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RESUMEN

El artículo aborda alternativas de cerra-
miento vertical en madera para la provin-
cia de Corrientes, Argentina, que posee la 
mayor superficie forestada del país. Se 
analizan diversos materiales utilizados 
o que resultan factibles de implemen-
tar, así como presentaciones, costos, 
aspectos constructivos y ambientales. 
Se disponen alternativas de cerramien-
to vertical, verificando su transmitancia 
térmica. Se concluye que es factible pro-
poner cerramientos verticales que incor-
poren el criterio de la economía circular 
en su diseño.

ALTERNATIVES FOR VERTICAL WOODEN 
ENCLOSURES FOR CORRIENTES FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE CIRCULAR ECONOMY
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ABSTRACT

This article addresses vertical wood enclosure alternatives for 
the province of Corrientes, Argentina, which has the largest fo-
rested area in the country. Various materials used or that are 
feasible to implement are analyzed, analyzing presentations, 
costs, construction and environmental aspects. Vertical en-
closure alternatives are available, verifying their thermal trans-
mittance. It is concluded that it is feasible to propose vertical 
enclosures that incorporate the circular economy criterion in 
their design.
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OBJETIVOS

La investigación se propone emprender 
un análisis exhaustivo y enriquecedor al 
comparar la aplicación de diversos ma-
teriales de carácter sustentable y su in-
tegración en los sistemas constructivos 
de madera, específicamente orientados 
a ser implementados en la región del 
Nordeste Argentino (NEA). Este empeño 
no sólo busca evaluar sus característi-
cas intrínsecas, sino que también aspira 
a impulsar y consolidar los fundamentos 
de la economía circular, con el firme pro-
pósito de fomentar la preservación de 
los recursos dentro del mercado durante 
el máximo período posible. Cabe desta-
car la importancia vital que desempeña 
la geografía y el contexto regional en la 
adopción y éxito de esta metodología 
constructiva. 

INTRODUCCIÓN

La región NEA se distingue por su abun-
dante riqueza forestal; sin embargo, re-
sulta paradójico que las alternativas de 
construcción que emplean la madera, 
especialmente en términos de susten-
tabilidad, reciclaje y circularidad, aún 
no hayan sido objeto de una atención y 
aplicación suficientes. Dicho enfoque li-
mitado ignora el vasto potencial que los 
recursos forestales poseen para impul-
sar prácticas constructivas más respon-
sables con el entorno.

A la luz de esta realidad, surge la im-
perante necesidad de plantear nuevas 
perspectivas y soluciones disruptivas 
que trasciendan los paradigmas con-
vencionales. Este estudio busca superar 
la inercia de los métodos y materiales 
tradicionales, al tiempo que pone de 
manifiesto la importancia de una evalua-
ción rigurosa de su efectividad y de los 
impactos ambientales que generan. El 
propósito último radica en la identifica-
ción de un abanico diverso de soluciones 
que no sólo sean sensibles al medio am-

biente durante la etapa de utilización de 
una edificación, sino que abarquen todo 
el ciclo de vida del proceso constructivo.

En este contexto se hace evidente la 
oportunidad de analizar y destacar 
cómo la madera, material sostenible por 
excelencia, puede desempeñar un papel 
protagonista en esta iniciativa. En pala-
bras del Departamento de la Industria 
de la Madera y el Mueble del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
la madera posee la capacidad única de 
capturar una tonelada de carbono y li-
berar 0,7 toneladas de oxígeno en la at-
mósfera por cada metro cúbico de ma-
terial. Esta cualidad equilibra el impacto 
ambiental del proceso de obtención y 
uso de la madera, así como también re-
salta su contribución a la mitigación del 
cambio climático

En términos de consumo de agua, du-
rante la producción de viviendas y edi-
ficaciones, las estructuras de madera 
sobresalen por su eficiencia, al mismo 
tiempo que generan menos residuos en 
comparación con sistemas constructi-
vos convencionales, contribuyendo así a 
una reducción significativa en la genera-
ción de escombros.

No obstante, a pesar de las innegables 
ventajas que la madera presenta como 
material de construcción sostenible, es 
fundamental explorar y analizar en pro-
fundidad los diferentes sistemas cons-
tructivos disponibles en el mercado. 

