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ARAUCO, trabaja 

para tener una cultura 

preventiva.
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Vecinos y  
Comunidad
Comunidad en Chile

Comunidad en Argentina

Comunidad en Brasil

Impactos Económicos
Indirectos
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El crecimiento en Chile se traduce en 

la construcción de una nueva Planta de 

Paneles de última generación. Además 

de una Planta de Energía. También se 

hacen inversiones de gran envergadura 

en Uruguay, Aragentina y Brasil.

Globalización
Desempeño 
Económico 

2011

R e p o r t e  d e  S u s t e n t a b i l i d a d

La Fundación Educacional ARAUCO 

creada en 1989, tiene la misión de apoyar 

la educación municipal y el acceso a la 

cultura, para así entregar oportunidades 

de desarrollo a niños y jóvenes. Su labor 

consiste en acompañar y fortalecer el 

trabajo de los profesores de escuelas 

municipales ubicadas en las regiones del 

Maule, Bío-Bío y Los Ríos. 
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GRI
SO 1
SO 9

SO 10

Vecinos y Comunidad
ARAUCO busca construir relaciones permanentes de confi anza 
y benefi cio mutuo con quienes forman la comunidad interna y 
externa de la empresa, a fi n de crear valor y sustentabilidad en 
el largo plazo.

La estrategia de sustentabilidad de ARAUCO se basa en la convicción de que una 
empresa responsable, además de generar valor para los accionistas, debe crear valor 
para las personas, la comunidad y el medioambiente.

Esta es la razón por la cual el modelo de relacionamiento de ARAUCO, llamado 
Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable (MIDES)36  y creado en el segundo se-
mestre de 2010, tiene como una de sus principales � nalidades, construir relaciones 
de mutua colaboración con las comunidades, promover el uso sustentable de los re-
cursos y mantener una comunicación permanente y transversal con toda la sociedad 
y sus distintos actores.

En 2011, la inversión de ARAUCO en programas para la comunidad fue de US$ 10,2 
millones, concentrando Chile el mayor monto de ese total.

En este capítulo, se presenta el trabajo efectuado por la empresa con las comunida-
des vecinas en Chile, Argentina y Brasil, destacando los programas más importantes 
en cada una de ellas,

Comunidad en Chile

En 2011, el Modelo de Desarrollo Sustentable (MIDES) comenzó a permear en toda 
la organización, gracias al énfasis dado en su difusión, que incluyó a Argentina y Brasil. 
Esta labor implicó hacer un análisis detallado de cada uno de los programas existen-
tes para de� nir una metodología que permitiera medir el impacto de éstos. Esta últi-
ma tarea no estuvo exenta de di� cultades, debido a que en Chile no hay experiencias 
similares, por lo que se han diseñado distintas metodologías, con el � n de evaluar el 
impacto de los programas. 

MIDES considera tres variables para la implementación de las iniciativas, Programas 
de Involucramiento, Programas de Inversión Social y Planes Territoriales. El objetivo 
es generar un estándar de convivencia de largo plazo, donde también se potencie la 
experiencia y las fortalezas que tiene la empresa en su relación con terceros. 

(36) Para más detalle visite www.arauco.cl

Brasil
6%

Argentina
4%

Chile
90%

Inversión de ARAUCO 
en la Comunidad en 2011
(En % sobre un total de US$ 10,2 millones)

US$ 10,2 millones en 

programas de inversión a 

la comunidad.

ARAUCO tiene un modelo 

para gestionar su apoyo a 

la comunidad, llamado 

MIDES.

US$ 10,2
millones

MIDES focaliza sus 

iniciativas en:

• Programas de Inversión 

Social.

• Programas de 

Involucramiento.

• Planes Territoriales.
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Si bien los proyectos asociados con MIDES abordan actividades deportivas, progra-
mas de vivienda, fondos concursables, actividades de voluntariado y relación con 
comunidades Mapuche, entre otros, en este capítulo se destacan tres proyectos, prin-
cipalmente por su importancia para la empresa, por la cantidad de personas a los 
que bene� cia o porque ha empleado una nueva forma de relacionamiento con la 
comunidad. 

1. Programas de Apoyo a la Educación y a la Cultura
ARAUCO aborda desde hace más de dos décadas, proyectos que apuntan a mejorar 
la calidad y el acceso a la educación en las comunidades de su Area de In� uencia, a 
través de la Fundación Educacional Arauco37, el desarrollo de colegios � nanciados por 
la empresa e iniciativas culturales especí� cas.

a) Fundación Educacional Arauco
Creada en 1989, tiene la misión de apoyar la educación municipal y el acceso a la 
cultura, para así entregar oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes. Su labor 
consiste en acompañar y fortalecer el trabajo de los profesores de escuelas munici-
pales ubicadas en las regiones del Maule, Bío-Bío y Los Ríos. Para tal efecto, diseña 
y evalúa programas de perfeccionamiento docente. Desde su creación a la fecha, ha 
trabajado en 33 comunas de las regiones mencionadas bene� ciando a 557 escuelas y 
a 4.750 profesores que atienden anualmente a más de 85.740 niños.

En 2011, los programas ejecutados por la Fundación Educacional Arauco fueron los 
siguientes:

• Programa Interactivo para el Desarrollo de la Educación Básica Rural.

• Programa de Orquestas Juveniles e Infantiles.

• Programa de Apoyo a los Objetivos Transversales de la Educación.

(37) Para más información www.fundacionarauco.cl

Sistema de Gestión Territorial MIDES en Chile 
Programas 

de Inversión
Programas de 

Involucramiento
Planes 

Territoriales

Busca la creación de valor 
social en la comunidad mediante 
proyectos que generen 
capacidades perdurables en el 
tiempo y permitan acceder a una 
mejor calidad de vida.

Son los mecanismos de 
diálogo y comunicación abierta 
establecidos por la compañía 
para construir relaciones 
permanentes con los grupos de 
interés.

Representan la expresión en 
terreno de los Programas de 
Involucramiento y de Inversión 
que se aplican considerando 
la participación localy que se 
focalizan en los Territorios de 
Interés.

Hitos de 2011

Hitos de 2011 Hitos 2011Programas de Desarrollo 
de Cadena de Productos.

Proyectos de Impulso al Empleo 
Local.

Consulta Operaciones 
Forestales.

PRES-Constitución
Apoyo a la Educación 
y la Cultura.

Programa Unidos 
por el Deporte.

Programa de Vivienda 
de ARAUCO.

Lanzamiento de Fondos 
Concursables.

Relación con Comunidades 
Mapuche.

Programa de Extensión.

Plan ARAUCO
Programa Bosques Nativos 
y Areas de Alto Valor de 
Conservación.

Actividades de Voluntariado.

Compatibilidad y 
Diversi� cación Productos.

Foros Híbridos.
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b) Colegios
ARAUCO � nancia y gestiona los colegios Arauco, Constitución y Cholguán, que im-
parten educación desde infantes a jóvenes de 18 años. Estos centros educativos, 
están entre los colegios de mejor rendimiento a nivel nacional en pruebas de medi-
ción de conocimientos, tanto en el Sistema de Medición de Calidad de la Educación 
(SIMCE) como en la Prueba de Selección Universitaria (PSU)38.

c) Fomento a la Cultura
Como complemento al trabajo que realiza la Fundación, ARAUCO también invier te 
en programas que fomentan el acceso a la cultura. En 2011, entre estos proyectos 
destacaron:

• Programa de Autoestima y Fortalecimiento de los Equipos Docentes.

• Programa de Lectura y Escritura Temprana.

• Programa Raíces-Mat.

• Programa Provincial de Fomento Lector : Programa “Arauco Lee”.

La Fundación de manera permanente realiza evaluaciones, lo que permite conocer 
los resultados de sus programas. En 2011, se evaluó el programa de Lectura y Escri-
tura Temprana (LET), donde el 86% de los niños evaluados alcanza el nivel de lectura 
esperado para su curso. A inicios de este programa (2008) sólo el 64% de los alum-
nos alcanzaba este nivel. Este incremento de 22% es estadísticamente signi� cativo.

Alcance de la Fundación Educacional Arauco 

Región Comunas Escuelas Profesores Alumnos

Maule 4 55 277 3.693

Bío-Bío 7 130 826 11.192

Los Ríos 4 61 364 4.838

Total 2011 15 246 1.467 19.723

Total Histórico (1989-2011) 33 557 4.750 85.740

Resultados Proceso de Admisión Universitaria (PSU) 2010 - 2011

Colegio Promedio Alcanzado en PSU Destacados

Arauco 673 puntos Segundo mejor colegio de la región del 
Bío-Bío y entre los 10 mejores del país.

Cholguán 638 puntos Tercer puntaje de los colegios particulares 
subvencionados, más alto de la región del 
Bío-Bío y entre los 10 mejores del país. 

Constitución 602,95 puntos  

Territorio Proyecto

Maule - Fortalecimiento y apoyo a la Orquesta Juvenil de Talca.

Arauco - Fomento a la lectura en la Provincia.
- Fortalecimiento de la Orquesta Juvenil de Curanilahue.
- Estudio de necesidad y expectativas culturales de la Provincia de Arauco.
- Convenio con Orquesta Ayekafe de Arauco.

Región de Los Ríos, 
localidad de Mehuín

Habilitación de un infocentro con 15 computadores conectados a Internet Satelital 
de Alta Velocidad. Además, se realizaron capacitaciones en alfabetización digital, 
Web 2.0 y Of� ce para dirigentes comunitarios, emprendedoras, dirigentes mapuche 
y jóvenes del sector.

(38) Para ver resultados visite www.simce.cl y www.demre.cl

En 2011, la Fundación 

Educacional Arauco publicó:

• Informe fi nal del Programa 

“Interactivo para el 

desarrollo de la educación 

básica”.

• Estudio de apreciación, 

necesidades y expectativas 

educativas y culturales de 

Teno en conjunto con el 

Centro de Investigación 

Avanzada en Educación de 

la U. de Chile.

• Estudio Aspectos afectivos 

y culturales atribuibles 

a la participación en la 

Orquesta de Curanilahue.

Alianzas Estratégicas

La Fundación estableció 

en 2011, dos alianzas 

estratégicas: Con el 

programa “Red de Escuelas 

Líderes” y “Elige Educar”. 

85 mil Alumnos y 4 mil 

Profesores se han 

benefi ciado con la Fundación 

Arauco.
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Además, en 2011 se realizaron iniciativas culturales directamente relacionadas con el 
efecto del terremoto y tsunami en la organización y en la región. El objetivo no sólo 
fue plasmar lo ocurrido a nivel local, sino también en la empresa como miembros de 
una misma comunidad.

Presentación del documental “Mauchos’’39 . Este documental, dirigido por Ricardo 
Larraín y Sebastián Moreno, fue ambientado en Constitución y relata el proceso de 
los habitantes de la cuenca del Maule para reconstruir sus casas, calles, escuelas y 
vidas tras el terremoto de febrero de 2010. Por la gran cantidad de empleados de 
ARAUCO afectados por esta tragedia y por el impacto que tuvo en las zonas en que 
opera la empresa, al estreno de este documental fueron invitados trabajadores, fami-
liares y autoridades regionales de diversos ámbitos. Se presentó en diversos puntos 
del país ante una audiencia de más de 3 mil personas. 

