci6n que dependerd de la calidad y cantidad de informaci6n
 
que reciban los duefios de los bosques. En esto, el gobierno y las
 
ONG's pueden hacer una gran contribuci6n. En el mediano plazo, y
 
con buena informaci6n, los duefios de bosque pueden ganar unos g:11
 
mil millones al afio, a raiz de la liberalizaci6n del mercado de
 
trozas (Cuadro A.31 del Anexo A).
 

La liberalizaci6n de los otros mercados abarataria tanto la
 
madera aserrada como la contrachapada que utilizan, como insumos,
 
los fabricantes de muebles de todo tipo y los que construyen
 
casas y otras edificaciones. Los cdlculos indican que estos
 
usuarios ganarian (ahorrarian) en el corto plazo unos ¢t2.700
 
millones al afio. En el mediano plazo, sin embargo, la ganancia
 
seria mayor, ya que con insumos mds baratos y de mejor calidad la
 
industria del mueble (para citar un caso) incrementaria su 
producci6n, explotando su ventaja comparativa y, ahora, 
competitiva. 
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Los grandes perdedores son los que ahora reciben un alto
 

subsidio a raiz de las distorsiones: los aserraderos y los
 

fabricantes de contrachapados. Estos dos grupos tendrian que
 

pagar mucho mds por la materia prima, que ahora tendria una
 

salida alterna, y recibirian menos por su producto. Algunos
 
eventualmente. En
industriales tendrian que cambiar de actividad 


el mediano plazo, los aserraderos dejarian de percibir los
 

014.000 	 millones anuales que actualmente reciben como
 

los duefios de bosque y los usuarios de la madera
transferencia de 

los fabricantes de contrachapados
aserrada. Por otra parte, 


t1.000 millones anuales, y el gobierno,
dejarian de percibir unos 

unos ¢3O millones anuales.
 

4.4.2. Efectos sobre el Desarrollo del Sector Forestal
 

Ya no cabe la menor duda de que ia liberalizaci6n de los
 

una condici6n necesaria, aunque no suficiente, para
mercados es 

suficiente,
el desarrollo del sector forestal como un todo. No es 


con ella, si los inversores potenciales no tienen
porque aun 

turno no cambiarn las
confianza en cuanto a que los jerarcas de 


reglas del juego a medio camino, no habrd inversi6n y el sector
 
se da la
 no se desarrollard. Si paralelamente esa confianza, 


manejo de bosque
liberalizaci6n estimular6 la inversi6n en 


natural y en plantaciones forestales. Eventualmente, se podrd
 

llegar a ver a la madera como un cultivo y tener un sector tan
 
un alto desarrollo
dindmico como lo 	fue el caf6 o el banano, con 


las fases de la producci6n y el
 en las teonologias de todas 

aprovechamiento.
 

Por otra parte, el sector de la industria del aserrio
 

sufriria serias mutaciones que s6lo redundarian en vzntajas y
 

desarrollo. Con la liberalizaci6n muchos aserraderos ineficientes
 

dejarian de operar, y la mayoria de los restantes mejorarian sus
 

m~quinas de proceso y se especializarian en pocos productos y
 

pocas especies para mejorar su eficiencia. Todo esto se
 

traduciria en mayor aprovechamiento de !a materia prima forestal
 

y en una mayor competitividad de su sector industrial,
 

facilitando asi la participaci6n en el mercado internacional.
 

La industria del mueble recibiria una inyecci6n de estimulo
 
niveles que la haria
importante y se impulsaria su desarrollo a 


mds competitiva a nivel internacional. Este estimulo vendria de
 

tener acceso a materia prima m&s barata y, sobre todo, de mejor
 

calidad. Con la liberalizaci6n se podria esperar un incremento
 

importante en la producci6n de muebles, una gran inversi6n en
 

maquinaria y tecnologia, y una especializaci6n (total) del sector
 

en la producci6n 	y exportaci6n de muebles de alta calidad.
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4.4.3. Efectos Sobre el Manejo Sostenible de los Bosques Nativos
 

La decisi6n de manejar o liquidar el bosque natural siempre
 
fue y serd una decisi6n puramente econ6mica por parte de los
 
duefios temporales o permanentes. En un principio el bosque no
 
tenia valor para aquello,' que reclamaban IL tierra para producir
 
su sustento. No tenia valor para ellos porque en el mercado no se
 
pagaba mayor cosa por un material de abundante oferta y poca
 
demanda. En estas circunstancias, la crianza de oanado o la
 
producci6n de cultivos rendian mds econ6micamente a su duefio que
 
el manejo del bosque, y optaban por dedicar el suelo a esos usos
 
mas rentables. Esto implica que si el manejo del bosque superara
 
en rentabilidad a esas otras actividades, el duefto optaria por
 
manejarlo y no por cambiar el uso del suelo.
 

A raiz de la escasez relativa de la madera y de algunas
 
politicas gubernamentales, el valor de la madera se ha
 
incrementado y la actitud de los duefios de bosque ha empezado a
 
cambiar. El manejo del bosque con el prop6sito de explotar su
 
madera ha llegado a competir con otros usos del suelo y,
 
dependiendo de la definici6n que se utilice, se puede demostrar
 
que el manejo sostenible de los bosques nativos ya compite con
 
otros usos de algunos tipos de suelo 21 . Ahora, entre mayor sea
 
el precio de la madera, mayor serd la rentabilidad de la
 
silvicultura, y menos usos alternos del suelo ser~n escogidos por
 
los duefios de los bosques.
 

4.4.4. Efectos Sobre la Estructura de Producci6n
 

La liberalizaci6n de los mercados (acompafiada de politicas
 
que den confianza al inversor) tendria los siguientes efectos
 
sobre las diferentes actividades del sector forestal,
 

a- Estimularia ;ids mignejo de los bosques nativos y
 
menos desforestaci6n. A la vez estimularia el manejo de
 
bosques secundarios y las plantaciones forestales. Se
 
anticipa, incluso, que muchos suelos de actitud
 
agricola serian utilizados para plantaciones, dadas las
 
rentabilidadea relativas (6ste es tema del otro
 
estudio).
 

b- En el mediano plazo habria menos aserraderos y,
 
probablemente, se aserre menos madera. Habria
 
exportaci6n de trozas y, posiblemente, mayor
 
importaci6n de madera aserrada.
 

21 Malcios preliminares hechos por el autor apuntan en esta direccibn. Esta, sin embargo, es otra 
investigaci6n que debe ser realizada como couplemento a este estudio. ET ella se debe calcular 1s costos y 
beneficios del manejo sostenible (la definicidn iAs adecuada desde el punto dievista biol6gico y econ6aico) y 
coamparar la rentabilidad de esta actividad con la rentabilidad de cada uno de Ics usos alternativos de los 
suelos bascosos en cada zona. 
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c- En el mediano plazo se dejaria de fabricar madera
 
contrachapada, y todo lo necesario seria importado.
 

d- La producci6n de muebles, en especial los de alta
 
calidad para la exporta.,i6n 22 , se incrementaria
 
significativamente en el meliano, y mds en el largo
 
plazo.
 

4.4.5. Efecto Sobre las Ganancias de la Sociedad
 

Desde el punto de vista de las ganancias y p~rdidas de la
 
sociedad, la liberalizaci6n de los mercados, acompafiada de otras
 
medidas que crearian un ambiente atractivo para la inversi6n,
 
tendrian los siguientes efectos importantes.
 

a- Los precios de trozas y madera en pie subirian, y
 
esto estimularia mds manejo de bosques nativos y un
 
masivo incremento de las plantaciones forestales.
 
Habria menos desforestaci6n y mucha mds Area boscosa.
 
Todo esto redundaria en beneficios para la sociedad,
 
tanto directos, en t~rminos de productividad econ6mica,
 
como indirectos, en la forma de externalidades
 
positivas (menos calentamiento del globo, mns aire
 
puro, menos erosi6n de suelos). Los beneficios directos
 
s-% podrian calcular, aunque dificilmente; 1c3
 
idirectos solo se podrian aproximar, y tambi6n con
 
mucha dificultad. En todo, caso se sospecha que son muy
 
grandes.
 

b- Al haber menos aserraderos, pero mds productivos,
 
menos desperdicio de la materia prima forestal y, sobre
 
todo, empleo que agrega valor, la sociedad percibiria
 
importantes beneficios. El limite inferior de estos
 
beneficios son los t2.300 millones de excedentes
 
c£on6micos que actualmente se pierden.
 

c- Al importar madera contrachapada en vez de
 
producirla, la socieda gana de dos maneras
 
importantes. Primero, se ahorra lo que actualmente Be
 
pierde socialmente con la producci6n de contrachapados:
 
unos 0377 millones al aho (no incluyen los excedentes
 
econ6micos que se dejan de generar en la industria de
 
los muebles). Segundo, la producci6n de muebles, casas
 
y otros incrementaria substancialmente, creando empleos
 
productivos econ6micamente y generando excedentes
 
econ6micos en montos (importantes) que no se pueden
 
cuantificar en este estudio.
 

22 La escu~lida inforsacidn existente no DersitiW profunoizar tAs sObre esta actividad. Habria sidD
 
interesante poder decir, par ejeaplo, que la producci6n de tuebles de comedor y de sala incrementaria sucho a~s 
que los de cocina. Aqui hare falta sucha els investigacion. 

73
 



5. RESUMEN DE CONCLUSIONES, Y RECOMENDACIONES
 

Cada uno de los Capitulos 2, 3 y 4 trat6 temas que giraron
 
alrededor del objetivo general y los especificos de este estudio,
 
objetivos que fueron alcanzados en su totalidad. En este capitulo
 
se pretende hacer un resumen de las importantes conclusiones a
 
las cuales se llegaron a lo largo del estudio y, con base en
 
ellas, formular un reducido nidmero de recomendaciones.
 

5.1. Resumen de Conclusiones
 

Las conclusiones de este estudio se encuentran dispersas a
 
trav6s de los tres capitulos anteriores. A continuaci6n se
 
presenta un resumen de lo mds relevante.
 

1- Costa Rica tiene un enorme potencial productivo en
 
el campo de la silvicultura, potencial que casi no ha
 
sido explotado.
 

2- Contrario a lo que siempre se ha pregonado, ya
 
existe mercado para la mayoria de las especies
 
utilizables del bosque costarricense.
 

3- La prohibici6n de la exportaci6n de trozas es la
 
distorsi6n en el comercio internacional que mds ha
 
incidido sobre la p~rdida de valor del bosque y sobre
 
el desarrollo de la parte silvicultural del sector.
 