El enfoque se centra en comprender tan-
to el tradicional sistema de entramado 
(Balloon Frame) como el moderno siste-
ma de paneles CLT (madera contralami-
nada), y examinar cómo estos sistemas 
no sólo pueden ser aplicados en la re-
gión NEA, sino también adaptados para 
satisfacer los requisitos de circularidad 
y sustentabilidad que exige el panorama 
actual.

En resumen, este estudio persigue una 
comprensión más amplia y profunda de 

las oportunidades y desafíos inherentes 
a la incorporación de materiales susten-
tables en la construcción con madera 
en la región NEA. A través de un análisis 
integral, se aspira a ofrecer soluciones 
tangibles que trasciendan la mera uti-
lización de recursos y den forma a una 
industria de la construcción más res-
petuosa con el medio ambiente y cons-
ciente de su impacto a lo largo de todo el 
ciclo de vida edificatorio.

DESARROLLO

El ámbito de la construcción se erige 
como un pilar fundamental en el espec-
tro de la sostenibilidad y la eficiencia 
energética, debido a su notable influen-
cia en el consumo de recursos y la gene-
ración de residuos a lo largo de su ciclo 
de vida. En el contexto de la provincia de 
Corrientes, la construcción se caracte-
riza mayormente por adherirse a méto-
dos tradicionales, como la utilización de 
mampuestos y mezclas húmedas. Sin 
embargo, esta aproximación conlleva 
ciertas deficiencias en términos de cali-
dad, lo que resulta en niveles de confort 
reducidos para los ocupantes de las edi-
ficaciones, quienes se ven obligados a 
consumir considerables cantidades de 
energía que no pueden reintegrarse a la 
naturaleza de manera efectiva.

En este contexto, la filosofía de la eco-
nomía circular emerge como una pers-
picaz estrategia aplicable a la arquitec-
tura. Este enfoque introduce una gama 
diversa de soluciones que permiten el 
diseño y la fabricación de materiales ca-
paces de ser reutilizados y reintegrados 
en la industria, ya sea para desempeñar 
la misma función o para cumplir con 
propósitos diferentes. En este proceso, 
la economía circular progresivamente 
reemplaza las materias primas con-
vencionales, priorizando la adopción de 
elementos duraderos que puedan ser re-
parados y separados, a fin de adaptarlos 
a nuevos usos y prolongar su vida útil.
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El protagonismo de la madera como re-
curso sostenible de excelencia se revela 
en su versátil desempeño. Según el De-
partamento de la Industria de la Madera y 
el Mueble del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI), cada metro cúbico 
de madera tiene la capacidad de capturar 
una tonelada de carbono, además de libe-
rar 0,7 toneladas de oxígeno a la atmósfe-
ra. Este equilibrio ecológico contrarresta 
las emisiones de carbono producidas 
durante su obtención e industrialización. 
Además, el proceso de producción de 
viviendas y edificios que utilizan estruc-
turas de madera se caracteriza por su 
bajo consumo de agua en comparación 
con otras alternativas constructivas. Esta 
eficiencia se traduce en una reducción 
sustancial de residuos en comparación 
con los métodos de construcción tradi-
cionales, minimizando así la generación 
de desechos y su impacto ambiental.

La madera, al mismo tiempo, se desta-
ca por su notable eficiencia energética. 
Sus propiedades intrínsecas, combina-
das con las características del sistema 
constructivo en su conjunto, resultan en 
un consumo reducido de energía para 
calefacción y refrigeración, en compara-
ción con materiales alternativos. Esto se 
traduce en beneficios tanto ambientales 
como económicos, ya que el uso eficien-
te de energía contribuye a la mitigación 
del cambio climático y a la reducción de 
costos operativos.

En las provincias de Corrientes y Misio-
nes, la madera de pino se emplaza como 
la especie predominante, mientras que, 
en Entre Ríos, el eucalipto adquiere un rol 
central. Estas maderas encuentran un 

uso extendido en la producción arquitec-
tónica, reforzando aún más su relevan-
cia en la región. 