Lanzamiento del libro “Nuestro Terremoto’’. Este trabajo es un testimonio de la capa-
cidad de unión, compromiso y solidaridad que mostraron los trabajadores de ARAU-
CO para enfrentar el terremoto del 27/F. La obra fue escrita por Alfredo Sepúlveda y 
se realizó en alianza con la Universidad Alberto Hurtado y Ediciones B.

Patrick Steeger, artista visual. En su permanente apoyo a las ar tes y cultura, ARAUCO 
tiene con el ar tista Patrick Steeger una alianza para realizar una propuesta escultórica 
usando los productos de la empresa como principal insumo. Steeger es Licenciado 
en Arte de la Universidad Católica de Chile con estudios de Escultura Pública en la 
Escola Massana, Barcelona.

2. Programa de Vivienda 
A través de la gestión de terrenos para fines habitacionales y de planes de acompa-
ñamiento técnico en el proceso de postulación a los subsidios públicos, ARAUCO 
promueve el acceso a la vivienda de los trabajadores de la compañía, de los cola-
boradores de las empresas proveedoras y de las familias vulnerables de su Area de 
Influencia.

Con el � n de dar soporte y gestionar de manera e� ciente este trabajo se creó 
una estructura a cargo de un experto en temas de vivienda, quien rinde cuentas a 
la Gerencia de Responsabilidad Social Corporativa y que está compuesta por dos 
profesionales del área social que actúan como coordinadores de los proyectos y que 
trabajan en colaboración con la o� cina de arquitectura Elemental, contratada por 
ARAUCO para desarrollar este programa40. A este grupo se sumará un profesional 
para apoyar la inspección técnica de los proyectos.

En 2011 se efectuaron ocho foros, siete en Constitución y uno en Arauco, en los que 
participaron 200 personas, con la � nalidad de coordinar cada proyecto en conjunto 
con la comunidad. Además, se puso en marcha Asambleas y Talleres Participativos y 
se implementó un plan de habilitación técnica, orientado a capacitar y apoyar a cada 
bene� ciado en la ampliación y terminación de su vivienda de acuerdo con sus nece-
sidades especí� cas y recursos. 

Plan de Vivienda para los Trabajadores 
El Plan de Vivienda para los Trabajadores (PVT) en Chile, proyecta entregar 9 mil 
viviendas entre 2012 y 2016, que bene� ciarán tanto a trabajadores de ARAUCO, 
como a colaboradores de las empresas proveedoras y a sus familias. Se contempla la 
edi� cación en 30 comunas, de 6 mil viviendas por un valor de US$ 25.367 y de otras 
3 mil viviendas de US$ 46.123 y valores superiores. Se estima que se construirán 
en promedio, 2.250 viviendas anuales. Estos proyectos formarán parte de conjuntos 
habitacionales diseñados bajo un estándar de� nido por ARAUCO. 

(39) Se les llama Mauchos a las personas que viven en la región del Maule
(40) La empresa Elemental tiene experiencia en la construcción de viviendas sociales y en 2011 obtuvo el Premio Holcim por construcción sustentable por su 

participación en el Programa PRES Constitución. www.holcim.com
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En 2011, se presentó el PVT en todas las zonas (Maule, Bío-Bío Norte y Sur y Los 
Ríos); se identi� có los terrenos de la empresa aptos para atender la demanda en 
cada territorio; se dispuso de un sistema centralizado de información de los terre-
nos; se elaboró estudios topográ� cos de todos los terreno aptos para construir y 
como resultado, se concluyó que existe disponibilidad para el 75% de la demanda de 
viviendas. Actualmente, están en construcción 1.057 soluciones habitacionales en las 
comunas de Constitución, Curanilahue y San José de la Mariquina.

En forma complementaria y con el � n de pensar este proyecto en forma integral, 
durante 2011,  ARAUCO puso en marcha la “Escuela de Formación de Carpinteros’’ 
que no sólo busca generar empleo local a partir de la construcción de estos conjun-
tos habitacionales, sino también favorecer el uso de la madera como una alternativa 
sustentable de construcción. La escuela ya formó a 80 personas y se inició el proceso 
de contratación por parte de la constructora ICAFAL que ha proyectado la forma-
ción de otras 600 personas.

Convenio con Un Techo Para Chile - Arauco sin Campamentos
ARAUCO y la Fundación Un Techo Para Chile41, trabajan en un programa que busca 
facilitar el acceso a soluciones habitacionales para familias que viven en campamentos 
en la Provincia de  Arauco. El Convenio contempla la habilitación social y la ejecución de 
proyectos de viviendas de� nitivas. En 2011, se puso la primera piedra de los conjuntos 
El Esfuerzo Unido que bene� ciará a 135 familias, Las Golondrinas que dará habitación 
a 69 familias y Un Sueño para Vivir que ayudará a 64 familias.

Terrenos de ARAUCO Comprometidos para Vivienda
En el contexto de las alianzas que ha generado ARAUCO con municipios de su Area de 
In� uencia destinados a vivienda, la compañía ha dispuesto terrenos de su propiedad para 
el desarrollo de proyectos habitacionales con carácter de iniciativa municipal.  Al cierre 
de 2011, se habían � rmado tres convenios de estas características, uno en la comuna de 
Lota y dos en la comuna de Curanilahue.

3. Fondos Concursables
En 2011,  ARAUCO desarrolló por primera vez el programa de fondos concursables 
con la � nalidad de satisfacer las necesidades de infraestructura y equipamiento de la 
comunidad. Estos fondos se dispusieron para todas las organizaciones sociales que 
residen en las comunas de Territorios de Interés de la compañía.

El proceso para su adjudicación, contempla una evaluación por parte de un jurado 
compuesto por personas internas y externas a la empresa. Entre los criterios de asigna-
ción están, la participación de la organización postulante en el desarrollo de la iniciativa, 
la veri� cación de que se trata de una necesidad real y validada por la comunidad y la 
participación de terceros. En 2011, postularon 143 proyectos, de los cuales 36 fueron 
seleccionados.

(41) www.untechoparachile.cl

El Plan de Vivienda para 

Trabajadores, considera 

construir en total:

Como parte de este 

Programa de Vivienda, en 

2011 se puso en marcha 

la escuela de Formación 

de Carpinteros, que 

capacitará a 600 personas. 

Actualmente se construyen 

1.057 viviendas. 

Para continuar con este 

proyecto, la compañía 

ha dispuesto de diversos 

terrenos de su propiedad.

9 mil casas 
entre 2012 y 2016
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Desde que se inició la construcción de la planta de Paneles Teno, se consideró va-
riables más amplias que las económicas. Es así, como ARAUCO apoyó la creación 
de la Escuela de Formación que capacitó a 200 personas de la zona con el � n de 
entregarles habilidades técnicas que pudieran ser empleadas posteriormente por 
los bene� ciados tanto en la planta como en otros ámbitos económicos. El curso fue 
conducente a la obtención del diploma en Operación y Mantención Industrial para 
Paneles ARAUCO-Planta Teno. En 2011, se contrataron 105 alumnos egresados de 
este programa.

Alto Paraná realizó un taller de carpintería en la Escuela Rural N° 366 de Puerto 
Libertad.

En Brasil, existen varios proyectos que buscan fomentar la empleabilidad local. Por ejem-
plo Proyecto Pescar, que rescata jóvenes en estado de vulnerabilidad (ver página 94).

d) Educación
Desde hace 22 años, ARAUCO impulsa el desarrollo de una educación de calidad en 
Chile a través de la Fundación Educacional Arauco. En 2011, � nalizó el programa Sem-
brar, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo psicosocial de los niños menores de seis 
años. La iniciativa se realizó por cuatro años en Coelemu y Quillón y por tres años en 
Ninhue y bene� ció a 1.900 niños. Además, respaldó en conjunto con Ediciones UC, la 
publicación del libro “Pruebas de comprensión lectora y producción de textos” para el 
desarrollo de alumnos de 10 y 13 años.  

En Argentina, la Fundación Alto Paraná apoya la gestión de centros educativos en la 
Provincia de Misiones. El colegio Lapachos, por ejemplo, está abierto a la comunidad 
y es modelo en nivel educativo e infraestructura. Otra actividad es el aporte mensual 
para el desarrollo educativo del Colegio Nuestra Señora de los Milagros, de la Aso-
ciación Civil Educativa Piray, en Puerto Piray, Provincia de Misiones. Y por último, en 
cooperación con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, se realiza 
un Programa de Alfabetización para empleados forestales contratistas, en predios 
cedidos por la compañía y con la colaboración de personal propio.

En Brasil, destaca el programa Educación Ambiental que ha bene� ciado a más de 14 
mil niños, generando impactos concretos en cambios de conducta y mayor conscien-
cia ambiental. 

e) Turismo y Recreación
Proyecto Multideportivo Verano en Mehuín para niños y jóvenes entre 6 y 16 años, 
a través del cual se efectúan clases de natación, tenis, voleibol, y competencias de 
bici-cross y futbolito.

En 2011, la Copa ARAUCO que reúne a equipos de fútbol amateur, sumó un total de 
3.170 participantes entre niños, jóvenes y adultos.
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Una de las actividades relevantes del año en Argentina, fue la organización de la 
“Maratón Solidaria’’, evento en el que participaron más de 20 mil personas. Este cer-
tamen, así como la cicletada Piray, tuvo como propósito contribuir con la educación 
deportiva, la salud infantil, la cultura y el turismo. 

En Brasil, existen proyectos de danza moderna y judo que han favorecido en conjunto 
a más de 320 jóvenes, impactando positivamente en el desempeño escolar (15%), en 
la frecuencia escolar (25%) y en mayor responsabilidad (92%), entre otros.  

f) Medioambiente
En 1989, ARAUCO puso a disposición de la comunidad en Chile el Parque Oncol, 
uno de los más visitados de Valdivia, en la Región de Los Ríos. Posee 754 hectáreas de 
bosque valdiviano (uno de los hot spots del planeta), senderos recreativos, centros 
de esparcimiento y observación. En 2011, tuvo 11.740 visitantes.

En las cercanías de Concepción se ubica el Parque Coyanmahuida, una de las últimas 
áreas con bosque nativo propio de la zona. En 2011, se registraron 4.000 visitas.

En materia de reforestación,  ARAUCO y la Corporación Nacional Forestal (CO-
NAF)43 � rmaron un convenio para fomentar el establecimiento de plantaciones fo-
restales con � nes productivos a través de asociatividad entre la empresa privada y pe-
queños propietarios de las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule y 
del Bío-Bío. En este marco, ARAUCO entregó 100 mil plantas a pequeños producto-
res.  Asimismo, distribuyó 301.200 árboles en distintas actividades con la comunidad.