4- La industria de contrachapados ha sido (y es) la mds
 
protsgida a trav~s de las politicas, medida en t~rminos
 
de la tasa de protecci6n efectiva.
 

5- Las fgbricas de muebles son la industria del sector
 
forestal que tiene la mayor ventaja comparativa y la
 
inica de las tres estudiadas que genera empleo
 
verdaderamente productivo; sin embargo, esta industria
 
ha sido castigada por las politicas que incrementan el
 
costo de sus insumos: madera aserrada y contrachapada.
 

6- La indurtria del aserrio es la que recibe el monto
 
mayor de transferencias, y 6stas provienen de los
 
duefios de bosques, que son los que mayor monto pierden
 
en el mercado distorsionado.
 

7- La liberalizaci6n de los mercados es indispensable
 
para el desarrollo del sector, ya que fuerza al pais a
 
aprovechar sus ventajas comparativas y a generar empleo
 
prodctivo en vez del improductivo que ahora existe, y
 
al sector, a generar excedentes econ6micos importantes.
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5.2. Recomendaciones
 

Con base en los resultados de este estudio, se formulan las
 
siguientes recomendaciones:
 

1- Liberar la exportaci6n de madera en trozas. Para
 
ello se puede estipular que las trozas deben proceder
 
de bosques bien manejados, y establecer un mecanismo
 
para constatarlo.
 

2- Eliminar el arancel a la importaci6n de chapas y
 
madera aserrada y contrachapada. Se debe eliminar
 
tambi6n el impuesto selectivo de consumo que pesa sobre
 
la madera contrachapada y chapas.
 

3- Hacer todo lo necesario para eliminar el monopolio y
 
las prdcticas monop6licas del conglomerado que
 
fabrica e importa madera contrachapada.
 

4- Estimular la reconversi6n de los aserraderos.
 

5- Invertir en la investigaci6n y consecuci6n de
 
mercados para trozas y madera aserrada de las especies
 
costarricenses.
 

6- Establecer mecanismos parm mantener bien informados
 
a los duefios de bosque sobre los precios de la madera y
 
las oportunidades de mercado. Hacer lo mismo con las
 
distintas industrias de la madera.
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Cuadro A.I. Importaci6n de productos forestales, 1989
 

Tipo de productos 


Carbon Vegetal 


Madera aserrada 


Madera en bloques 


Madera en oruto 1/ 


Madera contrachapada 2/ 


Madera soldura 


Nanufactura de madera 


Mueb!es de tadera 

Falas para escoba 


Postes para electricidad 


Puertas de madera 


Tarimas 

Casas prefabricadas 


Aserrin 


Artesania 


Tableros decorativos 

Paneles de madera 


Madera aoglcerada 


Pulpa 


TOTAL 


I/Corrcsvonde a trozas
 

2/ CorresDonde a plywood
 

Volusen de 

sadera 


0H3)
 

293 


3,290 


71 


393 


3,626 


0 


328 


133 

231 


343 


47 


5,747 

33 


96 


3 


0 

0 


0 


sd 


14,634 


Valor CIF Valor proaedio
 
US$ ($a3)
 

1.101 4
 

631,048 192
 

17,167 242
 

46,780 119
 

1,606,629 444
 

0 0
 

67,690 206
 

71,105 535
 
75,797 328
 

66,300 252
 

10,850 231
 

1,286,07 224
 
14,300 433
 

647 7
 

4,295 1,432
 

0 0
 
0 0
 

0 0
 

sd sd
 

3,921,796 4,647
 

80
 



--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Cuadro A.2. isportacifn de productos forestales, 1990
 

Tipo de productos Volumen de Valor CIF Valor proedio
 

madera Us$ (4$3)
 

(3)
 

Carbn Vegetal 13.00 1,3B4 106.5
 

Madera aserrada 476.40 122,238 256.6
 

Madera en bloques 69.00 5,807 B-.2
 

fladera en bruto 1/ 825.00 101.853 123.5
 

Madera contrachapada 2/ 5.716.00 2,885,854 504.9
 

Madera soldura 82.03 25,596 31.
 

Manufactura de madera 422.00 220.,177 521.7
 

Muebles de iadera 75.00 51,157 682.1
 

Falos para escoba 215.27 98.119 455.8
 

Postes Para electricidad 320.00 74,700 233.4
 

Fuertas de madera 10.18 10,447 1,026.2
 

Tarisas sd sd sd
 

Casas orefabricadas so so sd
 

Aserrin 4.00 271 67.8
 

Artesania sd sd sd
 

Tableros aecorativos 2.00 384 152.0
 

Paneles de sadera 47.00 10,700 227.7
 

Madera agloserada 3.00 B15 271.67
 

Pulpa sd sd sd
 

TOTAL 8,280 3,609,502 5,065.9
 

1/Corresponoe a trozas
 

2/ Corresponde a plywood
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-------------------------------- 

Cuadro A.3. Iaportaidfn de productos forestales, 1991
 

Tipa de productos 


Carb6n Vegetal 

Madera asrrada 

Madera en bloques 

Madera en bruto 1/ 

Madera contrachapada 2/ 

Madera soldura 

Manufactura de sadera 

Muebles de madera 

Palos para escooa 

Postes para electricidad 

Puertas de madera 

Tarisas 

Casas prefabricaoas 

Aserrin 

Artesania 

Tableros decorativos 

Paneles de madera 

Madera agloserada 

Pulpa 


TOTAL 


I/Corresponde a trozas
 

21 Corresponde a plywood
 

Voluten de 

madera 


49.46 

243.00 


sd 

sd 


2,408.00 

69.00 

401.00 

14.00 

133.00 


1,017.00 

157.00 

67.00 


sd 

4.00 


so 

sd 


188.00 

sd 


20.00 


4,770 

- ..- -- - - --


Valor CIF Valor prosedio
 
US$ (S13)
 

13,641 275.8
 
28,379 116.8
 

sd sd
 
sd sd
 

1,096,619 455.4
 
78,107 1,132.0
 

119,572 298.2
 
35,382 2,527.3
 
46,942 352.9
 

353,630 347.7
 
59.455 378.7
 
13,762 	 205.4
 

sd sd
 
7676 1919.0
 

sd sd
 
sd sd
 

21.535 114.5
 
sd sd
 

19505 972
 

1,894,205 9,095.8
 
- - .. -----.... .
. -- . ..--- .-- ----------
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Cuadro A.4. Ilportacin de producto forestales, 1992
 

Tlipo de productos Volusen de Valor CIF Valor promedio 
madera USS (S$3) 

(M3) 

Carb6n Veqetal sd sd so
 

Naiera aserrada 535.00 120,527 225.3
 

Maoera en bloques sd sd sd
 

Madera en bruto 1/ s so sd
 
455.5
Madera contrachaoada 2/ 4,585.00 2,086.301 


Madera soldura 4.00 8,223 2,055.8
 

Manufactura de madera 654.00 204,357 312.5
 

Muebles de eadera 11.00 8,486 771.5
 

Pi!os oara escoba 5Y8.00 219,712 367.4
 

Fostes para electricidad 42C.00 344,112 807.6
 

Puertas de madera sd sd 
 sd
 

"arimas 1,035.00 200,151 193.4
 

Casas prefabricadas sd sd sd
 
Aserrln 10.00 41014 4101.4
 

Artesania sd sd sd
 

Tableros oecorativos sd so sd
 

Paneles de sadera 71.00 11,993 
 168.9
 

Madera alooeerada sd sd sd
 

Pulpa sd sd sd
 

TOAL 7,929 3.246.B76 9,459.3
 

!/Corresoonde a trozas
 
2/Corresponde a plywooo
 

83
 

http:1,035.00
http:4,585.00


Cuadro A.5. Especies utilizadas y paises de donde provienen los productos
 
forestales importaoos
 

Producto 


Paneles 


Carbon Vegetal 


Madera aserraaa 


Aserrin 


Pulpa 


Madera contrachapada I/ 


Madera moldurada 


Manufacturas de madera 


Muebles de madera 


Especie 


Pine 


Varies 


Pino,Cedro,Roble 


Varies 


Varios 


Pino,Caoba,Fruta 

dorada,Teca 


Cedro,Pino,Teca, 

Caoba 


Nomre cientifico Pais de Procecencia 

Pinus raoiata Nicaragua y 
PanamA. 

sd Estados Unidos. 

Pinus sp, Cedrela mexicana NicaraguaGuatemala, 
Guercus USA,Honduras 

sd USA,Aletaniaiaiwin. 

sd 

- Pinus sp, Scoretencia macrophila, Guatemala,Honduras, 
USA,Corea,Brasil, 
Nicaragua y Grin 
CaymAn. 

Cedrela mexicana. Pinus sp, Tectona Giiateaala,Aleaania, 
grandis., Secretonia (macrohpila) USA,China y Peru. 

PinoBaab6,Volador Pinus sp,Ouadurus spPterocarpus, USAHonduras,Suecia.
 
Officinalis,Alnus josulleresis, Italia,Colombia,
 

Sangrillo,Jadl, DesidrelaMax spPithecoioham Seoen Guatemala,Hong Kong,
 
Cedro,Teca,Jenizaro ChileChina,
 

Aiemania,Mhxico,
 
Colombia.
 

Pino,Jenizaro,Cedro Pinus sp,Pithecolobius Somon USA, Nicaragua,
 
Codrilla,Caoba,Laurel 	 Cedrela mexicana, Carapa g. Mxico,Guatemala
 

Swietenia macrophila Corea
 

Pails par escoba Pine Pinus sp 	 Guatemala,Honduras.
 

Postes electrificaci6n Fino,Eucalipto Pinus sp, Eucalictus sp 	 Chile,Argentina,
 
Honduras
 

Puertas de madera Cativo,Cedro,Caoba 	 Prioria copaifera, Cedrela mexicana
 
Soietenia eacrophila Coloobia,Guateaala.
 

Tarimas de madera Caobilla Carapa guianensis Estados Unidos.
 

1/Corresponde a plywood.
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Cuadro A.6. Exportaci6n de productos forestales, 1989
 

.................................................................................
 