El recurso forestal en la 
provincia de Corrientes

La Región Mesopotámica (Corrientes, 
Misiones y Entre Ríos) posee la mayor 
superficie de bosques implantados del 
país, que representa el 76% del país. La 
provincia de Corrientes posee el 34% de 
la superficie de bosques implantados 
del país, con 436.367 hectáreas, de las 
cuales el 68,85% corresponde a pinos y 
el 29,74% a eucaliptus. 

La madera es el material ecológico por 
excelencia (renovable, reciclable, genera 
bajo volumen de residuo, alta resistencia 
térmica y sus residuos pueden gene-
rar energía). Además, presenta venta-
jas perceptuales en los usuarios de los 
espacios, que cada vez más valoran el 
contacto con materiales naturales, ge-
nerando mejoras psicológicas y sensa-
ción de bienestar. En los países desarro-
llados y con tradición forestal, la madera 
altamente tecnificada es considerada 
un material básico en la industria de la 
construcción, sobre todo por su alta per-
formance ambiental. 

De la construcción lineal a la 
circular

La construcción tiene como finalidad sa-
tisfacer las necesidades físicas, psico-
lógicas y psicosociales del ser humano 
de contar con un hábitat o cobijo, pero 
la actividad produce grandes impac-

tos ambientales. Esta implicancia de 
la construcción en el ambiente ha sido 
asumida y pasada a un plano consciente 
por parte de los distintos actores involu-
crados en las últimas décadas. 

La construcción consume materia y 
energía, y genera residuos, en sus dis-
tintos momentos, desde la extracción de 
la materia prima, su transformación, el 
transporte, la construcción, la etapa de 
uso, mantenimiento hasta el final de la 
vida útil. Es justamente este final de vida 
útil una instancia “invisibilizada”, sobre la 
que no se asume la responsabilidad de 
gestión final de los residuos. No se plani-
fica un reúso responsable, un desmante-
lamiento sustentable o algún tipo de pla-
nificación con respecto a esta instancia. 
Por ello, la construcción es habitualmente 
un proceso “lineal” en el que la materia y 
la energía van de la “cuna a la tumba”.

Este proceso se produce en un contexto 
específico, generando modificaciones 
del paisaje natural y cultural de carácter 
directo o indirecto, que afectan tanto al 
entorno próximo como al mediato. En 
síntesis, en todas las instancias se gene-
ran impactos locales y globales.

El desarrollo sostenible de los edificios 
implica lograr la funcionalidad requerida, 
intentando minimizar los impactos am-
bientales negativos. Al mismo tiempo, se 
propician mejoras en aspectos cultura-
les, económicos y sociales a nivel local, 
regional y global (Norma 11930). 

La figura 1 esquematiza la realidad ac-
tual de la construcción. La materia prima 
se extrae de la naturaleza, generalmente 
proveniente de recursos no renovables, 

Figura 1. Esquema gráfico de la construcción lineal (insustentable). Fuente: elaboración propia.
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no reutilizables y no reciclables. La trans-
formación se realiza gastando grandes 
cantidades de energía (generalmente 
proveniente de fuentes no renovables y 
con altas emisiones de CO2). Las fábri-
cas se ubican a grandes distancias de 
la región en estudio. Por ello, se requiere 
para su transporte mucho consumo de 
combustible (de origen fósil y grandes 
emisiones). La construcción generalmen-
te tradicional, húmeda, se realiza incorpo-
rando gran cantidad de energía y gene-
rando muchos residuos. Su desempeño 
energético habitualmente no alcanza los 
niveles mínimos exigidos por norma, lo 
que genera disconfort en los usuarios y/o 
grandes gastos de energía. El final de la 
vida útil no es contemplado, y la demoli-
ción genera altos volúmenes de residuos 
que por su composición no pueden re-
ingresar a un nuevo ciclo. Solamente se 
usa como material de rellenos o agregado 
grueso para contrapisos. 

Los nuevos enfoques teóricos plan-
tean la posibilidad diseñar un sistema 
integral de transformación y uso desde 
una perspectiva “circular”, intentando 
un ciclo virtuoso de la “cuna a la cuna” 
(Braungart y Mcdonough, 2005). En este 
nuevo paradigma la madera, por su ori-
gen orgánico, aparece como un material 
con altas potencialidades que resulta 
necesario desarrollar. 