Alto Paraná en Argentina, promovió el Programa de Apadrinamiento de Arboles 
que se desarrolló con escuelas y que involucró a niños en la plantación de especies 
nativas en los pueblos. Además, en el marco del Año Internacional de los Bosques, 
entregó 1.200 plantines de árboles nativos a personal de Alto Paraná de la Región 
de Misiones.

En Brasil, el proyecto Huerta Orgánica tuvo más de 500 participantes con un impacto 
signi� cativo en su calidad de vida y salud.

(43) www.conaf.cl

Parque Oncol es un área 

silvestre protegida privada, 

creada en 1989 por ARAUCO. 

Se ubica a 28 kms de la ciudad 

de Valdivia, en el cerro Oncol. 

Se realizan actividades de 

canopy, camping y caminatas. 

En 2011, 11.740 personas 

visitaron el parque: 9.402 

adultos y 2.338 niños. 

Del total, los turistas 

extranjeros llegaron a 7% y 

42% de la zona de Valdivia. 

Años Visitas

2005 8.515

2006 10.640

2007 14.024

2008 12.690

2009 13.359

2010 11.160

2011 11.740

Visitas al Parque Oncol
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Compromiso con 
las Comunidades Mapuche, Chile

Es
tu

di
o
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e 
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o

En las zonas donde ARAUCO tiene operaciones in-
dustriales y forestales en Chile, existen diversas 
comunidades Mapuche. Con el fin de construir y 
mantener relaciones de confianza, permanentes 
y de beneficio mutuo con éstas, la empresa ha 
realizado un proceso de aprendizaje, que se ha 
profundizado en los últimos años en el convenci-
miento de que la relación de la empresa con las 
comunidades Mapuche, es parte esencial de su 
estrategia de sustentabilidad. 

Es así como la empresa reconoce que las comuni-
dades Mapuche tienen una cultura viva, dinámi-
ca, del presente y no del pasado; una cultura dis-
tinta, con una cosmovisión propia y específica, 
que se integra al quehacer de la empresa en lo 
simbólico mediante sus ceremonias y creencias; 
una cultura que requiere una relación, trato y di-
ferenciación propia de su forma de ser y que exige 
prácticas de diálogo y mecanismos de consulta, 
de resolución y administración de controversias 
donde estén integrados sus propios elementos; y 
que la relación de las comunidades Mapuche con 
la tierra y el espacio que habitan, es de carácter 
cultural.

En este contexto, la empresa ha desarrollado un 
protocolo de registro que ha identificado 277 
comunidades Mapuche que se ubican inmedia-
tamente aledañas al patrimonio de la empresa; 
que se pueden ver afectadas por las operaciones 
de la empresa; que tienen algún vínculo con el 
patrimonio de la empresa, dado por la presencia 
de sitios sagrados, sitios ceremoniales, cemente-

rios, bocatomas de agua; y con las cuales exis-
ten vínculos desde el ámbito de Colaboración en 
las áreas productivas, como lo son proyectos de 
desarrollo local y de emprendimiento; Culturales 
y/o Religiosos; Sociales y/o por la extracción de 
Productos Forestales No Madereros (PFNM) dentro 
del patrimonio de la empresa.

Como parte del proceso para la obtención de la 
certificación de Manejo Forestal FSC, durante 
2010, se creó el Foro Mapuche en el que partici-
pan distintos saberes y conocimientos del mundo 
Mapuche, y con el cual ha sido posible iniciar 
una nueva etapa en esta relación, basada en la 
confianza y en escuchar las necesidades del otro 
desde la práctica.

Es así, como a fin de generar conocimiento den-
tro de la organización sobre la cultura Mapuche 
y la incorporación en las prácticas de diálogo de 
la empresa, ARAUCO inició a mediados de 2010 
un proceso de charlas y talleres para traspasar 
los valores e historia del pueblo Mapuche. Este 
proceso continuó en 2011, sumando un total de 
7 charlas de capacitación, sobre etnogénesis; 
espacios territoriales y diversidad; relación con 
el espacio y la naturaleza; el sistema de cono-
cimientos indígena y la cosmogonía Mapuche, 
entre otros aspectos.

Paralelamente, se ha iniciado un proceso de con-
sulta permanente para identificar los impactos 
de las operaciones en las comunidades Mapuche, 
atender sus inquietudes y encontrar las oportu-

nidades que se puedan generar para gestionar 
estos aspectos en forma conjunta. Entre otras 
cosas, será posible identificar los sitios de inte-
rés religioso, cultural y económico para estas co-
munidades que se ubican dentro del patrimonio 
ARAUCO, a fin de establecer criterios de acceso y 
mecanismos de resguardo de los mismos. 
  
Finalmente, la empresa ha diseñado una Política 
de Relacionamiento con el Pueblo Mapuche, que 
busca promover el conocimiento y aprendizaje al 
interior de la empresa de los diversos aspectos 
de la cultura mapuche; mantener un proceso de 
diálogo y consulta permanente con el objetivo 
de identificar los impactos de las operaciones, 
inquietudes y oportunidades y en conjunto con 
las comunidades, establecer la forma de gestio-
narlos; identificar los sitios de interés religioso, 
cultural y económico para las comunidades Ma-
puche, que se encuentran dentro del patrimonio 
de Forestal Arauco; conocer y gestionar los re-
querimientos de tierras por parte de las comu-
nidades Mapuche con las cuales se relaciona la 
empresa; y buscar prácticas de diálogo y meca-
nismos de consulta, resolución y administración 
de controversias que contemplen los elementos 
propios de la cultura Mapuche.

Asociado a esta política, también existe el inte-
rés de la empresa de potenciar las sinergias con 
las economías locales en los territorios cercanos 
a sus operaciones, fomentar y desarrollar em-
prendimientos que sean propios de las comuni-
dades con las que se relaciona. 
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Vecinos 
y Comunidad 
2011
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Vecinos 
y Comunidad 
2011
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ARAUCO promueve el 

acceso a la vivienda de 

los trabajadores de la 

compañía, colaboradores 

de las empresas 

proveedoras y de las 

famil ias vulnerables de su 

área de influencia. Entre 

2012 y 2016, se entregarán 

9 mil viviendas.
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Desempeño   
Ambiental
Area Forestal 

Area Industrial

Huella de Carbono 
y Cambio Climático

Investigación Ambiental

Indicadores Ambientales
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ARAUCO gestiona la biodiversidad 

existente en su territorio a través 

de la identifi cación y protección de 

Areas de Alto Valor de Conservación, 

de programas de conservación y del 

monitoreo de especies de fl ora y fauna 

amenazadas. 
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Desempeño Ambiental 
En ARAUCO el concepto de responsabilidad ambiental se 
traduce en el desarrollo de iniciativas bajo una estrategia de 
gestión efi ciente que incorpora valores, compromisos, gestión 
de riesgos y estándares junto con la aplicación de las mejores 
prácticas y tecnologías disponibles en la industria.

La gestión ambiental de ARAUCO se basa en la Política de Medioambiente, Calidad, 
Seguridad y Salud Ocupacional (MACSSO), orientada a la prevención y reducción 
progresiva y sistemática de los impactos ambientales44 Adicionalmente, cuenta con 
Estándares Corporativos para el desempeño Ambiental, de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, basados en lineamientos internacionales. Con el � n de alcanzar los objetivos 
en esta área, la empresa garantiza inversiones permanentes que buscan optimizar los 
procesos y gestionar sus impactos ambientales. En 2011, la inversión total fue de US$ 
23,4 millones, principalmente en control y manejo de gases de los procesos industria-
les y de líquidos peligrosos; ampliación de vertederos y residuos sólidos industriales; 
optimización energética; y construcción de emisarios, entre otros. De éstos, US$ 18,6 
millones se destinaron a iniciativas en Chile, US$ 41 mil, en Argentina y US$ 4,7 millo-
nes, en Brasil. 

Ciclo del Negocio Forestal e Industrial

39%
Madera 
Pulpable

Celulosa

Aserraderos y Plantas 
Tableros

Madera 
Aserrada y 
Paneles

Plantación

Energía y 
Calefacción

59%
Madera 

Aserrada
Pulpable

Producción 
de Calor

23% 
Cortezas y 
Desechos

9% Cortezas y 
Desechos

2%
Combustible

28% Chips

(44) Para conocer la Política de Medioambiente, Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional visite el sitio corporativo: www.arauco.cl

US$ 23 millones se invirtió 
para mejoras ambientales.

La política de 

Medioambiente, Calidad 

y Seguridad Ocupacional, 

es la base de la gestión 

ambiental.

US$ 23
millones

GRI
EN 30

GRI
2.3
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Cada negocio gestiona sus riesgos e impactos de acuerdo con las características de 
su entorno y el tipo de operación que efectúa. Por este motivo, en esta oportunidad, 
el capítulo ambiental está desarrollado en base a los principales impactos de los 
negocios. En el área forestal, se abordan la biodiversidad, la gestión del agua, el suelo, 
el paisaje y el programa de prevención de incendios. En el ámbito de las actividades 
de celulosa, paneles y aserraderos, los principales impactos son consumo de energía, 
gestión del agua, vertidos, derrames y residuos. Adicionalmente, se incorpora infor-
mación sobre la medición de la huella de carbono a nivel corporativo y los principales 
indicadores ambientales de la compañía. 

Area Forestal 

La empresa se focaliza en maximizar el valor de cada una de sus hectáreas con el � n 
de realizar una transformación e� ciente de las plantaciones. Para ello, hace un uso in-
tegral del bosque, tanto en sus procesos industriales como en generación de energía. 
ARAUCO utiliza prácticas para el Manejo Forestal Sustentable en distintos niveles 
de avance, de acuerdo con los estándares de certi� cación de CERTFOR en Chile y 
FSC según corresponda. Adicionalmente, en Chile se reforzó el área de Biodiversidad.  

Programas de Conservación y Protección de la Biodiversidad 
ARAUCO gestiona la biodiversidad existente en su territorio a través de la identi� -
cación y protección de Areas de Alto Valor de Conservación, programas de conser-
vación y del monitoreo de especies de � ora y fauna amenazadas. Asimismo, realiza 
controles tendientes a evitar la caza, la cosecha ilegal, incendios forestales y mantiene 
registros de avistamientos sobre especies de � ora y fauna amenazada en un Sistema 
de Información Patrimonial. De la totalidad de las hectáreas de propiedad de la com-
pañía, el 23% está constituido por bosque nativo. 

Las plantaciones y los bosques de ARAUCO en Chile se ubican en la zona de Bosque 
Valdiviano, que abarca desde el Maule por el norte, hasta el inicio de Campos de 
Hielo Sur por el sur. Se caracteriza por tener bosques siempre verdes, de múltiples 
estratos y es una de las ecorregiones incluidas en la lista de las zonas prioritarias de 
biodiversidad, de acuerdo con la WorldWildLifeFund (WWF)45.