Tipo de vrodectos 


Tarisas 

Pan1es ae Aaaera 

Artesania 

Asientos para inodoro 

CarretEs ae eaaera 

Madera aoloserada 

Madera :ontrachapada 

Madera en iainas 

Aanufacturac 6e iadera 
Muebles de eadera 
Puertas ce aadera 

Macera aserrada 11 

1a4eri aserrada 2! 

opserrfin 

mabu 


Subtotal 


qaicilla (Ipecacuana) 


0TAL 


1/La mayor parte fue Teca
 

Volusen de 


iadera
 

17 

4Y 


136 

626 

sd 


9,967 

5,392 

5.270 

2,082 

2,612 

3,323 


164 

sd 

sd 

sd 


29,640 


115,080 


144,720 


Valor FOB Vaor proiedio
 

446 26.2
 
6,655 136.6
 

2193,787 15,897.0
 
713,949 !140.5
 

sd
 
1,929,348 1-3.6
 
2,240,5B 415.5
 
I,IBO,718 24.0
 
2,840,925 !,364.5
 
6,194,?10 7,371.7
 
5,800.696 1,745.6
 

46,697 264.7
 
sd sd
 
sd sd
 
sd sc
 

23,146,752 23,800.1
 

6,531,450 56.8
 

29,680,202 23.856.9
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Cuadrc A.7. ExDortaci6n de productos forestales, 1990
 

Tipo de Droauctos 


Tarisas 

Paneies de sadera 


3rtesan~a 


Asientos ara inodoro 

Carretes ce sadera 

Madera aglomerada 

Madera contrachapada 

Madera en laminas 

Manufecturas oe macera 

Muebies cE maera 

Puertas de madera 

Maaera aserrada 1! 

Madera azerrada 2! 

Aserrin 

bambu 

Subtotal 


;aicilla !]pecJ 3/ 


TOTAL 


Volumen de 

eader& 


id 

so 

Il 


543 

!55 


6,697 

3,772 

4.865 

1,026 

2,038 

3,396 


42 

4 


so 

sd 


74,851 


Valor Valor
 
FOB promeoio
 
US$ US$IM3
 

sd sd
 
sd sd
 

4.260,905 38,385.6
 

565.704 1,041.8
 
194,396 1,250.0
 

1,867,460 209.9
 
1,707.908 452.8
 
1,078.664 221.8
 
1,360,354 1,323.3
 
5,073,914 2,489.7
 
5,927,621 1,745.5
 

18.987 452.1
 
so sd
 
sd sd
 
so sd
 

2,056,013 47,572.4
 

75,267 3,486,205 46.3
 

100,118 25,542,218 47,618.7
 

1/kee vcr:aca.
 

! El voluair oe este rubro estl en kilogramos. 

I Este dazo e~ta malo. Deoe ser corregido. 
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Cuaaro A.e. Exportaci~n de productos forestales, 1991
 

T1Do de croductos Volusen de Valor Valor
 

sadera FGB oromedio
 
USI US$1M3
 

Tarigas 10 41 410.0
 
Faneles de sadera 260 377.576 1.452.0
 
Artesania 108 1.077.601 9,977.8
 

Aslentos para inadoro 536 548.05'7 1,022.6
 

Carretes de madera 12 ;.:1 !,250.0
 
Macera aginmerada 11.39 2,590,700 227.4
 

Maiera coritrachipada 4,732 , 63,E 415.0
 

Madera en 14sinas 4.227 1,042.32i 246.6
 
ManLfaCturis de madera 1.462 1,700,664 1.163.2
 
Muebles 1,650 4.054.213 320
 
Fuertas de madera 2,062 7,444,876 1.654.6
 
Madera aserrada 364 108.410 297.8
 

Madera aserraa sd so so
 
Aserrin 252 . 12
 
Baabu so so sC
 

Suolotal 27.087 16,520.555 16,445.1
 

Raicilla ,!Dec) 1/ 51,738 .46,95454 47.0
 
.............................................................................
 

TOTAL 78,825 i,385,509 18,496.1
 

!;El voiiEn dE este rubro esta en kilogramos.
 

Fuentie: %to CE ranejo y Froductidn Forestal DEF. 3in ouhcar.
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Cuadro A.9. Exoortaci6n de productos forestales, 1992
 

Tipo 	de Productos 


Tarimas 
Paneles de madera 

Artesanxa 


Asientes Para inodoro 


Carretes de madera 


Miaera ailoterada 


Maoera contracnapada 


Madera en latinas 


Manufacturas de maoera 


Muebles 

Puertas de madera 


Madera aserrada 


Madera aserraca 


Aserrin 


BambW 


Subtotal 


Raicilla (Ipec) 1/ 


TOTAL 


Volumen de 

sadera 


308 

sd 

195 


4i6 


sd 


16,563 


6,594 


3,742 


1,280 


1,830 

3,154 


1,231 


sd 


255 


166 


35,814 


76,395 


112.209 


Valcr Valor
 

FOE proseoio
 

US$ USUIM3
 

259,377 842
 

sd sd
 

1,418,0 1 7,272
 

405.250 	 e17
 

so ;o
 

3.665,657 22
 

,,79io,, 423
 

1.103,82 297
 

2.226,40t 1.73Z
 

3,756,883 2.054
 
6. 	,29 ,2
 

846,452 685
 

sd se
 

4312 17
 

6554 39
 
22,573,785 16,33Z
 

3,085,000 32
 

25,659.785 16,365.0
 

iiEl voiumen de este rubro estA en kilograsos.
 

Fuente: D~to de Nanejo y Produccifn Forestal DGF. Sin oublicar.
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Cuadro A.1O Especies utilizadas y destino de los productos forestales de exportaci6n
 

Probucto Destino 

Artesania Honduras, USA, Mexico, Francia, 
Islas Virgenes, Chile, Canada, 
Jap6n, Inglaterra, Nicaragua, 
Pto.Rico, Suiza, Italia, Panata, 
Fortugal, Alemania, enezuela, 
Noruega, Holanoa, ElSalvador, 
Austria, Escocia. 

Asientos Panama, Guatemala, Pto.Ri:o, 
Curacao,belice, El Saivador. 
Nicaragua, Honduras. 

Carretei de 
madera 

FanamA. 

Madera 
Aglomeraoa 

Eelice, Panama, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala, Honduras. 

Especies utilizadas
 

Cedro, ajil,
Camoilia,
 
Eucalipto, Shlsamo, Guapinol,
 
Nazareno, Cocobolc, Mora,
 
Ceni:aro. Ron Ron.
 

Varios, Madera aglomerada.para
 

Aaari!16n, Cocobolo de
 
San Carlos.
 

Var.as.
 

Madera Nicaraoua, Guateiaia. El Salvador, :aobilia, Fruta Dorada,
 
contracnapada Beiice, fto.Rico, Trinidad y 

Tobago, Fanama, Colombia. 

Madera en U.S.A. 

lAna 

Bambu Holanda, U.S.A. 

Paneles de Guatemala. 
maoera 

Kanufacturas 
de madera 

El Salvador, U.S.A, M~xico. 
Nicaragua, Guatemala, Holanda, 
Finlandia, italia, Japfn, 
Fanam&. Nicaragua, CanadA, 
Colombia, Pto.Rico, Mkxico, 
Venezuela, Gran CaimAn, Francia, 

Rep.Dominicana, China, Honduras, 
Guanacaste. 
Islas Virgenes, Suiza, Espa~a, 
Bolivia, Taiwan. 

Ceioa, Cativo.
 

Caobilla y Cativo.
 

Varias.
 

Caobiila. Pino, Campano, 
Roble, Laurel, Cedro, 
Almendro, Papayillo, 
Amarilin, Ciprs, SurA, 
Pochote, Teca, Cenizaro, 
Nazareno, Balsa, GuAcimo, 
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.7uadre 4.10
 

Proaucto 	 Destino 


Muebles 	 Canada, Pto.Ricc, Aletania, 

Nicaragua, Aruba, U.S.A, 

Guatemala, Italia. El Salvador, 

Panama, Colombia, Espa~a, Francia, 

Honduras, Curacao, Gran Caiman. 

Jap6n, Finliandia, M1xico, Holanda,
 
Austria, Argeiia, Brasil, Ecuador,
 
Islas Canarias, Corea, Argentina,
 
Venezuela, Filipinas, b lgica,
 
Israel, SL!Za, Guinea Ecuatorial,
 
Eginto, Chile, Mozambique, Austria,
 
inglaterra.
 

Paneles de 	 Guatemala 

sadera
 

Puertas ce 	 U.S.A, Ptc.Rico, Alemania, Mkxco, 


madera 	 Canada, Antilias Holandesas,
 
Inglaterra, Espa~a, Italia, Gran-

Caiman, Nicaragua, Cura~ac, Aruba.
 

Tarimas 	 U.S.A, Fanama, Gran Caiman. 


Madera 	 Holanda, U.S.A, Francia, Alemania, 

aserraoa 	 Nicaragua.
 

Aserrin 	 Inglaterra, El Salvador. 


RaNicilla 	 U.S.', Inglaterra, Alemania, 

Francia, Malaysia, Mxico,
 
Tailandia.
 

Especles utilizadas
 

BlIsamo 
Caobilla
 
Melina
 
bWisaao
 
Cristooai
 

Madera contrachapada.
 

Caobilla.
 

Cocobolo oe San Carlos,
 
Javillo.
 

Varias.
 

Varias.
 

lpecacuana.
 

90
 



Cuadro A.I1. Precios de la madera en troza en patio de industria
 
(colones/pmt)$
 

ReGoin 19ei Maoera aura Madera semidura Madera blanca
 

/ 2/ 3 

Valle Central i2 12 sd 

Zcna Norte sd sd so 

LOna Sur sd 15 12 

LOna Atlint!ca so s£ sd 

1991) 

Valie Central sd 16 11 

Zona norte 4 15 11 

Zona Sur 18 17 12 

Zoni At;lntica 17 17 13 

1991 

Valle Central sd lB 13 

Lon Korte 17 17 1. 

iona Sur sd 17 10 

Zona Atlantica sd 20 12 

1992 

Valle Central 24 25 14 

Zona Norte sd sd sd 

Zona Sur 25 25 sd 

Zona AtlAntica sd sd sd 
-------------------------------------------------------
IT = pulgada maderera tica. 
I/Almendro, Corteza Amarilla. 
2/Fil6n, Caobilla, Areno, Tostado y Titor. 
3/Ceiba yFruta dorada. 

91
 



Cuadro A.12. Precios de Iazadera aserrada durante, 1989-92 (€1a3)
 
(Madera sesioura, ej. pil6n)
 

Reqion !S9 	 6uaro 1/ 

h1pta3 


Vaile Central 	 12.0 


Zone Norte sd 


Iona 3ur 	 Be 


Iona ,iantica sd 

1??0
 

Valle Central 	 13,860 


lona nortE 	 14,114 


Iona Bar 	 12,589 


Iona Aftantica 	 14,7e4 


1991
 

Ville Central sc 

,ana X:rte Be 


lona B 	 16,460 


Iona At'atica 	 18.018 


1992
 

Valle Central 24,640 


Zona Norte 23.100 


Zona Sur 20,790 


lona Atlantici sd 


I/SIPlefeente is5Trada.
 