Dado que la construcción en madera es 
aún incipiente en la región mesopotámi-
ca en general y la provincia de Corrientes 
en particular, es factible “diseñar” su im-
plementación considerando los avances 
científicos y teóricos en materia de sus-
tentabilidad ambiental, desde una pers-
pectiva circular, reduciendo el consumo de 
materia, de energía y la generación de resi-
duos como se esquematiza en la figura 2. 

La cadena foresto-industrial inicia en 
la producción primaria en los bosques 
implantados, en donde se cultivan dis-
tintas especies vegetales para diversos 
usos. Una parte se destina a la industria 

del triturado (celulosa, tableros de fibra 
y aglomerados) y otra al aserrado y sus 
industrias conexas (compeNsado, re-
maNufacturas de madera; pilar, Va-
llejos y KeNNedy, 2019).

Los residuos pueden reingresar al siste-
ma como insumo para generar energía 
(en la provincia de Corrientes existen tres 
plantas de biomasa) o transformarse en 
abono para nuevos cultivos forestales u 
otros usos provechosos. 

El diseño, tanto arquitectónico como de 
todo el proceso foresto-industrial, es la 
pieza clave para lograr la sustentabili-
dad. El objetivo es diseñar los procesos 
y productos, los embalajes, los sistemas 
desde su punto de origen, pensando que 
no existe el residuo (BrauNgart y mc-
doNough, 2005). En ese diseño también 
tiene que repensarse la “transformación” 
en factorías cercanas a las plantaciones 
y el consumo, que se alimenten de ener-
gías limpias y cuyos residuos reingresen 
en el ciclo para la generación de energía. 

Con ubicaciones estratégicas de las fá-
bricas, el transporte se reduciría al míni-
mo y, con ello, el consumo de combusti-
ble y de emisiones. La construcción en 
madera reduce los costos, los plazos, su 
gasto energético es bajo y el consumo 
de agua prácticamente nulo. El resultado 
es una construcción altamente eficien-
te en sus prestaciones energéticas, que 
permite generar gran confort higrotér-
mico y perceptual en los usuarios, con 
bajos consumos de energía. 

El mantenimiento requiere especial cui-
dado para asegurar la durabilidad (como 
en toda construcción). Como se afirmó, el 
diseño también resulta fundamental para 
lograr un bajo mantenimiento. Al final 
de la vida útil, la madera puede reciclar-
se para nuevas construcciones u otros 
productos derivados. Por su forma de 
construcción, se puede “desensamblar”, 
situación que no está prevista en la cons-
trucción húmeda, donde se producen 
fenómenos físico-químicos irreversibles. 

Aún esta baja generación de residuos 
puede reingresar al sistema para la pro-
ducción de energía renovable y de esa 
manera tender no sólo a una construc-
ción “circular”, sino “virtualmente infinita”. 

Las emisiones de CO2 es uno de los aspec-
tos clave de la sustentabilidad del material. 
La madera lo almacena y en su transfor-
mación emite bajas cantidades de este gas 
de efecto invernadero. Por ello, es conside-
rado en el mundo como la gran esperanza 
para enfrentar el cambio climático. 
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Análisis de alternativas de 
materiales para cerramientos 
verticales en madera

En el mercado actual, una amplia gama 
de sistemas constructivos de madera 
se encuentra disponible, muchos de los 
cuales ofrecen flexibilidad en términos 
de combinaciones, lo que permite una 
adaptación aún más precisa del con-
cepto de circularidad. Este enfoque no 
sólo engloba el aspecto estructural de 
la edificación, sino también sus diver-
sas capas, como aislamientos y reves-
timientos, consolidando así un enfoque 
integral y ecoconsciente.