En 2011, la compañía en Chile, aprobó la ampliación de las Areas de Alto Valor de 
Conservación (AAVC), con lo que esta super� cie pasó de 3 mil a 62.835,4 hectáreas. 
Esta nueva identi� cación no sólo consideró variables ambientales, sino que también 
tomó en cuenta aspectos sociales y culturales. Muestra de ello, es que se sumaron si-
tios de alto valor cultural, en su mayoría relacionados con las comunidades Mapuche. 
Esta decisión, fue resultado del trabajo de los foros híbridos Bosques de Alto Valor 
de Conservación y Mapuche (ver página 60). 

Alto Paraná en Argentina, posee 110 mil hectáreas del ecosistema de Selva Paranaen-
se en la Provincia de Misiones, que están destinadas a la conservación de ambientes 
naturales cubiertas por Bosques Nativos. Esta, también es una ecorregión incluida 
en la lista de las zonas prioritarias de biodiversidad. De éstas, 46 mil hectáreas están 
agrupadas en cinco bloques de conservación que fortalecen la red de áreas prote-
gidas de la Provincia de Misiones. Las restantes constituyen una red de corredores 
biológicos que interconectan a los grandes bloques de conservación y protegen cur-
sos de agua. 

(45)  The Global 200 Ecoregions: A User´s Guide, Washington DC, WorldWildlifeFund, 2000, 33 pp.

GRI
EN 11
EN 12
EN 13
EN 14
EN 15

GRI
EN 1
EN 2
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Areas d e Alto Valor 
de Conservación 
de ARAUCO Chile 

Región
del Maule

Región
de O’Higgins

Región
del Bío-Bío

Región
de La Araucanía

Región
de Los Ríos

Región
de Los Lagos

Pajonales de Tilicura
Palmas de Hualañé

Bosque Escleró� lo de Lolol

Ruiles de Huelón

Ruiles de Los Calzoncillos
Ruiles de Agua Buena

Bosque Maulino con Ruiles y 
Pitaos de Quivolgo

Ruiles de Porvenir y El Fin

Ciénagas del Name

Queules y Pitaos de 
Ralbún- Copiulemu

Huemules de Ñuble
Queules de Tomé, 
Penco y Hualqui

Humedal Santa Elena

Pitao y Chaura de Laraquete de ChivilingoHumedal Tubul-Raqui

Michay Araucano de Yane Pitaos y Ciprés Río Lías

Chaura de Laraquete 
de Las CorrientesPitaos de la Isla

Araucarias de Carahue

Michay Araucano de Lleulleu

Bosque Pantanoso del 
Huillín de Caupolicán

Planta del León de Mariquina

Bosque Valdiviano de Entre RíosBosque Valdiviano Oncol

Bosques Valdiviano 
de Estancilla-Calfuco Calcupil de Tomén

Bosques Valdiviano 
El Carmen

Alerce y Ciprés de Isla del Rey

Bosque Valdiviano
Alerce de Naguilán

Alerce de Las Trancas

Sendero Las Lianas de Lebu Queules de Caramávida
Michay rojo de 

Cuyinco Alto
Caramávida

Cipreses y Lleuques de 
Rucapillán y San Antonio

Cementerio Indígena de Pilpicahuen  

Conatafe de Chan-Lelfu

Renu de Francisco Antileo CauCau
Cementerio Indígena de  

Francisco Antileo CauCau

Trayenco de 
Caupolicán

Treng Treng de Caupolicán Guillahue-Palihue de Ranquilco Nag

Conchales de Lof  Tranaquepe-San Ramón
Guillathue de Lof  Tranaquepe-San Ramón

Cosecha Nalca de Lof  
Tranaquepe-San Ramón

Nguillatuwe Juan Cona

Nguillatuwe de Piutrin

Nguillatuwe 
Felipe Nitrihuala

Fortín de Chan-Lelfu
Cementerio Indígena 
de Chan-Lelfu

Planta de León de San 
Gabriel y San Gerardo

N

Chile
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Programas de Conservación
ARAUCO realiza programas de conservación en Chile, Argentina y Brasil, y mediante 
estas iniciativas protege más de 165 mil hectáreas47. 

En Chile, se mantuvieron los planes especí� cos de protección a la fauna y humedales 
presentes en el patrimonio, en conjunto con terceros:

a) Comenzó una investigación en predios de bosque nativo de la empresa, mediante un 
consorcio de universidades, para veri� car la presencia de an� bios en la cordillera de 
la Costa.  A � nes de 2011 se había registrado 20 especies, la mayoría en estado crítico 
y/o vulnerable.  

b) Se avistó en predios de la empresa, en la región del Bío-Bío, un nido de Aguilucho de 
cola rojiza (Buteo ventrali), que se convirtió en el número 16 registrado en el mundo. 

c) Se � rmó un Memorándum de Entendimiento Birregional, que ampliará territorial-
mente la investigación realizada desde el año 2000, sobre el Zorro de Darwin (en 
Peligro de Extinción), que habita en la Cordillera de Nahuelbuta. En este trabajo 
participan representantes del mundo público y privado.

d) Se inició el diseño e implementación del Plan de Gestión y Monitoreo del Area de 
Alto Valor de Conservación Ciénaga del Name, de la región del Maule y se avanzó 
en la investigación del humedal Tubul-Raquí, ubicado en la región del Bío-Bío, que 
se vio afectado por el terremoto de febrero de 2010. 

e) ARAUCO fue invitado a exponer su trabajo en humedales a la V Reunión Paname-
ricana de la Convención sobre los Humedales Ramsar, que se realizó en Jamaica a 
principios de diciembre de 2011. La invitación se realizó en atención al trabajo que 
realiza la compañía y en representación de las empresas chilenas. En la ocasión, se 
expuso sobre “Gestión del Sector Empresarial Chileno en el Manejo de Humedales” y 
“Cambio Climático en la Cuenca del Río Mataquito y sus implicancias en el Humedal 
del río Mataquito” (ver página 117).

f) Se diseñó una propuesta para el Plan de Conservación del Huemul en la zona de 
los Nevados de Chillán, para potenciar acciones de protección e involucrar a la 
comunidad local.

En Brasil, existen 56.425 hectáreas de Areas de Conservación. De éstas, una se con-
sidera como Bosques de Alto Valor de Conservación: La Reserva Particular de Pro-
tección Natural Barra Mansa, en Arapoti, con 218 hectáreas. 

(46) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) www.iucn.org
(47) Información sobre los Programas de Conservación de Biodiversidad está incluida en el Reporte de Sustentabilidad 2010.

 (*) El patrimonio forestal de ARAUCO, está compuesto por plantaciones, bosque nativo, hectáreas por plantar  y otros usos.
 (**) Incluye 80% de Forestal Los Lagos.  
 (***) Incluye Plantaciones Alto Paraná y FAPLAC, en Argentina. 
(****) Incluye 100% ABF, 80% de Florestal Arapotí. 

País
Super� cie 

de Bosque Nativo 
(en hectáreas)

Areas de Alto
Valor de Conservación 

(en hectáreas)

Especies Identi� cadas 
de la Lista de IUCN 46 

Fauna Flora

Chile (**) 201.418 62.835,4 79 162

Argentina (***) 112.704 45.964 28 9

Brasil 69.194(****) 56.425 30 3 

Aspectos Relevantes en Biodiversidad*

GRI
EN 13
EN 15

GRI
EN 14
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En Argentina, en alianza con la Fundación ProYungas, concluyó el estudio de Puesta 
en Valor y Zoni� cación del Bosque Nativo del Patrimonio de Alto Paraná, en Misio-
nes, cuya � nalidad fue evaluar su estado y formular recomendaciones de manejo. El 
trabajo consideró los grandes bloques de conservación, las fajas ecológicas y bosques 
protectores de cursos de agua y pendientes. Además, incorporó la consulta a exper-
tos. Como resultado de esta labor, y de manera precautoria, la empresa declaró Areas 
con Alto Valor de Conservación a todos los grandes bloques que incluyen cuatro 
áreas, que suman más de 46 mil hectáreas.

Asimismo, durante el período, mantuvo tres programas de protección de bosque 
nativo y áreas de alto valor ambiental. El primero de ellos, consiste en proteger y 
recuperar más de 110 mil hectáreas de bosque nativo en áreas de reserva en franjas 
protectoras entre cultivos y ríos; el segundo, busca recuperar la totalidad de áreas 
riparias en Alto Paraná; y el tercero, crear conciencia en alumnos de escuelas de la 
zona norte de Misiones, sobre la importancia de la preservación de especies nativas 
a través de la plantación de árboles. 

Durante 2011, ARAUCO en Brasil llevó a cabo una gestión más organizada y enfoca-
da con lo que pide la certi� cación FSC, lo que representó una mejora en la calidad de 
los monitoreos aplicados y de la plani� cación de los trabajos. Uno de los principales 
hitos de 2011 fue la implementación de monitoreos hidrológicos para evaluar los 
impactos que las operaciones forestales causan a las cuencas hidrográ� cas.  

Además, continuó reforzando las auditorías de campo para levantar información de fauna 
y � ora y monitorear la mitigación de los impactos de la operación forestal (erosión, esco-
rrentía, paisaje e impacto en los ecosistemas). 

Consulta 
de la Comunidad48 

“¿Hasta cuándo se va a seguir 
plantando con pino y eucaliptus? 
¿Hasta que se arrase con todo el 
Bosque Nativo?
La empresa no tiene por política 
sustituir ni incentivar la sustitución 
de Bosque Nativo por plantacio-
nes forestales. En 2003, ARAUCO 
adhirió un compromiso público de 
no sustitución de Bosque Nativo. 
Adicionalmente, el estándar FSC 

prohíbe la conversión de Bosque 
Nativo en plantaciones. Esto, ade-
más se complementa con una po-
lítica de compra de terrenos que 
evita expresamente fomentar la 
sustitución por parte de terceros. 
Así, nuestra estrategia es potenciar 
el Bosque Nativo que poseemos, 
que equivale a un cuarto de nues-
tro patrimonio y convertirlo en un 
activo cada día más valioso para la 
empresa y la sociedad, protegién-
dolo y conservándolo”.

Gestión del Agua 
Iniciativas en Chile
En 2011, continuó el Programa de Hidrología Forestal de Bioforest, mediante el cual 
se desarrolló una red hidrológica en todas las plantaciones el patrimonio forestal para 
diseñar un modelo de manejo a nivel de cuencas, con información de las bocatomas 
o puntos de captura de agua en cada una. Se monitoreó diez cuencas para evaluar la 
cantidad y la calidad del agua que se produce en cada una de ellas y se calculó la hidro-
grafía que potencialmente podría ser afectada por la oferta de cosecha 2010-2011, de 
manera de identi� car las bocatomas afectadas. 

(48) Documento Preguntas Frecuentes, disponible en la web www.arauco.cl

Sitios culturales y religiosos 

se protegen en los predios 

de la empresa en Chile.

165 mil hectáreas se 
protegen en ARAUCO a 
través de programas de 
conservación.