21 CeDillada de citro caras.
 
3/Cepillada membrieente.
 

I Fuente DGF. Frecio oe aserraoero.
 

Marco 2/

(1x31 

j/e3 


17.276 


sdsd
 

sd 


sd 


18.018 


H8,480 


19,404 


14,784 


so 

so 


sd 


19,904 


30,030 


32.340 


30,030 


sd 


Tablilla 3/

1/2x3
 
(/53
 

24,,4247
-9 

sd
 

sd
 

30,800
 

30.354
 

24,640
 

:2.176
 

sd 

sd
 

36.960
 

39.424
 

43,484
 

52,976
 

sd
 

sd
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Cuadro A.13. Precios de la tadera aserrada durante, !929-72 (€/a3)
 
(Maderas f.nas, ej. Cedro, Laure!]
 

Regio' 192 uaoro garco Tau.l,,
 
01314 OW4 ,2 ..3
 

Valle Central 20,790 23.562 29.406
 

Zona Norte sd sd so
 

Zona Sur sd sd sd
 

Iona t!an.tca sd so so
 

1991)
 

Valle Central 22.176 26,103 54,206
 

Lena norte so 31,762 39,34 

Zona Sur 20,709 sd 43,12, 

Zcna tit'La so sA ;6..91
 

1991
 

Valie Centrai sd sd 54.206 

Zona Norte sd sd so
 

Zona Sur sd so sd
 

Zana Atlkntica 28,182 32,340 39,424
 

1992
 

Valle Central sd 56,364 56,74P
 

Iona Norte sd so so
 

Zona Sur sd sd so
 

Zona Atlantica so so sO
 

Fuente: DGF. Precios de aserradero.
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Cuadro A.14. Precios de eadera en 1993, Provincia de Lie6n
 

.......................................................................
 

EN PIE Trozas en Patio
 
Especie
 

tupat (/m3 (/Pat (Im3 

Ciobilla 12 3,s8 30 9720 
Pil6n 2 3,888 Z 9,720 
Camono 12 3,882 30 9,720 
Ronle Ch 12 3,888 30 9,720 
Botarrama 12 3.888 30 9,720 
3cora 12 3.88B 30 9,720 
Gavilan 12 3,888 30 9,720 
Jicaro 12 3,B8B 30 9,720 
Laurel 20 6,480 40 12,960 
Cedro 20 6,480 40 12,960 
Surl 20 6,480 40 12,960 
G.Bianco 7 2I2s8 18 5,832 
Javillo 7 2.268 18 5,832 
F.Doraoa 7 2,268 18 5,232 
Sangrilio 7 2.26e 18 5.832 
.......................................................................
 

REGION BRUNCA (Ptrez leled6n, Osa, Corredores, Coto Brus y Golfito)
 
.......................................................................
 

Aarillo 13.5 4.374 33.5 10,854 
Catpano 13.5 4,374 33.5 10,854 
Caobilla 13.5 4,374 33.5 10,854 
Crist6bal 25 B.100 70 22,620 
Ch.Blanca 12 3,888 33.5 10,254 

Chiricanc 13.5 4,374 33.5 10,954 
F.Dorada 6 2,572 21.5 6,966 
Guibo 1 3,888 32 10,368 
Iras .4 3,889 31.5 10,206 
Lechoso 8 2,592 20 6,480 
hasicarin 13.5 4,374 33.5 10,654 
Maria 13.5 4,374 33.5 10.854 
Kayo 13.5 4,374 32 10,368 
Nazar.no 19 6,156 33.5 10,854 
Reseco 13.5 4,374 33.5 10,854 
R.Sabana 13.5 4,374 33.5 10,854 

Vinillo 12 3,888 32 10,368 

Fuente: DGF, Preclos de aserradero.
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Cuadro A.15. Frec os de eadera agloaerada y contrachapada, 1990-72 

Fecha Precio por !mina Precic por a35 
....................................................................... 

Ene/90 &84.65 23,911 

Feb/90 2B.O :s,017 
hay/90 313.35 26,363 

Jun/90 32i.55 27,6ie 

Jul/90 33e.15 8,237 

Set/9O 370.b0 3 .130 

Dic1,90 352.95 29,646 

Ene/9! 363.55 31,53
 

Feb/91 38L.75 32,075
 

May/91 400.E5 33,71
 

Ene/92 420.90 35.356
 

Abr/92 441.95 37,124
 
May/92 495.00 4!,580
 

Oct/92 510.15 42.,853
 

Dic/92 510.15 4,:851
 

.......................................................................
 

Precios de contrachapados (plywood) 4' x B' x 4 me B/8B
 

Ene/90 559.25 4b,377
 

Jur,,'90 5B7.20 49.7325
 

Jul/90 604.60 10,603
 

Set/90 635.05 5,344
 

Dic/90 666.80 56.011
 

Ene/91 686.B 57,691
 

ay/91 755.50 63,462
 

Jul/91 777.65 64,967
 

Agol9I 812.35
 

Ene/92 B93.60 75, 6
 

Abr/92 956.15
 
Set/92 1,071. 9055
 

59
0ct192. I,!PE .'C, 
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~~a~: a::r ce 15~.'.. liprcduc:iAi I valor agregacc de i~unis ar::vidajes taresti.Es. 

r I-SE! Er r-n 

rV:
 

...... 0 I .5
 

--.-- 7----
*----------- -. ----- -- -- ------- ----- ---- --- -- -- -

22.~ 2.84 9 72 24.BE,8
 
~*r 5C5M.77 955 629.5 16,115.5
 

*-.-- :; 4i.2:4 147.670 45.1 4 24.612' i246.11
 
Frec:G ;'Cisa 55.2.6 35.325 lih329 
 -4.0 

156 
 -10.tF.71
 aior tF1:pc .82 IM1, 


12.160 2 00 
Freclo 43) 88.648 - 8.648 68.648 
Valor :L rel -491q1 1.964.4 ^.455,5 

Frcci:n ;a,) -5.540 - ",14. 
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----------------------- -----------------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Cuadro A.17: 	Lista de especies cuya exportaci6n en cualquier
 
forma es prohibida por la ley 1/
 

Nombre comdn 	 Nombre cientifico
 

ajo Carvocar costarricens
 
ojoche Brosimun alicastrum
 

Brosimun costarricanum
 
ojoche macho Botocarpus costarricensis
 
caoba Swietenia macrophvla
 

Swietenia hunili
 
Crist6bal Platimiscium Dleiostachium
 

Platimiscium Pinnnat
 
Chiricano Vantanea barbourii
 
Guayacan real Guaicum sanctum
 
Guapinol negro Cvnometra hemitomophyla
 
Guapinol Hvmenea courbaril
 
Ocora Guarea n.
 

Trichilia st.
 
Reseco Tachigalia versicolor
 
roble Quercus copevensia
 
pochote Pochota quinatum
 
probado Basiloxilum exelsum
 
Jicaro u olla
 
de mono Lecythis costarricenses
 

1/ De azero con el Decreto Eje:utivo 0 oei : o sztiemt- 5e i!,. ., roEi:a
 
er, genra 'aenortaclrn de la sacera en troza i des3s prc-*-:rcs forestaleE de esac
 
espec!es.
 

Fuente: DF 
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Cuadro A.12. Aranceles y otros impuestuos 

DESCF. ;FC' 


liadErE er;. truto ircluso 
descortesaaa o swmlemente
 
oesozstida. 
NWdEra SIGiilEs~te escuadrida. 

N aera sieaent2 aserria~ en 
WetIOO 1lriitudlnal COrtadi 
en, holas oceseirrr-lada en eas 
de cincc iimetrcs de espesor. 

lader3s ancei3.14 


Macera ircididas !as tibias o
 
frisos oara entar:aas. sin
 
ensamblir, :epiaua, rarurada,
 

caanz3ine -aoS. 


Madera cliaau n-cntrichapada.
 

Ti~lros celuiarec de madera, 
ificlusu -ecuorliklentos can chapas 
cesateriales coaunes. 


Maoerac lliidas 'artificiales o
 
regeneradas' forsadas por viruta,
 
aserrin, narlia de tadera u otros
 
desperd-clos :e~osos agloterados
 
conl oartificiales
resinas naturales 
3 con atras agiutinintes orglnicos 
en.tableros, plincnas, olouues y 
sisilares. 

Listones y taiduras de sadera 
para aueoles, sarcas, decados, 
interiores, canducciones e1~ctricas 
y inflcoas. 

Marcos de madera para cuaoros,
 
espejas t analagos. 


Articulas de sarqueteria yas
 
peque~a eoanisteria Icajas, cafres,
 
estuches, jayeras, cajas para plusas,
 
percheras, limparas para pie y otros
 
aparatas para el alumbrada. 


a la expartacibn de 

DERELNGS 


DAI. S.C. 


q 

9 

51 


14 

14 12 

19 


14 12 

19 


19 


19 


productos forestales 

I
 

6i4 TOTAL
 

1 10
 
1 10
 

10
 

! 5
 

1 15
 

1 :
 

1 20
 

1 27
 

1 20
 

1 20
 

1 V;. 
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Cuadro A.19. Zona Norte: Participaci6n de las especies de
 
diversas clases de utilidad en los tipos de
 
bosque 1, 2 y 3; 
Por dos clases de didmetro, 1993
 

Nmero Arboles 
 Area Basal Volumen
 

DAP DAP Total DAP 
 DAP Total DAP
 
<30cm >= 30cm < 3.0cm >- 30cm 
 >= 30cm
 

Tip 	Clas
 
Bq. 	Util
 

1 	 1 2.86 8.92 5.00 3.29 
 12.66 10.99 15.30
 
2 6.27 5.18 5.88 
 7.09 4-.23 4.74 4.87
 
3 37.60 63.76 46.84 39.50 
 67.16 62.24 63.62
 

4 3.95 4.12 4.01 4.57 3.46 
 3.65 3.77
 
5 2.59 2.62 2.60 2.78 
 1.86 2.02 1.99
 
6 46.73 15.41 35.67 42.77 
 10.64 16.35 10.45
 

Tot 100.00 
 100.00 100.00 100.00 
 100.00 100.00 100.00
 

2 	 Clas
 
Util
 

1 3.49 13.54 6.70 3.88 
 19.52 15.95 21.92
 

2 4.72 6.52 5.29 5.01 6.50 
 6.16 7.57
 

3 40.63 56.69 45.76 
 42.43 55.76 52.72 
 51.14
 
4 6.56 5.74 0 . .1 ,,,, . 43 js.1 5.75 

5 6.92 2.38 5.47 7.43 
 1.77 .3.07 2.16
 
6 37.68 15.13 30.48 34.15 
 11.02 16.30 11.45
 
-Tot. 100.00 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 100.00
 

3 	 Clas
 
Util
 

1 3.13 15.06 5.80 4.26 19.67 15.04 21.09
 

2 2.28 6.91 3.32 
 2.58 8.15 6.48 
 9.44
 

3 42.45 45.93 43.23 45.41 
 46.68 46.30 43.69
 

4 6.84 6.17 6.69 6.87 
 6.31 6.48 7.60
 
5 13.11 3.95 11.06 10.64 
 4.43 6.30 4.67
 

6 32.19 21.98 2.9.91 30.23 14.75 
 19.41 13.52
 
Tot. 100.00 100.001100.001 10.0 
 100000
 

Los valores porcentuales se refieren al tipo de bosque yamplitud del didmetro que sumados dan el 100% de cada amnplitud de didmetro en el 
correspondiente tipo de'bosque. 
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---------------------------------------------------------------------------------------