Entre los sistemas más prominentes, el 
Balloon Frame, un método de entramado 

Figura 2. Posibilidades de desarrollar una construcci ón en madera circular (sostenible). Fuente: elaboración propia.

compuesto por listones finos y clavados 
interconectados, destaca por su amplia 
adopción a nivel global. Paralelamente, 
los paneles CLT (madera contralamina-
da) emergen como una alternativa di-
námica, especialmente adecuada para 
edificaciones de 5 a 8 pisos debido a su 
rápida ejecución. Estos paneles se com-
ponen de capas de madera unidas en 
ángulos rectos, y su incorporación en el 
sistema constructivo permite un alto ni-
vel de flexibilidad y personalización. Asi-
mismo, la estructura tipo “sándwich” de 
los paneles CLT optimiza la reutilización 
de los materiales después de su vida útil 
y admite la incorporación de productos 
reciclados desde su concepción, conso-
lidando aún más su estatus como una 
opción vanguardista en términos de sos-
tenibilidad y circularidad.

Con un enfoque renovado en sistemas 
constructivos como el Balloon Frame 
y los paneles CLT, se sientan las bases 
para una construcción más consciente 
y sostenible en la región. La integración 
de estos sistemas garantiza la eficiencia 
operativa y se traduce en beneficios am-
bientales significativos, contribuyendo a 
la creación de edificaciones que prospe-
ran en armonía con su entorno natural y 
cultural.

Verificando entonces la disponibilidad 
de estas capas en la economía actual, se 
proponen en la tabla 1 en primer lugar los 
materiales más utilizados actualmente 
y luego su alternativa circular, según la 
función que cumplen en el sistema.
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Fuente: elaboración propia.

MATERIAL PRECIO UN PROPIEDADES IMPACTO AMBIENTAL

Revestimiento 
interior

Placa de yeso Placa de 12,5 
mm 1,20 m x 
2,40 m $3.778

Fácil de cortar. Retardan propagación del fue-
go. Poca aislación acústica y térmica (placa 
tradicional). Antihumedad (placas especiales). 
Terminación versátil. Liviano-25 kg/m2.

Se pueden reciclar sólo los elementos defectuosos no 
empleados en obra. Al disolverse, produce sulfatos so-
lubles en niveles contaminantes elevados. Puede en oca-
siones ser tóxico.

Placa 
breathboard

Placa de 15 mm 
Variable 
No disponible en 
el país

Amortigua la humedad a través de su transpi-
rabilidad. Es ignífugo. Mejor aislante acústico 
que las placas de yeso y más ligero. Rendi-
miento térmico superior.

Fabricada a partir de residuos vegeta- les. El material es 
completamente no tóxico y compostable, los desechos o 
recortes pueden incluso usarse como fertilizante.

Placa 
GreenE-board

De 6 a 24 mm 
Variable 
No disponible 
en el país

No inflamable. Impermeable. Resistente na-
tural a hongos, moho, termitas e insectos. 
Aislante térmico y acústico. No se deforma. 
Liviana. Versatilidad de usos.

Reduce el efecto invernadero en un 50% comparado con 
las placas de fibrocemento. Incluye entre las materias 
primas desperdicios industriales y materiales reciclados.

Tableros 
estructurales

Placa OSB Placa de 18 mm 
1,22 m x 2,44 m 
$11.302

Material estable, sin puntos débiles. Puede ser 
atacado por hongos y termitas. Tiende a pu-
drirse con la humedad. Necesaria la aplicación 
de pinturas preservantes.

Fabricado con viruta de madera encolada. Menor presión 
sobre recursos forestales debido a un mayor aprovecha-
miento del árbol, puede reutilizarse.

Panel T-Plak 
(alternativo a 
rev. interior)

Placa de 12 mm 
1,22 m x 2,30 m 
$12.000

Alta resistencia a la intemperie y humedad. 
Densidad promedio: 1.101 gr/cm3. Muy baja 
conductividad térmica: K=0.22. Mediana pro-
pagación superficial a las llamas.

Por cada placa aglomerada T-Plak que se utiliza, no se 
tala un árbol de quebracho de 43 años. Aplica en su uso 
materiales que de otra forma serían de difícil degradación 
natural.

Placa de 
corcho

Placa de 6 mm. 
0,63 m x 0,93 m 
$7.100

Transpirable e impermeable. Muy resistente a 
las altas temperaturas. Aislamiento acústico y 
contra vibraciones. Resistente a la presión y la 
comprensión. No inflamable. Ligero.