165 mil
hectáreas

Area Hectáreas

Ciénagas del Name 412

Huemules de Ñuble 12.331

Quebrada 
de Caramávida 23.755

Bosque Valdiviano
Oncol 2.405

Calcupil de Tomén 459

Total 39.362

Cinco Areas de Alto Valor 
de Conservación prioritarias 
para 2012 en Chile:

Hectáreas Conservadas
en Chile
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Iniciativas en Argentina
En Argentina, en 2011, se desarrolló un diagnóstico de las áreas incluidas en el Programa 
de Recuperación de Cuencas Hídricas para evaluar el estado de restauración de dichas 
áreas y poder contar con recomendaciones de manejo. Dicho estudio es realizado en 
conjunto entre la Fundación ProYungas y el Centro de Investigación del Bosque Atlántico, 
e incluyó más de 300 hectáreas de áreas de alta sensibilidad ambiental (bordes de arroyo, 
pendientes pronunciadas, etc.), totalizando una super� cie en proceso de restauración que 
supera las 2.700 hectáreas.  

Iniciativas en Brasil 
La principal iniciativa fue la incorporación de los resultados del monitoreo hidrobio-
lógico para evaluar los impactos que las operaciones forestales causan a las cuencas 
hidrográ� cas. 

Gestión de Escala de Paisaje y Suelo 
La gestión de ARAUCO respecto del suelo, busca reducir al máximo el impacto del 
proceso forestal sobre éste y en materia de escala de paisaje, espera realizar una 
plani� cación integral del uso de la tierra, que considere la biodiversidad, el régimen 
hidrológico, las comunidades existentes, los valores culturales y la economía local.

Al respecto, la empresa busca evitar pérdidas de suelos por movimientos de terreno 
después de las cosechas. Para ello, retira los desechos y se asegura de no dejar el 
suelo descubierto para evitar la erosión. Además, disminuye la super� cie de quema 
para evitar incendios forestales. Esto permite no sólo resolver el impacto en el suelo, 
sino que también reducir la super� cie afectada por potenciales incendios.

En el ámbito de la gestión de bosques, la comunidad ha planteado su preocupación 
por la tala rasa, que implica el corte de amplias áreas forestales. Los estudios técnicos 
realizados, tanto en Chile como en el extranjero, indican que la tala rasa tiene bajo 
impacto en la pérdida de suelos por erosión. Sin embargo, con el � n de disminuir esta 
preocupación, ARAUCO decidió mejorar sus métodos de cosecha, considerando 
variables paisajísticas. 
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Uno de los principales riesgos para las planta-
ciones de ARAUCO, son los incendios forestales. 
Para prevenir y controlar estos siniestros, el área 
forestal de ARAUCO cuenta con equipos de bri-
gadistas, sistemas de medición y control de últi-
ma generación, infraestructura eficiente y aplica 
procedimientos y estándares internacionales. 

En Chile, específicamente, tiene el programa 
privado de prevención y protección más grande 
del país, con un equipo de 772 brigadistas. Para 
la temporada nacional de incendios 2011-2012, 
la compañía dispuso un presupuesto de casi 
US$ 20 millones. En 2011, brigadistas chilenos 
realizaron un proceso de capacitación en Están-
dar Working on Fire International, mediante un 
curso de 128 horas para 51 personas. De éstos, 
22 obtuvieron el grado Crew Leader nivel 2, y se 

Incendios Forestales

transformaron en los instructores de la capaci-
tación 2011-2012.  

Adicionalmente, existe especial preocupación 
por generar una cultura de protección hacia 
la comunidad. Permanentemente las filiales 
forestales de ARAUCO, realizan campañas de 
información y prevención en términos de tomar 
consciencia ambiental para evitar el fuego y en-
tregar técnicas de manejo silvícola de los terre-
nos (trituración de desechos de cosecha, poda y 
retiro de ramas y construcción de cortafuegos). 
Este aspecto resulta esencial, pues el 70% de 
los incendios que afectan a la empresa son ori-
ginados en terrenos de terceros. Durante 2011, 
las unidades de protección de incendios en Chile 
realizaron charlas de prevención en más de 320 
escuelas con un universo de 11.600 alumnos. 

En Argentina, los programas de prevención se 
hacen en conjunto con expertos del Plan Nacio-
nal de Manejo del Fuego (PNMF), en coordina-
ción con el Plan Provincial de Manejo del Fuego 
(PPMF) y el Ministerio de Ecología de la Provin-
cia de Misiones. A estas actividades se suman 
programas de prevención ambiental a niños y 
jóvenes de escuelas rurales.

En Brasil, se realizan entrenamientos continuos 
al equipo de brigadistas, se vigila constante-
mente los predios y existen acuerdos informales 
de combate a incendios en las áreas vecinas. 
Para la temporada 2011, no se registraron si-
niestros en sus predios y las áreas forestales 
participan activamente en programas de pre-
vención con la comunidad e instituciones de 
gobierno.
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Area Industrial 

En el ámbito industrial, los negocios de celulosa, paneles y aserraderos tienen impac-
tos principalmente en el consumo de energía y agua, y en la gestión de las emisiones, 
los residuos, derrames y vertidos. 

Energía 
Para contribuir a la mitigación del cambio climático, ARAUCO ha implementado 
tecnologías de punta para producir energías más limpias y renovables a través de 
la operación de siete plantas de cogeneración eléctrica ubicadas en Chile y dos en 
Argentina. Estas instalaciones producen energía en base a biomasa. De esta forma, 
autoabastece la necesidad de energía de la mayoría de sus procesos industriales de 
manera sustentable y además, aporta excedentes a la oferta energética del país. En 
2011, poco más del 80% de la energía empleada por ARAUCO en Chile y Argentina, 
fue producida por biomasa; el resto, con plantas de petróleo diesel. 

Iniciativas de Reducción de Uso Energía 
Si bien existe la intención corporativa de gestionar el óptimo uso de la energía, cada 
instalación efectúa programas independientes. Aquí se mencionan algunos. 

En Celulosa Chile se aplicaron mejoras de e� ciencia energética en la planta Licancel, 
región del Maule, especí� camente, en el sistema de condensación de la turbina a vapor 
y el reemplazo de una turbo bomba de agua de alimentación por una de accionamiento 
eléctrico. De esta forma, hubo una mayor e� ciencia en el uso del vapor de las calderas, 
aumentando la venta de energía eléctrica de la planta en 7.200 MWh/año.

Paneles Arauco implementó en 2011, medidas que permitieron cumplir el compro-
miso adquirido en el Acuerdo de Producción Limpia de reducir el consumo energé-
tico en sus instalaciones de Chile. Con este � n, realizó campañas de sensibilización 
para el uso racional de la energía eléctrica, proyectos de excelencia operacional para 
disminuir los consumos de las líneas productivas a través de controles para detener 
equipos eléctricos y proyectos de aprovechamiento de luz natural. Adicionalmente, 
desarrolló actividades de concientización del uso de la energía dentro y fuera de las 
plantas con comunidades vecinas y colegios. 

Aserraderos Chile tiene como meta desarrollar un programa de e� ciencia energética 
de sus actividades en relación al consumo de energía eléctrica y térmica (vapor).

En Paneles Argentina, se instaló un sistema de reinserción de cenizas con alto conte-
nido de carbón, que permitió aumentar la e� ciencia en el consumo de biocombus-
tible al aprovechar todo el contenido energético de la biomasa. Se logró reducir en 
40% la disposición de cenizas en vertederos.

En Paneles Brasil, se mejoró el control de consumo en el horario de mayor uso de 
energía de las ciudades y cuando el costo asociado también es mayor. Para esto se 
desarrollaron discos de los re� nadores en las dos plantas y se cambiaron los motores 
convencionales por los de alto rendimiento. En Piên, la reducción del consumo fue 
de 16,8%, en comparación a 2010. En Jaguariaíva, el consumo específi co de energía 
se mantuvo prácticamente estable, con un incremento de 2,1% en comparación con 
2010. En la planta de Araucaria, el consumo de energía especí� ca logró una reducción 
de 3,4% en 2011. 

GRI
EN 5
EN 6
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Gestión del Agua en el Negocio Industrial
ARAUCO invier te permanentemente en investigación para asegurar la calidad del 
agua del consumo y la que descarga en términos químicos y biológicos. En 2011, no 
se registraron antecedentes ni evidencias de impactos negativos en las cuencas por 
la captación de recursos hídricos para la actividad industrial.

Hitos 2011 
En el negocio de la celulosa en Chile, el agua es uno de los principales insumos para 
el proceso productivo. Se emplea en los patios de madera, en la causti� cación, en los 
procesos de digestión, lavado, blanqueo y en la planta química. También es necesaria 
para la producción de energía en las calderas de poder y en las calderas recupera-
doras. En términos estimativos, la razón entre el � ujo de agua de recirculación y el 
� ujo de agua nueva es aproximadamente 3,5 veces en las plantas nuevas y entre 
25% y 30% para las plantas de tecnología más antigua, lo que re� eja el mejoramiento 
de la e� ciencia de los sistemas de recuperación y tratamiento de agua en las líneas 
de proceso, ya que el agua nueva se usa principalmente para recuperar las pérdidas 
del sistema por evaporación y residuos líquidos industriales, que son tratados en las 
plantas de e� uentes.

En el área de paneles, desde 2007 el consumo de agua de las plantas en Chile ha 
disminuido en 11% en la planta Trupán Cholguán, 5% en Terciado Arauco, y 21% en 
Terciado Nueva Aldea. En la planta de Piên en Brasil, se instalaron lagunas para aguas 
pluviales con el � n de reutilizar la captación en el proceso. Además, se reutilizó el 
e� uente ya tratado para corregir la concentración de químicos. Estas dos iniciativas 
representan una reducción de consumo de 1.550 m3/mes, equivalente al 5,4% del 
total. En ambos países se realizan campañas de sensibilización para optimizar el uso 
del agua. 

En Aserraderos en Chile, concluyó el proyecto de medición de consumo de agua 
en todas las plantas. Anteriormente se realizaba una estimación del consumo según 
las horas de operación de los equipos. Con esta información, es posible contar con 
indicadores de consumo más certeros por cada área y planta. Aserradero Piray de 
Argentina, eliminó las aguas de riego en la playa de madera de troncos mediante la 
implementación de una modalidad mejorada de almacenamiento. Esto implica una 
reducción en el consumo de agua de la operación y en la generación de e� uentes.  

En 2011, Bioforest estudió el potencial de reducción del consumo de agua en el 
proceso de producción de celulosa y desarrolló protocolos para la reducción de 
consumo de químicos en blanqueamiento. De igual modo, creó protocolos para la 
operación de la planta de tratamiento de e� uentes de Nueva Aldea en Chile, y reali-
zó estudios para la reutilización de residuos del proceso de celulosa. 

Vertidos 
Los vertidos están regulados por legislación en todos los países y la totalidad de las 
instalaciones cuentan con monitoreo de parámetros para establecer la calidad de los 
vertidos y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales.

GRI
EN 9

GRI
EN 21

En plantas industriales 

se aplica la efi ciencia 

energética. 

Algunos planes:

• Aprovechar luz natural, 

cambio de equipos y 

techos.