Cuadro A.20. Importacion de aaaera aserrada
 

Fais Valor Frecio
 

Fecha Tipo Dimensiones Notas proce- Cantidad CIF unidad leportador
 

(puigadas) dencia 13 (US$) US$/A3
 

Jul/93 Pino 1X2I4vr 	 U.S.A 2.60 705 271.1 Ispr. Labiales
 

5et/93 Pino 0.75XG.2'X.avr i Honduras 45.Cj 7,051 156.6 Luis Murillo H. 

Set/93 cinc 0.97X5.50X4.19vr 2 konouras 35.10 3,788 107.9 Juan Vargas R. 

Set/3 Pino 1I41.29vr 3i Honouras 26.40 3,000 105.6 Taisa 

Oct/93 Pine Variadas 4/ Puerto -io 24.51 10,644 433.4 Macaribe S.A 

Oct/93 Pino 93.5X1.29yr Honduras 28.40 3,000 105.6 Taisa 

1/	Madera seca, cepillada, tratada, elaborada 4 caras, con una hueecao de 12% de especie Pino (Pinus S.F.), de
 

disensiones variadas.
 

2/Madera de Pino (Pinus S.P.) aserrada y cepillada., de oimensiones variadas.
 

3 Cabos de eadera de Pino (Finus S.P.) aserrada.
 

4/ Madera aserrada, 171 huacoad.
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Ciadro A.71. Expartaci6n de ma.oera aserrada
 

Fecha Espezie D-ectino Cant.,dad Valor FU~ Preclo 


.13us$ USSI, 

Erieiq24 Balsa U.S.A 1.8 :,6,0a; 


Abr/3- C~dro ..A 5. .54 10715 

ra~i!C eca Holanda 321.70 6125 

Set/74 Fine Nica r a qa 1M. 4106 6 

Sett/72 lech .8 8461-7A 20,147 

E-.C/92 Teca ILI. 16.6 5 -.32 

Ma& Teca I/ U.5.A 7~5 1;,45,v 245 

Exportador
 

Balsaticl
 

iny.hundiales Ernes
 

Flor yFauna
 

Arturo 7Mia
 

Urgelies y Perin
 

F'aIlatica
 

Palmatica
 

I/ Caiidad: Graoo dos coaur, FOE en aserradero Varai y Ugalde. Estes precos son precios 
pa~ados Dar iatroza. Ei imoortador iuego page el acerria y t! transporte. Esto-. Precios no 
son representativoc- i que Fcliatica no venue esto :osc un Pegocio. El material salic' de 
plantaciones viejas y abandonadas. 
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----------------------------------------------------------------- --------------

------------------------------------------------------------------------------

Cuaoro A.2:. 	Especzes exportzdas por Brasil en forma de sadera aserrada
 
(!M87-1992; y sus equivalentes en Costa Rica
 

BRASIL 	 COSTA RICA
 

Noebre vulgar Nobre cientifico Volusen Especies equivalentes Notbre vulgar
 
exportado
 

1987/92

'3
 

Harupl 
Louro Verceino 

Sisaruba aaara 
Ocotea rubra 

Piqui 
Fiquiarania 
Cumaru 
Arzracanoa 
Carapanauba 
Anmelim rajadc 

Caryocar viliosum 
aryocar glabrum 

Dipterix odcrata 
Aspic.sp.rea sp, 
sp"Aosoerea sop 
Fithecolobiue raceeosum 

huiraniranga 
Amapi 

Brosisue paraense 
Brosieue spp 

Freijb Cordia goeldiana 

Virola Virola surinamensis 

Quaruba Vochysia spp 

Copaiba 
Mogno 

Nuirapixuna 
Cedro 

Copaifera spo 
Swietenia macrophylla 
Cassia scleroxylon 
Ceorela spp 

Andiroba 
Suiausa 
Jacaranda do 
Parl 

Carapa guianensis 
Ceiba pentandra 

Dalberida spruceana 

10,253 

24792 


2,418 

34
 

6,10! 

35 

5 

2 


50 

1,940 


1.705 


275,690 


22,901 


115 

742,542 


11 

45,791 


91,067 

IB 


1.677 


Simaruba glauca Aceituno 
Ocotea ira Aguacat6n 
Ocotea ira Ira 
Ocotea palmana Ira zopilote 
Ocotea stenoneura Guizarri amari lo 
Ocotea pedalifolia Tiquisaro 
Caryocar costarricense Ajo 

Dipteryx panamensis Alsendro 
Aspidosperaa megalocarpon Amargo
 
Aspidosperma megalocarpon Caretigre
 
Pithecolobiua arboreum Ardillo
 
Pithecolobium iangense ,Caschl
 

Pithecolobius sasan Genizaro
 
Brosiaus utile Baco
 
Brositum sapiifolium Lechoso
 
Brosimum costarricense Ojoche
 

Cordia bicolor Bernabt
 
Cordia alliodora Laurel
 
Cor ,agerascanthus Laurel negro
 

Cordia nitida hu~eco
 
Virola nobilis Bogamani
 
Virola Koschnyi Fruta dorada
 
Vochysia ferruginea Dota rama
 
Vochysia hondurensis Chancho
 
Vochysia allenii hayo
 
Vochysla hondurensis Mayo blanco
 
Copaifera aroaitica Camlbar
 
Swietenia humilis Caoba
 
Cassia grandis Carao
 
Cedrela mexicana Cedro amargo
 
Cedrela tonduzii Cedro Atlintico
 

Carapa guianensis Caobilla
 
Ceiba pentandra Ceiba
 

Dalbergia retusa Cocobolo
 

Continua ..........................................................................
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---------------------------------------------------- --------------------

------------------------------------------

Cuadro A.2. Continua ..........
 

BRASIL COSTA RICA 

Noibre vulgar Notbre cientifico Volusen Especies equivalentes Nombre vulgar 
exportado 

19871/92
 

Jatob 	 Hymenaea courbaril 

Assacu 	 Hura crepitans 

Para-par! 	 Jacaranda copaia 

Jacareuba 	 Calophyllum brasiliensis 


Pracuuba Mora paraensis 

Pau roxo/roxinho Peltogyne spp 

Massaranduba 	 Manilkara huberi 

Tachi Tachigalia spp 

Pinus Pinus spp 

Ipe 	 Tabebuia spp 


Macacauba 	 Platymiscium ulei 


Enkerolobius schouburgkii 


166,997 

952 


17,456 

783 


III 

6,369 


10.558 

4 


48 

22.530 


427 


II 


Hymenaea courbaril Guapinol
 
Hura crepitans Jabillo
 
Jacaranda copaia Jacaranda
 
Calophyllum brasiliense Maria
 
Calophylum candidissimun Silamo
 
Mora oleifera Nora
 
Peltogyne purpurea Nazareno
 
Manilkara achras Nispero
 
Tachigalia versicolor Pellejo de toro
 
Pinus spp Pino
 
Tabebuia paleeri Cortis negro
 
Tabebuia chrysantha Cortis
 
Taoebuia guayacan Cortks
 
Tabebuia rosea Roble sabana
 
Platysiscium polystachyum Crist6bal
 

Enterolobium schoburgkii Guanacaste macho
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(VA|IO A.23. PROTECCION EFECTIVA PE LA EA1EA ASEIIAA (YITA EN 1ERCARO IOXESTICO)
 

CADOILLA COSTo TIANSAILE SEcuiiiO (OSTO TRANSAILE LAUIEL (OSTO TAINSAILE 
11 2 ..............-. .- 12 3 - 11 .................. 

uitiOs SIC P1IVAIO SOCIAL MA(I- PRIVARO SOCIAL M2C P#1VA1O SOCIAL 
3 3 3
 

VALOR EI-ASERRAIERO 27,993 27,993.4 39,990.6 50,716 50,716.0 41,161.7 5,6! 51,622.9 51,133.1
 

(OSTO5 IfASER1]O Y ALISTADO 
COSTO VAIIAILE(10 !NCLUYE TROZA) 

ELECTRICIRAD 325 776 776 
CONIIUSTIILE Y LUIRICANTES 17 174.0 165.7 246 226.3 231.6 216 226.3 232.6 
IEPARACION Y PANT, RE RAG 351 329.8 333.2 726 726.4 710.9 76 76. 710.1 
IERRAIIENTiS Y ACCESORIOS 536 536.2 217. 1,956 1,956.2 960.2 1,956 1,1562 962.2 
mAMO IE0IA I:GETA 2,012 2,501 ,501 
TOTAL RE COSTOS VARIAILES 3,397 7,333 7,333 

COSTOS FiOs
 
ALQUILER, AA Y OTROS 61 125 145
 

IEPRECIACI'N GIJINRiI 23 23.0 21.9 51 50.6 11.2 51 50.6 41.2
 
IEPiECIACION HiFICIO 7 14 12
 
IEPAPACION INSTALACIONS 139 296 296
 

R.0.AwIINISTRATIVA 339 935 91s 
OTROS ;ASTOS AIIN:STRATIVOS 292 466 266 
GASTO AWIINISTRATIVOS 2 249 532 531 
INTERESES 2 2.3 1.3 9 9.1 1.3 9 9.1 1.3 

(OMS RE VENTAS I I I 
TOTAL E COSTOS FIJOS 1,121 2,447 2,447 

TOTAL 1E COSTOS 2,511 9,711 9,711
 

COSTO IELA Tiozi 17,925 17,922.6 35,119.2 16,449 16,229,2 32,191.5 27,522 27,522.0 55,010.1
 

ITILIRAi IRUTA (ANTES INPUESTOS) 5,532 22,556 21,361
 
ITILIRAR IRUTA CORO S (OSTOS 25 92 57
 

ITILIRA) CORO % DE VENTAS 21 41 36
 

TOTAL COSTOS IMSUOS TIANSAILES 19,032 36,199 12,552 31,252 29,649 57,135
 
VALOR AGRESADO A PiECIOS PRIVAOS 1,962 32,221 29,040
 

VALOI AMREAGO A PRECIOS 1E FRONTERA 3,192 ::z9,3 (6,001)
 
COEFICIENTE 11 PROTECCION EFECTIVA 3.46
 
TASA 1E PROTECCION EFECTIVA (PORCENTAJE) 226
 

SE ESTINA UNA PIOTECCION NONINAL 1E -301 A LA CO|ILLA Y RE 151 AL IESTO.
 