Natural 100% y 100% reciclable. Composición imputres-
cible. Resistencia a las variaciones atmosféricas. Puede 
transformarse al final de su primer uso para ser reutili-
zado.

Aislaciones Poliuretano Servicio de 
inyección 50 
mm $8.000/m2

Menor conductividad térmica del mercado. Su 
rigidez dificulta la absorción acústica. Infla-
mable y genera gases tóxicos. Impermeable. 
No reutilizable.

De origen sintético (tipo de plástico obtenido del petróleo) 
no reciclable, con importante huella de carbono y agua.

Lana de vidrio Rollo 50 mm 
$30.381/21,6 
m2

Ignífugo. Elimina puentes térmicos. Ofrece una 
alta protección contra frío y calor. Gracias a su 
elasticidad amortigua y reduce el sonido. Re-
sistente y maleable. Liviana. Hidrorrepelente.

Se fabrica fundiendo arena a altas temperaturas y luego 
un proceso de fibrado. Reciclable 100%, no contamina y 
es un producto inerte para la naturaleza, como para el ser 
humano.

Fibra de 
madera

Placa de 80 mm 
0,50 m x 1,20 m 
$3.200/m2

Conductividad térmica de 0,038 w/m k. Ais-
lante eficaz en verano e invierno. Buen aislan-
te acústico debido a sus fibras. Higroscópico. 
Natural resistencia al fuego.

De origen natural ecológico, se obtiene del proceso de 
triturado de madera natural sin tratar. Se añaden com-
puestos para mejorar propiedades, pero son bajos en 
toxicidad. Reutilizable.

Fibra de 
celulosa

Servicio de 
inyección 50 mm  
$4.500/m2

Baja conductividad térmica de 0,049 w/m k 
(INTI). Su porosidad la transforma en un ex-
celente aislante acústico. Ignífugo. Alto calor 
específico. No absorbe agua. Reutilizable.

De origen natural (vegetal). Recupera mediante el recicla-
do (85% de masa reciclada) la fibra de celulosa de madera 
de los árboles contenida en el papel de periódico, que no 
consume agua para su fabricación. El material tiene muy 
baja propagación de llama (RE 2). Es un material inocuo, 
no tóxico.Por cada tonelada de aislación térmica de celu-
losa reciclada, se salvan 17 árboles, 1.875 litros de agua y 
122 litros de petróleo (Fuente: EcoAislación SRL).

Revestimiento 
exterior

Siding 
tradicional

Tablas de 9,5 
mm 0,20 m x 
4,88 m $4.069

Buen aislante acústico y térmico. Adaptabi-
lidad estética. Requiere constante manteni-
miento para mejorar sus condiciones ante los 
ataques de insectos y la intemperie.

La producción es beneficiosa para el ambiente si se utili-
zan especies locales y se obtiene un producto con la cali-
dad suficiente para ser reinsertado en el mercado una vez 
cumplida su función.

Siding  made-
ra reciclada

Servicio de 
colocación 
$5.000/m2

Son las mismas que en el caso anterior, pero 
existe una heterogeneidad estética entre pie-
zas según su tiempo de exposición. Requirien-
do mayor constancia de mantenimiento.

Al ser un material reutilizado, el único impacto que genera 
es el de la energía utilizada para desligarlo de su función 
anterior.

Siding 
cementicio

Tablas de 6 mm 
0,20 m x 3,60 m 
$4.584

Uniforme. Adaptable. Frágil. Impermeable y 
resistente a la intemperie. Ignífugo. No genera 
puentes térmicos. Resistente a rayos UV. Iner-
te al ataque de hongos.

Su producción requiere entre 35 y 40% de cemento Port-
land y yeso, 10% de aditivos minerales y 15% de fibras; 
la mezcla se completa con agua. Puede ser reutilizable 
si no se rompe.

Siding 
plástico 
reciclado

Tablas de 22 
mm 0,10 m x 
2,00 m $3.900

Impermeables. Resistentes a cualquier condi-
ción climática. No genera astillas. No requiere 
gastos de mantenimiento. Colocación en pocos 
pasos. Terminación uniforme. Símil madera.