• En Piên, el consumo 

eléctrico se redujo 16%.

• En planta Licancel, 

Chile, se realizó 

auditoría energética.

En 1.550 m3/mes, se 

redujo el consumo de agua 

en la Planta de Piên en 

Brasil, tras la aplicación 

de planes de efi ciencia.
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GRI
EN 22

GRI
EN 2

EN 18

En el negocio de paneles, los vertidos se producen porque se utiliza agua que no 
puede ser reciclada en su totalidad debido a las características del proceso. El agua 
sobrante del proceso, es tratada y regresada al ambiente. En Chile, durante 2011, 
se entrenó a todo el personal de operaciones de las plantas de tratamiento, con un 
total de 1.568 horas hombre. Por su parte, Paneles Brasil efectuó mejoras operacio-
nales en las instalaciones de tratamiento de e� uentes, con el � n de garantizar una 
operación más segura y en Piên, se instaló una centrífuga que reduce la cantidad de 
sólidos para las plantas de e� uentes, que permite reducir los costos de destinación 
de residuos.

Gestión de Residuos
En todos los países, la generación de residuos industriales peligrosos está regulada y, 
por lo tanto, todas las unidades cuentan con un plan de gestión. Además, se realizan 
capacitaciones permanentes a las personas involucradas para el manejo y disposición 
adecuada. 

En el caso de desechos industriales no peligrosos, especí� camente en las plantas de 
celulosa en Chile, se han impulsado proyectos tendientes a reutilizar las cenizas de las 
calderas,  corteza sucia y con contenido de sulfato o cal que pueden ser reutilizados 
para otros � nes, tales como, fer tilizantes, mejoramiento de suelos y producción de 
cemento. Los resultados están en etapa de estudio. Para 2012 está proyectado en 
Chile, el cierre del vertedero industrial de la Planta de Celulosa Arauco, ubicada en 
la comuna de Arauco, para lo cual se contemplan medidas de mejoramiento, crite-
rios de operación y obras de cierre tendientes a evitar eventuales impactos sobre el 
medioambiente y cumplir con las disposiciones legales vigentes.

En el negocio de paneles en Chile, existen planes de gestión especí� cos para el tra-
tamiento integral de los subproductos, que incluye la eventual transformación de los 
mismos en insumos para otros procesos, como la utilización de recortes laterales de 
desecho de escuadrado en las plantas, los cuales se reciclan para la fabricación de 
tacos de embalaje; la reutilización de chapa encolada de desecho en la fabricación de 
tableros; o la utilización de agua de lavado con fenol para la elaboración de adhesivo. 
Durante 2011, se reciclaron plásticos, metales, papeles, car tones y pilas y continuó el 
empleo de aerosoles que no dañan la capa de ozono. Las sustancias refrigerantes del 
aire acondicionado fueron reemplazadas. En la planta Terciado Arauco, se cambiaron 
todas las sustancias refrigerantes del aire acondicionado y en Trupán Cholguán se 
cambió este líquido de 48 equipos, quedando pendientes un 5% del total. A su vez, se 
busca alternativas de reutilización para los desechos de arena y cenizas, que suman 
3.000 toneladas al mes.

En el caso de Brasil, todas las plantas poseen un procedimiento para gestionar los re-
siduos sólidos. Destaca el trabajo en el proceso de separación de residuos reciclables, 
con el objetivo de mejorar la segregación. En el negocio de Paneles en Brasil, se logró 
obtener los permisos para la aplicación de cenizas en las propias plantaciones, tanto 
en Piên como en Jaguariaíva, con el fi n de cerrar defi nitivamente el relleno sanitario 
interno de cenizas en Piên.  Además, la empresa ha buscado la mejor alternativa para la 
disposición de residuos y para ello, destina sus residuos a co-procesamiento en hornos 
cementeros. 
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GRI
EN 16
EN 17

GRI
EN 23

En Aserraderos Chile, se realizó campañas continuas de reciclaje en plantas, reutilizando 
tanto zunchos metálicos como plásticos, y vendiendo a empresas recicladoras metales, 
plásticos, papeles y cartones, generados tanto en faenas productivas como en o� cinas 
del grupo.

En Aserraderos Argentina, se consolidó la adhesión a un programa de reciclado de 
tapas plásticas llevado a cabo por la Fundación Garrahan en todo el país. Todas las 
operaciones de Alto Paraná realizan la recolección diferenciada de estos elementos y 
los envían a los sitios de recepción de la Fundación. Si bien los despachos son regu-
lares, no se lleva registro de las cantidades enviadas.  

Emisiones
Las emisiones atmosféricas en ARAUCO, son controladas a través de equipamiento 
de mitigación como lavadores de gases o precipitadores electrostáticos para reducir 
las emisiones de material particulado, mientras que otras emisiones, como CO, se 
mantienen controladas a través de un estricto seguimiento de las variables opera-
cionales.

Los indicadores asociados con las emisiones particulares de cada operación, están en 
la tabla de indicadores ambientales al � nal de este capítulo.

Derrames 
En 2011, se registraron tres incidentes. El primero de ellos fue en Aserradero Chol-
guán, donde se derramaron 540 litros de aceite como resultado de la ruptura de una 
manguera hidráulica de la grúa. El incidente fue debidamente con� nado.  

El segundo hecho se dio en la planta de resinas Araucaria en Brasil, donde cayó formol 
durante el mantenimiento de una bomba de los reactores. De acuerdo con estudios 
internos se estimó un derrame de 500 kg de formalheído, tanto en el suelo, como en 
el medio acuático. El suelo contaminado fue inmediatamente removido y dispuesto en 
lugares adecuados y en el medio acuático no se registraron impactos. El evento fue 
controlado e informado a la autoridad.  

En la región del Bío-Bío, se produjo una � ltración de Riles no tratados de la planta de 
celulosa Nueva Aldea al estero Velenunque, debido a una � ltración en una laguna de 
derrames. En una reunión sostenida entre la empresa y la junta de vecinos del sector 
La Concepción y el Alcalde de la Municipalidad de Ránquil, vecinos aler taron de una 
posible contaminación del estero aledaño al recinto donde se encuentra la planta. 
Tanto la autoridad como la empresa, encargaron estudios cientí� cos para investigar 
y medir el impacto ambiental de esta situación. El análisis que efectuó la Universidad 
de Concepción indicó que al día siguiente de la � ltración, el estero se encontraba en 
su condición normal. Además, se conformó una mesa de trabajo para mantener infor-
mada permanentemente a la comunidad y la empresa se comprometió a presentar 
medidas que permitan evitar que este tipo de situación se repita. 

En gestión de residuos, 

se realizaron los estudios 

para el cierre de vertedero 

industrial en Chile.

En Paneles, se reciclan 

insumos.

En Argentina, existe 

programa de reciclado 

con Fundación Garrahan.
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Huella de Carbono y Cambio Climático

Durante 2011, la empresa realizó la segunda medición de su huella de carbono aso-
ciada a la gestión de 2009 de sus operaciones en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay49. 
Esta iniciativa, que constituye el punto de referencia de sus esfuerzos por minimizar 
el impacto ambiental de sus operaciones, permitió determinar el nivel de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) por unidad de producto de cada una de las áreas de nego-
cio de la empresa. 

Con el objetivo de asegurar la credibilidad del cálculo, se emplearon metodologías 
aceptadas internacionalmente y para garantizar la validez de los resultados e iden-
ti� car oportunidades de mejora, se sometió a una auditoría interna de la Gerencia 
Corporativa de Medioambiente, Seguridad y Salud.

Los tres aspectos que aportan el 73% de la huella de carbono de ARAUCO son: El 
consumo de petróleo pesado (fuel oil 6) en las calderas y hornos de cal que explican 
el 26% de las emisiones; el mismo porcentaje se registra para el consumo de petróleo 
(IFO 380) en transporte naviero de los productos; y el consumo de petróleo diesel 
en las actividades forestales como Cosecha, Transporte, Caminos y Abastecimiento, 
explica otro 21% de las emisiones. 

Emisiones por Alcance (C02 eq50 (MMton O2 eq)

Alcance 2008 2009*

Scope 1: Emisiones directas (fuentes � jas y móviles, de propiedad 
de la empresa y consumo de combustibles fósiles.

39% 39%

Scope 2: Emisiones indirectas (Compras de energía). 6% 5%

Scope 3: Otras emisiones indirectas (Emisiones de terceras partes, 
por la actividad de ARAUCO).

55% 56%

Resumen (Emisiones por Area de Negocio)

Emisiones por Area de Negocios 
C02 eq (MMton CO2 eq)

Area de Negocio 2008* 2009

Celulosa 52% 53%

Aserradero 11% 9%

Paneles 13% 14%

Forestal 24% 24%

* La huella de carbono de 2009 no se midió durante 2010 sino en 2011, debido a la priorización de recursos que generó el terremoto en Chile. En este cálculo 
se modi� có la base de 2008, con lo que el resultado inicial varió en 3% de lo reportado.

Intensidad de Carbono de Productos
(Kg C02 eq/unidad comercial)**

Area de Negocio Unidad Comercial 2008* 2009

Celulosa ADt 358 356

Aserradero m3 93 92

Paneles m3 90 90

Forestal m3 23 26

  * La huella de carbono del año 2008 tiene pequeñas correcciones.
** Corresponde a valores promedios, ya que dedende del tipo de productos y la Planta analizada.

(49) Uruguay sí fue incluida en la medición de la huella de carbono.
(50) El CO2eq o CO2: Como la incidencia en el efecto invernadero (EI) no es la misma para todos los gases de efecto invernadero (GEI), se creó una forma de comparar 

el efecto de la reducción de emisiones de distintos GEI. Para ello se creó el concepto de CO2 o CO2eq, según el cual, los gases diferentes al CO2 se calculan como la 
cantidad de CO2 necesaria para producir un efecto similar.

GRI
EN 17
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Gracias a que la biomasa forestal se considera un combustible que genera emisiones 
neutras de CO2

 ,  ARAUCO ha registrado cuatro de sus plantas de bioenergía bajo el Me-
canismo de Desarrollo Limpio, potenciando la generación de energía eléctrica adicional 
en sus instalaciones industriales.

En 2007, fue la primera empresa en emitir bonos de carbono y ya a � nes de 2009, 
había comercializado 1.070.788 de estos certi� cados. Para gestionar la venta de 100 
mil nuevos CERs, equivalente a US$ 2 millones, en 2011 la compañía � rmó un acuer-
do con el principal trader del sector energía danés, Nordjysk Elhandel.

Estudio del Comportamiento de Caudales del Río Mataquito Asociado 
con el Cambio Climático  
Producto de las crecidas presentadas por el río Mataquito51, que derivó en graves 
daños por inundación, se investigó si éstas eran producto entre otros del efecto del 
cambio climático global. Con más de 30 años de información acumulada, se anali-
zaron los 17 modelos predictivos existentes asociados con el cambio climático. Los 
resultados de estas modelaciones indicaron la existencia de un aumento de 1 y 2 
grados de temperatura, lo que produjo el cambio de la cota de nieve que alimenta 
al Mataquito que bajó desde los 2.200 mt a 1.500 mt. Por otra parte, se esperan 
veranos largos y con caudales muy bajos, mientras que en el invierno se producirían 
eventos de lluvias intensas con incrementos importantes en el caudal del río Mata-
quito. La información resultante de esta investigación fue presentada en Congreso 
Internacional y una publicación cientí� ca fue presentada a una revista internacional.