EL ARANCEL A LA NAQUINARIA Y EIARIENTAS ES 1E 5%. PAIRA LA PROTECEIDN NORINAL HE LA TROZA SE OTILIZO -S2,
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Cialm Lk4 kzabiad dey vaukx i unffabn de mhiataf 1992agregado en 

Esmmc Ceik kzitvo. Prmd mma *~od CC idUde Wma 

Pnvidm Smls 
Rubrs 

Preo ei-tabra WO)2 

Coobustibes 
Energi deal 
Adheim 
MLiv de obra 

tm ffafbn~n 

=1OFUOGS 
fleptfaUm phA= 
Derearon muiari 
Coern adhnwnvms 

COSTO (Mermd)DETROZA 
Pem rou rp'en plt 

CwIWde = 

Tvol de C 
Ukhiad azte de unpuests 
UaIW por wmiW deoosto4 
UthLdIimhs 

DATOS BLSICOS 
Prodomn mli ml *omd 
Yolum tru &m& &3 
Volimea h ddnd& pbiat 
Fa~ede coomwo * 

b'13 NOmPrn"&S&mks 

4m X,015 

10~ Z244 
We~ 4.&0 
7A5 7,177 

19 3 
U923 2I847 

31171 44.097 
13,39 (1082) 

0.41 
02 42~6 

1410 
W.5 

L5OL615 
W 

Cuo5 1015 

Z469 Z4 tamu arancpIdM101 

7,45 717Sebwu md 10% 

11,9 2847 

Co&~ de msu uinmbes228 
Uar agregat am~m fiesri 233 

Vakr Agregub aprmc de frvnten 
Coeflote de pVutemn etwtva 13 
Tm de p*=tn dm(Z) m.3 

SeAwTRd uuaL&d 0 eh e-
Noiuye mtns rian=~ 

S*otm que se uso un Iabr de 24 pet por 0 yun rendirkft Me MB2 
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Cd 12S kbb&M pnvtk yixal de i nurnian de oouhcbpi 

(Madn munfLpctiad mW~ de ewrtn) 

-p Cak hta 

loIts PriVa SDm) PnVL& SDm! 

Prem eI4ibra WOi3 4L4A 4LI95 
Subid (CATS) (60 4.234 
ToI ingr ez-fabn C845 GO, AM R&24495 

CES VAIABLES 
Nfr1de mqit 7 7 12 12 
Gruuy zmb 17 17 5 3 

Wpnmu 1I4 124 2 8 
Naiz ckobrn 11.647 11~6(7 08 1489 

TOW in su(o / 4.5m .w4.511 M11 84 

MMO FIUOS 
kpeeawm e (60/40) L121 7 M 2 1 
ostwfm mu ti 4 1 78 26 

Cos&imitym 
WA t~d&d 182 18 148 148 
Gstor wev~sI/ 2.79i 2.79 M.7 2976 

bna yauditasiegaea 716 716 S 
saiede orml/) 123 111 1I7 121 
0bwmorlj 0 0 4.810 4810 

Totof1w .W7 4M3 1.76 &066 

tCMfl DEThOU (Neru) 
Cxte tWm Z87 2.674 134 IN04 

Uabd~d ante impd IUM M6731) 1ZS1 (3W) 
U~iiM4I WX0 27.7 X 
Dlb~uvena 21.7 -15. 1.9 -10 

11 Segwu,t21kL I c2mn &1 ekbmu~ om ex.. 
# bm q 2 pr0 neJ&d481ufactrd ot 
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Cudm Ll Yakxg~A& yptm ftvi de h *undo ~ de n coahac4 
lO~~a y3aLkt mchbtmat mhdd de cxirrmn) 

DzPW= C~kahtm191-921923 

lubr6 

DI3RFSOS 
ft= ex-fabru W&/3) 

Subado (CATS) 

ToW mgrem ei-Iabnm 


MMT0 VIRIALFS 
&Wierade paque 
Grapas y mnbos 
kgWan apau 
Kam de oba 
kpuestos yufanWPOX170/ 
Toti(w mgm tm) 

MM~n FUJOS 
Dr~cesw (60/40) 

cot rhoa.1% 
ACguix mpuesu (terrbruL dc) 
Ct aduk-ltim 

kGtsr&dea 
Gatm pr wrvm I/ 
~Rom yaiidbtras ga~ea 
smtm de or= M0) 

a m= 
Tatel Mso flk~ 

COM0 DETROU (Hermuo) 
Cb tW de hloa 

To sflnsashbes 
VYir "grubaprwax doesbar 
Uar agregL&2 aprews frotera 

Coeimntt de Prt~n Eecvi 
Tia de Prtemn Fe!tva W2 

Cotn insmo hlnai 
Vakre - 

pmi 3 Pnvi" SwaZes 

Q1485 
ifioL 

C&45 CU45 41W85 

7 7 7 
17 17 17 

124 124 124 
11.647 
4.511l 3 1 158 
WD5 

1,127 $76 22 
4 4 1 

506 

182 
3.79 

716 
1m 86 82 
o~o010l 

.979,6 

12837 13Z837WN67 

IM,3 a28M2 
236 

13197 
2.40 

1I.7 

Costo nms~ hftmbfr 
Vaires 
POT Pnvadm sws~WEL3 

4 195 

4&42 4429 44,195 

12 12 12 
35 35 35 
82 82 82 

&489 
3.460 Z22~ ZO 

13.07 

9u 577 192 
78 78 26 

148 
2in 

9 
127 89 85 

13.04 13.04 M048 

1 9M 
M.11 

15.293 
2.10 
110,0 
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CuadD L27. CstW de -~ yreo.d de Ituh ft de P&ET 

EspewSur Cb&U TpmStindri10 nde epw 

Vak hbkrhir 
pr 2 por 3 

(Coa) (C~s) 

Pri ex-fibra L5517 155071 

Otrs gastus 1242 MIS41
 
Kano de otri MO~ 1705
 
Inpcvlt to 0
 
TOW 581.0 Alm0
 

CrOM FUJOS
 
Deprecamn D1Afl to 0
 
Dept4Afmaw~ r LSO454
 
WDS idmims~fw M7 7,754
 

TOW cmtf 1~m9 12.294
 

coMr0DE XIERUPRmA 

Pm e ItKpni ia ti 4 
CutDte eK pnua $402 6 

Tta de Cs 1.42 134.55 

UMhdA± 215 M512 

Damh BSCS 

PrmdIcn arut 42 500 
Tas deiu(1) 2 
Fatom do conmurn 103 1&O2 
M qiue rqe timlde esw W 0,0103 
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Ciudrv LZ Re~bla muW y pnvui. mdkr qgg y pden
 
etecbva ak ormdm demu
 

gite de omdr bcb de iurawt nertid nali 

fto) Cost de Trmnables 

Rubrw Pnia kW Pnvude Soca 

W= rA wmsvrm 9wTPR 
anro&niweldeplati 77 61,M27X0J 6,04 271 

Costu de insam 
Kadera 1MO4O=2, 1440 IZ52 15% 
I=~ 8W5 7M83 &M65 7,8M3 11I 
FJSDaU a 541 wo 541 111 
haasc 140 919 La~ 919 111 
Plywood 975 778 M75 77 2&3% 
Tornilos grtn.m cok 163 1IN4 1,163 1.07 11% 

TosW st de msmos = 33&40 X852 Z640 

Miio de obra 0 43189 

COAXnaisfliflm 3875 315 

osb477ToW de 57.333 

UW~d ante iapusm &03 U,21 

U~1idd mw 2 nui 10u 6. 

Valr agregade aDrma doiestxw 
Varagreg&a pr=cdefrnten 37,384 
Weiaente de Prt~n Feta L3 

TaLu de prte~n efetva W(Z) 
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Otadm LM knabWd prvuk ymm~l vibmr qgngaw y p*=n 
efecvi i h*u~ de uebles pmn h erptiin 

P~ 

Rubrus (Cnes) 

PrmFOB wr jugo I.6M 
SusdimCITS 770 

1ugr ele-fibmc &466 

Mdnteda y nabsti 2114 
Lm lY/o uzbn L1.34 
Setytad 04 

oun317 
PIdia211 

Toz1coto de mow t.757 

Mim de obra US~ 

Cot~ kmdpem n 5 

Cd receaguktWdo 211 

Cstm adhm&&zY 423 


ToW deCsts 

UwhdaesM ipme L104 

UWW moo %wm 13.0( 

V&r Lgrega& aprwa imestbu 
Uaragrega& pm kfwutra 
Coei~nte de Pr*=n Efecva 
Tuade rtonetva (1) 

I Dew S ) (US 1) 

Pnva& Soci Pnv&& Soca 

52 TPN 
1.2
 
57 270 57.2 sz.010%
 

14 17.1 14. 17943~ 
9 M 9.3 M4III 
4 4.0 
2 1.9 2i1 L99102 
1 14 1. M4102 

32 3 7.9 33.2 

11 11 

3 3 
1 1 
3 3 

5 52 

7 (0) 

13.04 -0. 