Producto natural a base de plásticos y cáscara de arroz. 
Reciclado 100%, elaborado en la localidad de La Plata con 
polietileno que se utiliza como cobertura de invernáculos 
en campos.

TABLA 1 Análisis comparativo de materiales
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METODOLOGÍA

Las figuras presentadas ofrecen una vi-
sión integral de las distintas configura-
ciones resultantes de los materiales pre-
viamente mencionados, empleados en 
cerramientos. Dichas combinaciones se 
clasifican en cuatro categorías: 1) Siste-
ma Balloon Frame Tradicional, 2) Alterna-
tiva de Balloon Frame, 3) CLT Tradicional 
y 4) Alternativa de CLT. Se evidencia la di-
versidad de adaptaciones que estos sis-
temas permiten, así como los beneficios 
que aportan hacia la realización de edifi-
caciones de “construcción sustentable”.

En la figura 3 se observa un sistema de 
Balloon Frame tradicional, compuesto 
por 5 capas. Siendo los materiales: 

1. Siding tradicional de madera natural (re-
vestimiento exterior-9,5 mm);

2. Estructura de madera con cámara de 
aire (esqueleto-38,1 mm);

3. Placa OSB (refuerzo estructural-18 mm);

4. Poliuretano proyectado (aislante térmi-
co-50 mm);

5. Placa de yeso (revestimiento inte-
rior-12,5 mm).

El espesor total del cerramiento alcanza 
aproximadamente 0,13 m que, fracciona-
do con los coeficientes de transmitancia 
térmica de cada capa, dan como resultado 
un índice de confort en el Nivel A, según lo 
definido den la Norma IRAM 11605/96

En la figura 4 se observa un sistema de 
Balloon Frame alternativo, compuesto por 
5 capas que priorizan la utilización de ma-
teriales aún más sustentables, incorpora-
dos a la economía circular. Siendo estos: 

Figura 3. Sistema Balloon Frame Tradicional. 
Fuente: elaboración propia y cálculo realizado a partir del aplicativo Isover.

1. Siding cementicio (revestimiento exte-
rior-6 mm);

2. Estructura de madera con cámara de 
aire (esqueleto-38,1 mm);

3. Panel T-Plak (refuerzo estructural-12 
mm);

4. Fibra de celulosa (aislante térmico-50 mm );

5. Placa Breathaboard (revestimiento inte-
rior-15 mm).

El espesor total del cerramiento alcanza 
un poco más de 0,12 m que, fraccionado 
con los coeficientes de transmitancia tér-
mica de cada capa, dan como resultado 

un índice de confort en el Nivel B, según 
lo definido den la Norma IRAM 11605/96, 
comprobando que este sistema aún debe 
ser mejorado para alcanzar el óptimo. 

Figura 4. Sistema Balloon Frame Alternativo. 
Fuente: elaboración propia y cálculo realizado a partir del aplicativo Isover.
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En la figura 5 se observa un sistema de 
paneles CLT, compuesto por 6 capas. 
Siendo los materiales:

1. Siding de plástico reciclado (revesti-
miento exterior-18 mm);

2. Estructura de madera con cámara de 
aire (esqueleto-38,1 mm);

3. Panel CLT (refuerzo estructural-160 mm);

4. Lana de vidrio (aislante térmico-50 mm );

5. Placa OSB (refuerzo estructural-18 mm);

6. Placa de yeso (revestimiento inte-
rior-12,5 mm).

El espesor total del cerramiento alcanza 
aproximadamente 0,30 m que, fracciona-
do con los coeficientes de transmitancia 
térmica de cada capa, dan como resultado 
un índice de confort en el Nivel A, según lo 
definido den la Norma IRAM 11605/96.

En la figura 6 se observa un sistema de 
paneles CLT “circular”, compuesto por 6 
capas que incorporan, aún más que el 
anterior, materiales reinsertados en la 
economía. Siendo estos: 

El espesor total del cerramiento supera 
los 0,30 m que, fraccionado con los co-
eficientes de transmitancia térmica de 
cada capa, dan como resultado un índice 
de confort en el Nivel A, según lo definido 
den la Norma IRAM 11605/96.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Este análisis revela cómo, mediante la 
simple sustitución de un puñado de ma-

1. Siding de madera reciclada (revesti-
miento exterior-9,5/12 mm);

2. Estructura de madera con cámara de 
aire (esqueleto-38,1 mm);

3. Panel CLT (refuerzo estructural-160 mm);

4. Fibra de madera (aislante térmico-50 mm);

5. Placa de corcho (refuerzo estructural-6 
mm);

6. GreenE-board (revestimiento interior-10 
mm).

Figura 5. Paneles CLT. Fuente: elaboración propia y cálculo realizado a partir del aplicativo Isover.