Investigación Ambiental 

ARAUCO desarrolla investigaciones a través de organizaciones público-privadas con 
el � n de implementar mejoras en sus operaciones y de aumentar el conocimiento 
público y propio respecto de variables ambientales relevantes para los negocios. 

Programa PIMEX
El Programa de Investigación Marina de Excelencia (PIMEX), surgió a partir del proceso 
de discusión y participación ciudadana llevado a cabo en 2006, en el marco del Estu-
dio de Impacto Ambiental del Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea. En aquella 
ocasión, la compañía recibió inquietudes de parte de sindicatos de pescadores, ONGs 
y servicios públicos que no eran posible de responder dado que demandaban una 
investigación básica de procesos ecológicos en el ecosistema marino que no existía 
en ese momento. Ante esta situación, investigadores de la Universidad de Concepción 
plantearon a ARAUCO y a la Mesa de Diálogo, la posibilidad de crear un programa de 
investigación especí� co que ha trabajado en forma continua por cinco años.

(51) El río Mataquito es un corto río costero, situado en la provincia de Curicó, Región del Maule. Se forma por la unión de los ríos Teno y Lontué, a unos 10 kilómetros 
al oeste de Curicó. Desemboca en al sur de la ciudad de Iloca, en Licantén.

GRI
EC 2

7 Investigaciones científi cas 

se publicaron en 2011.

ARAUCO fue la primera 

empresa chilena en emitir 

bonos de carbono.

La información del 
estudio del Río Mataquito, 
fue presentada a nivel 
internacional durante 2011.

R
e

p
o

rt
e

 d
e

 S
u

st
e

n
ta

b
il

id
ad

  
2

0
1

1

117

 S
u

st
e

n
ta

b
il

id
ad

  
 S

u
st

e
n

ta
b

il
id

ad
  



En 2011, PIMEX realizó 7 publicaciones cientí� cas de connotación internacional. Uno 
de los principales hitos fue en el marco de una investigación sobre la degradación de las 
moléculas de celulosa en el océano, donde se descubrió la presencia y la capacidad de 
una especie de hongos microscópicos marinos para remover � toesteroles (o esteroles 
de origen animal). Con el � n de profundizar en el alcance de este hallazgo se envió a 
Estados Unidos a un investigador a especializarse en cultivo e identi� cación  de hongos 
acuáticos. 

Programa Biocombustible
ARAUCO participa en el consorcio Bioenercel52, creado para desarrollar tecnologías 
que permitan la introducción de los biocombustibles de segunda generación a la 
matriz energética nacional. Inicialmente se evaluarán dos procesos de conversión de 
la biomasa lignocelulósica en biocombustibles, la transformación biotecnológica y la 
transformación termoquímica. La primera estará dirigida a la producción de bioetanol 
y la segunda a la producción de Bio-oil.

Los combustibles obtenidos desde biomasa lignocelulósica, como maderas, residuos 
forestales, residuos agrícolas corresponden a los “Biocombustibles de Segunda Gene-
ración”. Estos son una alternativa económicamente viable por no competir por el uso 
el suelo destinado a alimentos y porque su balance energético es ampliamente favo-
rable. La utilización de los desechos de la actividad agro-forestal e industrial maderera 
(material obtenido del raleo del pino, los residuos de la cosecha forestal y agrícola, 
el aserrín, despunte, lampazo y astillas de menor tamaño obtenidos en los procesos 
de aserrío y pulpaje), el incremento en la densidad inicial de plantaciones destinadas 
a pulpaje (raleo) y las plantaciones de rotación corta son la fuente para obtener la 
materia prima necesaria para este tipo de biocombustibles.

Negocio Aspecto Unidad de Medida 2010 2011

Forestal

Utilización de Insumos (1)

Insecticida ton/año ND 56,0

Herbicida ton/año ND 257,8

Coadyuvante ton/año ND 5,8

Fertilizante ton/año ND 1.787,1

Consumo Total de Agua (2) m3/año ND 3.081.108

Consumo Aguas Super� ciales m3/año ND 220.406

Consumo Aguas Subterráneas m3/año ND 2.863.058

Residuos Sólidos Totales (2) ton/año 2.049  198,7 

Materia Prima

Madera (Astillas pulpables) Millones toneladas secas/año 5,6 6,4

 Madera (Astillas pulpables) ton secas/ADt 2,5 2,3

 Acido Sulfúrico Kg/ADt 21,9 25,7

 Caliza Kg/ADt 12,1 16,7

Oxígeno Kg/ADt 19,7 23,8

 Soda Cáustica Kg/ADt 25,6 25,1

  Celulosa Clorato de Sodio Kg/ADt 21,7 22,6

Peróxido de Hidrógeno Kg/ADt 3,3 3

 Sulfato de Sodio Kg/ADt 5,0 4,1

 Ceniza de Soda Kg/ADt 2,4 4,1

 Metanol Kg/ADt 2,8 2,8

 Vapor t/ADt 6,9 6,5

 Consumo de Energía  Millones GJ 4,7 6,6

 Consumo de Agua Millones m3/año 114,8 151,5

Indicadores Ambientales por Unidad de Negocio  

(52) www.bioenercel.cl

GRI
EN 1
EN 3
EN 8

EN 19
EN 20
EN 21
EN 22
EN 23
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(1) Incluye Chile y Argentina. 
(2) Consolida operación de las plantas industriales y viveros de Chile, Argentina y Brasil. 
(3) GRI considera derrames signi� cativos. En el caso de celulosa se informa la � ltración de la planta Nueva Aldea, Chile, al estero Velenunque.
(4) No considera consumo Biomasa.
(5) Sólo Chile.
(6) Consumo de Plantas Aserraderos Chile. Anteriormente se realizaba estimación a través del consumo de equipos principales. En Aserradero Piray, 

Argentina, no se lleva registro del consumo de agua, que es provista por el Municipio de Piray a través de un convenio en el cual Alto Paraná cede para 
operación una planta tratadora de agua -captada del río Paraná- para provisión de la localidad y de sus instalaciones.

Negocio Aspecto Unidad de Medida 2010 2011

  m3/ADt 50,1 53,8

 Emisiones    

 SOx ton/año 1.379 1.141

NOx ton/año 2.969 3.628

 TRS ton/año 207 424

  Celulosa  MP10 ton/año 1.103 870

 Vertidos de Aguas Residuales Millones m3/año 121 146

  m3/ADt 53 52

 Residuos Sólidos Totales ton/año 266.100 347.100

  Kg/ADt 91,5 151,6

Derrames (3)  0 1

 Paneles

Materia Prima    

Madera Millones m3ssc 5,71 6,14

Resina Urea Formaldehido ton /año 233.281 221.985

Resina Melamina Formaldehido ton /año ND 1.653

Resina Fenol Formaldehido ton /año 49.245 56.036

Formalina al 37% ton /año 60.349 65.789

Para� na ton /año 8.921 5.802

Metanol ton /año 36.993 33.256

Urea ton /año 73.718 76.640

Melamina ton /año 2.230 2.460

Papel Melamínico ton /año 2.068 5.230

Soda Cáustica ton /año 702 605

Fenol ton /año 1.709 1.363

Gas Natural ton /año 28.245 31.039

Consumo de Energía (4) Millones GJ 1,25 1,20

Consumo de Agua  Millones m3  5,76  5,86

Emisiones (5)    

SOx ppmv 41 57,70

NOx ppmv 592,81 507,71

MP10 Ug/m3N 34,65 35,17

Vertidos de Aguas Residuales m3/año 2.503.587 2.790.565

Residuos Sólidos Totales ton/año 55.389,4 55.661,8

Derrames (3) 0 0

Madera 
Aserrada

Materia Prima Madera Millones m3ssc/año 4,56 4,70

Consumo de Energía (4) GJ 482.400 511.200

Consumo de Agua (6) m3/año 0,79 0,65

Emisiones (5)

MP10  ton/año 873,82 775,18

CO  ton/año 2.063 1.830,3

NOx ton/año 227,5 201,9

SOx ton/año 12,1 10,8

COV ton/año 33,38            29,6

CO2 ton/año 312.512,5 277.233.3

Vertidos de Aguas Residuales m3/año 0 0

Residuos Sólidos Totales ton/año 3.850,1 3.438,2

Derrames (3) 0 0
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Desempeño 
Ambiental 
2011
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Durante 2011, 

la empresa en Chile 

amplió las Areas de Alto 

Valor de Conservación. 

En total , ARAUCO 

invirtió US$ 23 mil lones 

en capital para mejoras 

ambientales.
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Anexos
Estados Financieros 
Consolidados

Fuentes de Información 
Escrita

Membresías-Redes

Subsidiaria y Participación 
de ARAUCO

Certificaciones

Indice Global Reporting 
Initiative y Principios del 
Pacto Global
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IFRS •  International Financial Reporting Standards

NIC •  Normas Internacionales de Contabilidad

NIIF •  Normas Internacionales de Información Financiera

CINIIF • Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
  de Información Financiera

MUS$ •  Miles de dólares estadounidenses

Estados Financieros Consolidados 
al 31 de diciembre de 2011 y 2010
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Activos

31-12-2011 
MUS$

31-12-2010 
MUS$

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 315.901 1.043.834

Otros Activos Financieros Corrientes 0 2.909

Otros Activos No Financieros, Corrientes 207.196 177.140

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes 740.416 774.289

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes 70.179 18.074

Inventarios 795.104 727.535

Activos Biológicos Corrientes 281.418 344.096

Activos por Impuestos Corrientes 37.153 50.131

Total de Activos Corrientes distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasi� cados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

2.447.367 3.138.008

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasifi cados como Mantenidos para la Venta 15.293 14.108

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasifi cados como Mantenidos para la Venta 
o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 15.293 14.108

Activos Corrientes Totales 2.462.660 3.152.116

Activos No Corrientes

Otros Activos Financieros No Corrientes 1.162 53.407

Otros Activos No Financieros No Corrientes 99.901 52.352

Derechos por Cobrar No Corrientes 7.332 11.965

Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 886.706 498.204

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 17.609 11.127

Plusvalía 59.124 66.231

Propiedades, Planta y Equipo 5.324.172 5.088.745

Activos Biológicos No Corrientes 3.463.166 3.446.862

Activos por Impuestos Diferidos 135.890 125.323

Total de Activos No Corrientes 9.995.062 9.354.216

Total de Activos 12.457.722 12.506.332

Estados Financieros Consolidados
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Pasivos

31-12-2011 
MUS$

31-12-2010 
MUS$

Patrimonio y Pasivos

Pasivos

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros Corrientes 248.992 554.673