2 
3 

y pmuentedeeim De &luquepan& p~ m 1L 
deItMM uerIal4 a ct mMWMa r. tinO UMnPMPrM 70/n 
demo~ledina ym Tdeabde a?.y eL pn 

mehmnEs& daun prmedo pondera& de 0U 
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CiadI LY katLWW jnva& ywm]. mvar 4guba ypr*=n 
efbti akprdm de prtua pa Itaplurta. W 

(C~Des) En~Na 

Fshctn deO~ Pnvi& Pindo 

Wmea mvd de *nA us& n 
Subdi (CMTS102) 

Prm tI U-tabnra 
m 

4AS 
X 

MO 

cot de munduni 

Ham de On Vao 

Costn de khe 
ToIPHT huedas(piob 11575 1m5. 
Cost idem awrrma 10.052 s 
Cost desa& 5.5 41.0 

DW104 IB.o 11M 

TOW decosts 31.954 ML4 

UMlides ISO9 1ms 

Mlda± de to 417 417 
Lthdd %de wztis 312 312 

Costn tW de inwm hb'inN 
Va&oagregulo aprmw dmeskte 
Naor agrega& aprecio de frontera 
WCeee de Prtedc E1wti 

Tm dePtecmn Eaeva (Z) 

wua umie)t* Seu~Im un CPW uerib de Lli5 

D~de inab 

&~cI Prim Sc~ak 

300 M 3 0 L 

Wos 

138 110.4110 

24&0 1154 1610 

510 

17.3 

1354 1610 
194 

137.0 
1.12 
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---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

CAINO A.31. IEITAIILIIAI PIIVAIA T SOICAL IELA ACTIYIIAI NE ASEER10
 

CAOIILLA S I I II LAIIEL 
11 2 sic x31 RACI. 11 4 C 

foios 
PRzVAIO SOCIAL PIIVAIo SOCIAL PRIVAIO SOCIAL 

VALOR EI-ASEiIA)fIO 27,993 39,990.6 50,116 44,161.7 51,619 51,133.1
 

COSTOS IEASEII] Y ALISTAIO
 
COSTO VAIIAILE(IO INCLUTE TROZA)
 

ELECTRICIDAN 325 325.4 716 776,3 776 776.3 
CON1IUSTINLE I LIRI1CANTES 174 165.7 246 234.6 246 2346 
|EPAIACION TRANT, IERAO 350 333.2 746 710.3 746 710.9 
IEIRAIIETAS TACCESORIOS 536 4117.4 1,056 960.2 1,056 960.2 
RAND IEOIA IIIECTA 2,012 2,011.6 4,508 4,500.0 4,500 4,50.0 
TOTAL BE COSTOS VARIAILES 3,337 3,397.1 7,333 7,333.2 7,333 7,333.2 

COSTOS FuJOS 
ALGUILEI, A6IA Y OTIOS 61 61.1 145 145.3 145 145,3 
IEPRECIACI'l IAOGINARIA 23 21.9 51 41.2 51 41.2 
IEPIECIACIOE EIFICIO 7 6.6 14 14.2 14 14.2 
IEPARACION INSTALACIONES 139 131.3 236 296.4 296 296.4
 
A.0.AIKINISTIATIVA 339 
 33.5 935 95.2 335 335.2
 
DTIOS GASTOS AININISTRATIVOS 292 231.9 466 466.0 466 466.1 
ASTO ANIINISTIATIVOS 2 249 241.6 530 530.5 530 531.5 
INTEIESES 4 1.3 9 1.3 9 1.3 
€OSTOS IEVENTAS 0 1.0 1 0.0 I 1. 
TOTAL IECOSTOS FIJOS 1,120 1,1199 2,447 2,447.4 2,447 2,447.4 

TOTAL If(OSTOS 4,517 4,517.0 9,711 3,710.6 9,701 9,710.6
 

COSTO NE LA TROIA 17,945 35,119.2 16,449 32,19.5 27,540 55,0111
 

ITILINAI IRUTA (ANTES INPOESTOS) 5,532 (416) 24,556 1,413 21,361 (13,127) 
ITILINAI IIUTA (OO S COSTOS 25 34 3 57 
VTILIIAl IRUTA OIRE VENTAS 20 41 3 36 

SE ESTINA INA PIOTECCION NOMINAL IE -0.31 A LA COIILLA Y IE15 AL IESTO. 
ILAIANCEL A LA SAOOIkAIIA T IEIIARIENTAS ES IE5. PARA LA PIOTECCION NOKNIAL |E LA TROZA 

SE UTILIZO -51%. 
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------------- -----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Cuadro A.32. 	Iransferencias econosicas entre los diferentes actores del sector
 
forestal en 1992 y 1993
 

Precio Precio Valor Valor Transferencias
 

Numero Producto Cantidad Drivado frontera Privado social
 

4/03 0I3 t Hill t Mill t hill
 

I En pie 2,814,814 3.985 7.970 11.218 22,435 11,217.6 

2 Trozas 1,462,292 8,554 17.107 12,508 25,016 12,507.9 

3 Trozas 57,708 8,554 17,107 494 987 493.6 

4 Plywood I 6,594 70,615 46.6 

5 Plywood I 4,585 66,150 75.0 

6 Plywood 25,691 88,64B 66,150 2,277 1,751 526.6 

7 M. Aerra 647.200 24,883 21,637 16,104 14,004 2,100.5 

1 De dueno de bosque solamente, a aserraderc.
 

2 De dueno de bosque y aaderero. conjuntaiente, a aserraderos.
 

3 De dueno de bosque y eadereros a fabricantes de contrachapados.
 

4 Del gobierno a fabricantes de contrachapados.
 

5 De fabricas de suebles, constructores y otros usuarics de contrachapados al gobierno
 

6 De fabricas de muebles, constructores y otros a fabricantes de contrachapados.
 

7 De fatricas de muebeles y duenos de casas y otros usuarios a aserraderos.
 

Nota: Tasa de cambio, IUS=0c45
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AIE[xo B:=
 

CORRE SPOkNDENCIA CON EXEarios
 



N INI N CO .A. 

Uia Enmva CMPC 

Santiago, 9 de diciembre de 1993
 

GDF/30
 

Sehor
 

Rigoberto Stewart
 

Stewart Associates
 

Costa Rica fix : (506) 374475
 

Estimado Rigoberto;
 

Nosotros no enviamos trozas a Europa, sino madera aserrada. El flete 

por M3, en todo caso, debiera ser del mismo orden.
 

Las compahIas chilenas (que ademis producen celulosa), negocian grandes
 

contratos de flete conjunto. En este momento utilizamos un contrato
 

vigente con Gearbulk, y enviamos madera ascrrada en la,cubierta de los
 

barcos con celulosa. Eso nos sale US$ 32/M3 (Irtpluye estiba y 
desestiba), de San Vicente (Concepci6n) a Amberes; y US$ 36/M3 del mismo
 

puerto a Towerwharf (Inglaterra).
 

Transporte de trozas tenemos a Turquia, donde se -chartean naves.
 

completas, y eso nos sale UJ$ 27/M3 (sin estiba). Usualmente este lo
 

contrata el cliente, con Westernbulk.
 

El transporte en containers s6lo Io usamos para prpductos con valor 

agregado, como paneles encolados, por ejemplo. Eso nos. sale ap-ox. 

US$67,50/M3 Valparaiso - Le Havre (Francia). Pero el producto vkile 

US$600/M3.
 

Como yes, la negociac16n de flete es clave para nosotros, que somos tan
 

lejanos. Aqui es fundamental tener buenos volOmenes y continuidad de
 

suministro.
 

Espero que te sea Otil.
 

Saludos,
 

OFIMAS G6EXMEX: MolC pftLW FICIA FN: &IK.' 60! L 
NOLos Corbe oz 79. Villa Son Pedro. Caulla C-C A ,slias1 - ;. ' • ;- - - 27'2ll 

?.d-tv wwipfwro 9A rol ICU P1101: &:&a g4640 PAPELCLfflhitru-i -TAle. Tedtono (02W ~IY IiD. 
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~Z~FORESTAL 

Una~ ort8 CMPC 

Santiago. 6 dc dicipmhre de 1993
 

GDF/29
 

Sefior
 

Rigoberto Stewart
 

Stewart Associates
 

fax : (506)37-4475
Costa Rica 


Estimado Rigoberto:
 

De acuerdo a lo solicitado, los datos de que disponemos son .los
 

.siguientes
 

.a)Precios de las trozas puesto aserradero, dependen del difmetro. Los
 

valores por rango son aproximadamente los siguientes:
 

27,0 US$/M3
18 - 22 cm 


35,0 US$/M3
24 - 26 cm 


44,0 US$/M3
28 - 30 cm 


32 y mhs cm. 48,0 US$/M3
 

El 	promedio nuestro se sit~a en unos 35 US$/M3.
 

b)	Precio ex-planta de madera aserrada: US$135/M3 promedio (pino
 

radiata). Mercados principales, Jap6n. Medio Oriente, Europa.
 

c) Costo de aserrio (no incluye madera). 

Costo directo, US$ 25/M3; indirecto, US$ 45/M3 (gastos fijos y 

dos turnos).remuneraciones; Valores para aserraderos de 120.000 M3 a 


d)	El costo medio de transporte maritino a nuestros mercados fluctia
 

entre US$ 45 y US$ SO/M3. Nuestros gastos de puerto y embarque son
 

unos US$6/M3.
 

IN: NTIMA1WW 	 oIqCIR IL 
GCNS C1WAS EN: CN=?CI . is 20 . Caslia 297Agutinaos W 1357 
Los Canwos NO 9.Villa Son Pedro COS10 1-C 

n T.JAInnn M1(Y'WIQ Paw 1021 A711957 - T&I.x 210530 PAMkI CL. 
T.IAS.... Ifrul-aItA VA MA~I ~WLl*TAMv 7AAMit PC)EWM 	 ----------------------------------------------------------------
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C K 	 FORESTAL 
MININCO S.A. 
UM Emprm CMPC 

Es importante notar que debe sumarse como ingreso Id r'.:utiprmri:iun de 
astillas (aprox. 35% del volumen de trozos que entra, a un valor de 
US$ 	 24/M3 puesto en aserradero). La relaci6n madera aserrada 
rendible/volumen de trozas debiera andar entre 0,45 y 0,5 en un'buen
 
aserradero.
 

Respecto al valor Internacional de las trozas, hay que ser culdadoso. 
Lo que compran los japoneses hoy a U$D 80 CIF, son trozas entre 6 y 12 
motros, do excelente calidad y di~metro alto que equivalen mezclaa una 
de los 2 rangos superiores por sus diSmetros. Esto, .junto a la calidad
 
de sus aserraderos, los permite lograr rendimientos superiores a 50%; y
 
el valbr.de las tablas, en Jap6n es dc los ms altos de- nuestra 'mezcla,
 
super-ando los US$ 200/M3.
 

La mayorla del ingreso a nueStros aserraderos son. di Metros- mas bien: 
bajos, ya que losmejores 'trozos los exportamos en bruto .(su relaci6n de
 
precios hace 'que,nos convenga m~s).
 

Espero. que esta informaci6n te sea Otil, y quedo a tu disposici6n para
 
cualquier consulta,
 

AtentanienLe,
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ARBOR NOVA LTD.
 