Figura 6. Paneles CLT “circular”. 
Fuente: elaboración propia y cálculo realizado a partir del aplicativo Isover.

teriales, con propiedades similares o, en 
algunos casos, incluso superiores, es 
posible optimizar de manera significati-
va los recursos involucrados en el proce-
so de construcción. Esta optimización se 
traduce en una reducción del consumo 
energético, la generación de residuos y 

las emisiones, elementos clave en el ob-
jetivo de construir de manera más res-
ponsable con el entorno. A pesar de que 
existe una disparidad económica entre 
las distintas opciones, esta variabilidad 
no alcanza niveles significativamente al-
tos, lo que sugiere que la popularización 
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de estas alternativas puede culminar en 
su competencia directa con los sistemas 
ya consolidados en el mercado. Este fe-
nómeno podría incluso extenderse a la 
etapa posutilización de las edificaciones, 
prolongando su vida útil después de ser 
desmontadas.

Sin embargo, es fundamental reconocer 
que, a pesar de la prometedora perspec-
tiva económica, aún persiste una falta de 
difusión suficiente en cuanto a los resul-
tados de calidad de estas alternativas, 
así como los métodos de producción 
que viabilizan su implementación en el 
mercado regional. Este hecho, aunque 
desafiante, no hace más que enfatizar 
la necesidad de seguir explorando y 
promoviendo estas soluciones en un es-
cenario más amplio. El presente trabajo 
asume la valiosa tarea de ir más allá de 
una mera comparación de aspectos téc-
nicos y funcionales, al buscar demostrar 
la legitimidad y viabilidad del empleo de 
enfoques y materiales alternativos que, 
con una perspectiva fresca y perspicaz, 
tengan el potencial de mitigar el impac-
to ambiental y reinsertarse de manera 
efectiva en la economía local.

En síntesis, esta visualización gráfica de 
las distintas combinaciones de sistemas 
constructivos ofrece una perspectiva tan-
gible de la versatilidad y las ventajas in-
herentes a la adopción de enfoques más 
sostenibles en la construcción. El aná-
lisis subraya cómo, a través de peque-
ños ajustes en los materiales y técnicas 
empleados, es posible realizar mejoras 
sustanciales en términos de eficiencia 
de recursos y reducción de impacto am-
biental. No obstante, para que estas solu-
ciones alcancen su máximo potencial, se 
requiere una difusión más amplia de los 
beneficios cualitativos y cuantitativos que 
ofrecen, así como una mayor promoción 
de los métodos de producción que posi-
bilitan su implementación. En última ins-
tancia, el propósito central de este trabajo 
no es sólo establecer comparaciones 
técnicas, sino también trascender hacia 
una comprensión más profunda de cómo 

los enfoques alternativos pueden forjar 
un camino hacia una construcción más 
sostenible y ambientalmente consciente.

CONCLUSIONES

La construcción en madera en la provin-
cia de Corrientes resulta una alternativa 
viable, que debe basarse en la faceta am-
biental del material. Por ello, resulta clave 
investigar en alternativas sostenibles que 
tiendan a la circularidad de la materia y la 
energía, con altas prestaciones energéti-
cas y con un ciclo de vida virtuoso. 

La sostenibilidad de la construcción es 
hoy un imperativo social y ético. A partir 
del análisis de posibles materiales desde 
sus aspectos económicos, comerciales, 
técnicos y ambientales, se observa una 
variedad de alternativas de materializa-
ción de cerramientos verticales, respe-
tuosos con el ambiente, eficientes desde 
el punto de vista energético, favorecien-
do una arquitectura sostenible y respe-
tuosa con el ambiente. 
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