Harbour Area 


TakoradiP.O. Box 929 


GHANA 
Phone/Fax : + 233 

31 4337 

: 3038 BTH 11 
GH 

Telex 

; + 233 31 4708
Phone 


If you do not receive 
all 


the pages please contact 


Arbor Nova.
 

Date: .
 

t:& deliver the following pages
Plea & 
to N.A;,7e. " 4
Company: Qen, 6A 
Cp: 

"t"Acr.From 


The number of pages being
 

transmitted including this 
page:
 

AA, ., A s .,e~ . _ 

I4'-
V~ 

J .WL ./ 4 7 ,, o 
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DATE OF QUOTATION - JANUARY 10, 1994 

Roundwood/Loq Transportaion Prices to
 
European Destination
 

Germa
- Holland
(COWAC NORTIH) or Belgium 


Freight Base:
 

Cat. 1 123 DM/ cubic meter
 
Cat. 2 152 DM/ cubic meter
 
Cat. 3 174 DM/ cubic meter
 

To these prices, the following should be added:
 

CIF 11,20%
 

BAF 5,30% on freight, base + CIF
 

Toll 0,65 DM/ ton
 
SEPBC Tax 1,20 DM/ cubic meter
 
OCC 1,80 DM/ ton
 

CFE 3% for freight, payable on arrival
 

2. (COWAC South) or France Atlantic
 

Freight Base:
 

Cat. 1 269 FF/Cubic meter
 
Cat. 2 314 FF/cubic meter
 
Cat. 3 345 FF/cubic meter
 

To these prices, the following should be added:
 

CIF 3%
 
BAF 13t on freight base + CIF
 

Toll 2,44 FF/ton
 
SEPBC tax 4 FF/cubic meter
 
CC 1,15 ECU/ton
 

CFE 3% for freight payable at destination
 

- L. - Spain3. (MEXAC) or Mediterranean 


Freiaht Base:
 

Cat. 1 265 FF/cubic meter
 
Cat. 2 304 FF/cubic meter
 
Cat. 3 338 FF/cubic meter
 

M: 1 French Franc (FF) was equal to 50 CFA francs at the time
 

of the above quotations, but after the devaluation of the CFA
 

francs on January 11, 1993, 1 FF is now equal to 100 CFA francs.
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To these prices the following should be added:
 

CIF 0,10% 
BAF 13,90% for freight, base + CIF 

Toll 2,14 FF/ton 
SEPBC tax 4 FF/cubic meter
 

OCC 6 FF/ton
 

CFE 3% for payable freight at destination
 

4. Plank/Sawn Wood:
 

MEWAC 304 FF/cubic meter
 
COWAC South 301 FF/cubic meter
 
COWAC North 152 DM/cubic meter
 

To these freight prices on sawnwood, please add all the other
 
freight elements mentioned above.
 

5. 	Cost of FOB/M3 for logs sent to European Market (a991 prices)
 

FCFA Price French Francs
 

A. 1. Ayous 45,000 - 50,000 900 - 1,000 

2. Sapele 75,000 - 90,000 1,500 - 1,800 

3. Azobe 32,000 - 35,000 640 - 700 

4. Sipo 80,000 - 90,000 1,600 - 1,800 

5. Bosse 55,000 - 60,000 1,100 - 1,200 

Doc. Toll
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TROPICAL TIMBERS
 
the independent monthly publication providing market information 

Editor. Geoffrey Pleydell Cotter Cottage,
 
Telephone: 0883 653326 Bug lIl,
 
Fax: 0883 652505 Woldingham,
 

Surrey CR3 7LB.
 
15th November, 1993.
 

FAX 010 506 37 4475
 

Dr. R. Stewart, 
Stewart Associates. 

Dear Dr. Stewart, 

Thank you for your fax of 2nd November. It is not so easy to give African/Asian equivalents to 
Latin American species. There are very often quirks inphysical characteristics and peformance 
which bely superficial resemblance. Inpractice a number ofthe species you mention are already 
traded internationally - usually as sawn wood. The banning -)f log exports, as you know, is a 
device to push the forest products sector into processing usually for perceived national rather than 
corporate benefit. (I was under the impression that Costa Rica had severe restrictions on timber 
exports. Any information you could provide on this would be appreciated.) 

Asian wood sources are well down the road to the elimination of logs from exports. Recently 
Sabah stopped log exports and Sarawak issteadily eroding this trade. PNG continues but is 
probably the only remaining source of any significance. Afica continues to ship logs. 

Jeotimportan use of exporeies is in the production ofrotary veneer for plywood and 
other panel products. These species tend to be of medium/Iower density and easier to peel. A 
number of the softer African species have no alternative outlet because the domestic plywood 
industry has not been able to compete inexport markets with Indonesian, Malaysian and Brazilian 
plywood. Ceiba which also grows inAfrica isone species exported as peeler logs from Africa to 
Europe (and recently also to Asia where there is a log shortage) but which has little or no use as 
sawn wood within Africa. 

Here are some comments: 

Andiroba Asuperficial comparison with Mahogany but very much heavier. Istraded into 
continental Europe. 

Cedro Now very popular as a lighter Mahogany alternative. Supplies difficult to come by. Prices 
good. 
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2. 

PAnAmelo Very heavy and therefore outlets restricted and processing less attractive. 

Quarba Fairly heavy. Difficult to dry. Not much traded inexports. 

Virola General utility wood. Rotary veneer for plywood. Well traded but prices are modest. 

Curupixa Exported in significant volumes to France but snallerjoinery companies now not so
happy because they do not want to spend money on the right equipment to machine this hard/heavy 
wood. 

Mahogany Supplies from Brazil are becoming more difficult. Very popular in USA, UK andelsewhere. More controls over Indian lands are likely to restrict output unless intra Governmental 
debate leads to policies allowing Indians to trade in this species. 

Laurel Some prospects for more business if deliveries regular and quality ofprocessing reliable. 

Amap There are several Brosimum species. The USA did some pioneering work on one which
they, sadly, named "White Mahogany". Another species was sold as "Sadc" in the UK and
attracted some attention, but the supply and quality undermined initial efforts 

Eumauma Very soft. Some use as peeler species for core stock in plywood and as such there is 
interest in Germany and France, but volumes need to be assured. 

Cntix No knowledge. 

Pilon Name also applies to Andira spp. Another very heavy species ofrestricted potential 

Roble Regularly traded in South America but there are a number of species known as Roble. 
Commonly the group is known as Ipe and again, like so many Latin American species, it is very

heavy, which limits interest (costs more to transport, is harder and slower to process therefore
-
also more expensive, and outlets in heavy construction marine work and similar uses often require
 
extra large specifications and specialised dimension stock cutting.)
 

.Guanacaste No knowledge of any export trade in this lower density species. 

I have a contact in the UK who has very high pructi-al experience of developing export trade based 
on sustainable environmentally sound harvesting by small communities and co-operatives in 
Ecuaior, Peru, Papua New Guinea, Solomon Islands and elsewhere. I am sure he would be
interested to hear from you. His name is Chris Cox of 38 Hart Street, Jericho, Oxford OX2 6BN 
(Telephone 0865 311842). 

Best regards, 
Yours sincerely, 
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Q~obeL1993 

Andiroba air dried (AD) 

Cedro 	FAS kiln dried (KD) 
No.1C&S AD 

Virola FAS KD 
No. IC&S AD 

Curupixa FAS 
No. IC&S KD 

Mahogany FAS KD 
FAS AD 
Standard KD 
Standard AD 

SAW 
US$ FOB per cubic metre 

380 

780 
550 

340 
275 

450 
420 

920 
820 
720 
640 

Ceiba logs from Africa sawmill quality US$120 

Regret no information for Pau Amarelo, Quaruba, Cordia alliodora, Cativo, Pilon, Roble and 

Guanacaste. 
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MENMOHANDO
 

Feclia: 18-11-93 

Para :Rigoberto Stewardl
 
Fax 37-4475
 

DC: Karl-Heiriz Sioeffler 

AsuntO : Lista espccics niadcrables. 

Anali,.ndo, )a Jisla dc espccies inadcrables crnviada por Usted lie encontrado lo siguienic: 
El grupo, mAs ficrte dc sit lista sont his maderats rojas dfe Africa entrc selas quc liene: 
Kosipo (Omti) E110jMILroIj)hIjiHncaIdqhLr (0.65 grihiO)

SaPel i (Sapole) iLul a ':hclindlriciint (0.61 jr/cnm3)
dropligo

Sipo (tile) Uu' dro Liragii,-i 1J0L(.58 gr/cm3)
Tiatma (i3dinamn ) Entad roia 1ii w1!a Lee(0.52 gr/cOn)

Mal~orc(Baku) 
 EjvgjjL nelIA !hvlli (0.62gr/cm3) 

En Costa Rica ]it nadcra mits similar a esras es 4t Ciobilia, atinque ]a niayorfa de Nas vecescs m~s claro con grano m~s cnirccLuzmdo 
coloraoi 6n mn~s oscLlra 

y dle color nias hctcrog~leo, otras espocic's decomo PiIln y Ni~spcrn no lienen una veta atractiva y,prcsenlan serbosproblcmas de sceado.
 

12s maderas 
 rojas de Asia como Mlcraoti( Lavan) Slioreasi) 1 (0.64 gr/crn3) , KetuingPiptcerocrpt! )(0,72 gr/cml) se parcoeni
botarrania y fruta dorada 

a CaoUlat y son dc color parccido alsolo que estos tictien tina dcrisidad rn~s baja.
 
Rn el caso del Mahagony, Afrik Mahavgoni 
 (Khaya, N'Gollon) "Umnvivorelij 11uvparecido esal Alahagony, dc Ani6rica (Swicicnia) o a algutios cedlros. 

).a inadera blanda de Wawa (Samba,.4bachi, Aymis) 14p~~iii61 ccr 3lon (0.35 gr/cm3)us parecida a la madcra dc gallijiazo y Javillo. 

Iroko (Kambala) Q(ThlorophrfLxs -(0.64) es poco(cocobolo de San Carlos) pero hastante parecdo, por 
un 

otro lado, 
rns noble que 0i amarill 6n 

incri (Frdmire) Ioriaaivort!1 es identico c-on Ia Tvirminalig orenssquc se esta plantando aqu f, solo que noexiteri plantaciones rnayorcs a los 7 ailos. 

De las dcmg.s madcras tcngo conocimiumos b~tsicos, ra7.6n por ht ctial no ptiedo emitircritcrios tdcnicos. 
Sal udos. 
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