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 397.073 362.182

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes 9.785 9.209

Otras Provisiones, Corrientes 8.607 5.842

Pasivos por Impuestos Corrientes 144.989 62.887

Provisiones por Benefi cios a los Empleados, Corrientes 3.307 3.312

Otros Pasivos No Financieros Corrientes 219.192 210.956

Total de Pasivos Corrientes distintos de los Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasi� cados como Mantenidos para la Venta

1.031.945 1.209.061

Pasivos Corrientes Totales 1.031.945 1.209.061

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros No Corrientes 2.969.015 2.909.429

Otras Provisiones, No Corrientes 9.688 7.609

Pasivo por Impuestos Diferidos 1.256.233 1.369.489

Provisiones por Benefi cios a los Empleados, No Corrientes 36.102 35.964

Otros Pasivos No Financieros No Corrientes 124.589 134.205

Total de Pasivos No Corrientes 4.395.627 4.456.696

Total Pasivos 5.427.572 5.665.757

Patrimonio

Capital Emitido 353.176 353.176

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 6.683.252 6.320.264

Otras Reservas (96.821) 58.754

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 6.939.607 6.732.194

Participaciones No Controladoras 90.543 108.381

Patrimonio Total 7.030.150 6.840.575

Total de Patrimonio y Pasivos 12.457.722 12.506.332
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Enero-Diciembre

2011 
MUS$

2010 
MUS$

Estado de Resultados

Ganancia (Pérdida)

Ingresos de Actividades Ordinarias 4.374.495 3.767.384

Costo de Ventas (2.908.463) (2.298.191)

Ganancia Bruta 1.466.032 1.469.193

Otros Ingresos por Función 475.014 378.480

Costos de Distribución (451.620) (360.188)

Gasto de Administración (415.521) (323.916)

Otros Gastos por Función (90.313) (49.063)

Otras Ganancias (Pérdidas)

Ingresos Financieros 24.589 15.761

Costos Financieros (196.356) (207.519)

Participación en las Ganancias (Pérdidas) de Asociadas y Negocios Conjuntos 
que se Contabilicen Utilizando el Método de la Participación (11.897) (7.693)

Diferencias de Cambio (26.643) (16.288)

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos 773.285 898.767

Gastos por Impuestos a las Ganancias (152.499) (198.018)

 Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuadas 620.786 700.749

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Discontinuadas 0 0

Ganancia (Pérdida) 620.786 700.749

Ganancia (Pérdida) Atribuible a

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora 612.553 694.750

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras 8.233 5.999

Ganancia (Pérdida) 620.786 700.749

Ganancias por Acción

   Ganancias por Acción Básica

Ganancia (Pérdida) por Acción Básica en Operaciones Continuadas 0,005 0,006

Ganancia (Pérdida) por Acción Básica en Operaciones Discontinuadas 0 0

Ganancia (Pérdida) por Acción Básica 0,005 0,006

   Ganancias por Acción Diluidas

Ganancia (Pérdida) Diluida por Acción Procedente de Operaciones Continuadas     0,005 0,006

Ganancia (Pérdida) Diluida por Acción Procedente de Operaciones Discontinuadas     0 0

Ganancia (Pérdida) Diluida por Acción 0,005 0,006

Estado de Resultados por Función

Estados Financieros Consolidados
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Enero-Diciembre

2011 
MUS$

2011 
MUS$

Ganancia (Pérdida) 620.786 700.749

Componentes de Otro Resultado Integral, antes de Impuestos

Diferencias de Cambio por Conversión

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión, antes de Impuestos (145.775) 47.070

Otro Resultado Integral, antes de Impuestos, Diferencias de Cambio por Conversión (145.775) 47.070

Coberturas del Flujo de Efectivo

Ganancias (Pérdidas) por Coberturas de Flujos de Efectivo, antes de Impuestos (12.767) (11.155)

Otro Resultado Integral, antes de Impuestos, Coberturas del Flujo de Efectivo (12.767) (11.155)

Participación en el Otro Resultado Integral de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el 
Método de la Participación (3.502) 1.247

Otros Componentes de Otro Resultado Integral, antes de Impuestos (162.044) 37.162

Impuesto a las Ganancias Relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

Impuesto a las Ganancias Relacionado con Coberturas de Flujos de Efectivo de Otro Resultado Integral 932 1.896

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral 932 1.896

Otro Resultado Integral (161.112) 39.058

Resultado Integral Total 459.674 739.807

Resultado Integral Atribuible a

  Resultado Integral Atribuible a los Propietarios de la Controladora 456.978 731.886

  Resultado Integral Atribuible a los Participaciones No Controladoras 2.696 7.921

   Resultado Integral Total 459.674 739.807

Estado de Resultados Integral
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Estados Financieros Consolidados
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Estado de Flujo de Efectivo Directo

31-12-2011 
MUS$

31-12-2010 
MUS$

Estado de Flujos de Efectivo

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación

Clases de Cobros por Actividades de Operación

Cobros Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 4.606.542 3.984.173

Cobros Procedentes de Primas y Prestaciones, Anualidades y Otros Benefi cios de Pólizas Suscritas 270.663 292.240

Otros Cobros por Actividades de Operación 276.650 172.278

Clases de Pagos

Pagos a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios (3.532.728) (2.877.218)

Pagos a y por Cuenta de los Empleados (329.158) (263.151)

Otros Pagos por Actividades de Operación (5.151) (2.338)

Dividendos Recibidos 1.720 6.353

Intereses Pagados (180.046) (190.351)

Intereses Recibidos 14.009 6.528

Impuestos a las Ganancias Reembolsados (Pagados) (138.621) 10.964

Otras Entradas (Salidas) de Efectivo (1.643) (2.203)

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación 982.237 1.137.275

 

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión 

Flujos de Efectivo Utilizados para Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios (6.972) (6.977)

Flujos de Efectivo Utilizados en la Compra de Participaciones No Controladoras (242.360) (8.000)

Otros Pagos para Adquirir Participaciones en Negocios Conjuntos (177.397) (39.559)

Préstamos a Entidades Relacionadas     (199.666) 0

Importes Procedentes de la Venta de Propiedades, Planta y Equipo     14.023 8.669

Compras de Propiedades, Planta y Equipo     (591.328) (516.001)

Compras de Activos Intangibles     (7.619) (1.594)

Importes Procedentes de Otros Activos a Largo Plazo 5.074 1.471

Compras de Otros Activos a Largo Plazo (139.360) (116.191)

Cobros a Entidades Relacionadas 134.166 10.559

Otras Entradas (Salidas) de Efectivo 2.582 (1.791)

Flujos de Efectivo Netos Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión     (1.208.857) (669.414)

 

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación 

   Importes Procedentes de Préstamos de Largo Plazo 0 612.403

   Importes Procedentes de Préstamos de Corto Plazo 713.624 212.865

Total Importes Procedentes de Préstamos 713.624 825.268

Pagos de Préstamos     (901.310) (634.146)

Dividendos Pagados     (291.512) (158.781)

Otras Entradas (Salidas) de Efectivo (1.986) 1.511

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación     (481.184) 33.852

Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, antes del Efecto de los Cambios 
en la Tasa de Cambio    (707.804) 501.713

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo     (20.129) 7.922

Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo    (727.933) 509.635

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período 1.043.834 534.199

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período 315.901 1.043.834
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Renzo Corona Spedaliere
RUT: 6.373.028-9

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 5 de marzo de 2012

Señores Accionistas y Directores
Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situacion fi nanciera de Celulosa Arauco 
y Constitución S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y a los correspondientes estados 
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de fl ujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados fi nancieros (que incluyen sus 
correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados fi nancieros basada en 
las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Chile. Tales normas requieren que planifi quemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 
lograr un razonable grado de seguridad de que los estados fi nancieros consolidados están exentos de 
representaciones incorrectas signifi cativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de 
evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados fi nancieros consolidados. 
Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones signifi cativas hechas por la Administración de la Companía, así como una evaluación de 
la presentación general de los estados fi nancieros consolidados. Consideramos que nuestras auditorías 
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados fi nancieros consolidados presentan razonablemente en 
todos sus aspectos signifi cativos, la situación fi nanciera consolidada de Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. y  subsidiarias al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados integrales de sus operaciones y los 
fl ujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera.

PricewaterhouseCoopers, Av. Andrés Bello 2711, Pisos 1, 2, 3, 4 y 5, Las Condes - Santiago, Chile
RUT.: 81.513.400-1 - Teléfono: (56)(2) 940 0000 - www.pwc.cl

Estados Financieros Consolidados
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Para el proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad 2011 de ARAUCO, se revisaron 75 documentos 
internos y 89 personas participaron a través de la entrega de información. 

Avances del Proceso de Certi� cación de Manejo Forestal FSC en Forestal Arauco – marzo 2011

Avances del Proceso de Certi� cación de Manejo Forestal FSC en Forestal Arauco – noviembre 2011

Código de Etica Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2011

Discurso de cierre de foros, Cristián Infante, Gerente General 

Discurso Proceso de Certi� cación FSC en Forestal Arauco

Discurso Miguel Peredo, alumno de Diplomado Tareas y Desafíos de la Madurez

Discurso Claudia Wolf, Gerencia Corporativa de Personas, para el Diploma Tareas y Desafíos de la Madurez

Encuesta Reporte de Sustentabilidad 2010, comunidad Chillán

Encuesta de Clima, Resultados 2011

Folleto Arauco Distribución

Folleto Bioforest

Folleto CORMA. Ciclo Forestal

Folleto Avances 2011, Proceso de Certi� cación FSC

Hecho Esencial, 15 de noviembre de 2011

Informativo Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional (MASSO), enero a diciembre 2011

Informativo Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable – MIDES N°7 al 18. 

Informe de comentarios Premio al Mejor Reporte, AcciónRSE

Informe Línea 800

Informe incendios forestales – Recursos Protección Temporada 2011 • 2012

Lanzamiento folleto MIDES – agosto 2011

Minuta de comentarios Encuentros Foros Híbridos, noviembre 2011 

Noticias Intranet

Noticias Prensa 2011. Un total de 1.824 artículos.

Organigrama Asuntos Públicos

Plan de comunicaciones, Desafío Teno

Planilla de eventos FSC, Registro de Encuestas y Comentarios Verbales, marzo 2011.

Política Relacionamiento con Comunidades Mapuche

Preguntas Frecuentes Proceso de Certi� cación FSC Forestal Arauco – junio 2011

Presentación Biociencia e Innovación Corporativa / Seminario Segundo Encuentro Ciencia Empresa SOFOFA.

Presentación Modelo de Generación de Empleo Local – Escuela de Formación Teno.

Presentación Consulta Pública – Comunidades Mapuche

Presentación Proyecto Casa Abierta, octubre 2011

Presentación Encuentro Regional Areas de Adquisiciones – Concepción – noviembre 2011

Presentación Extensión Nueva Aldea, julio 2011

Presentación Comunicaciones Internas ARAUCO.

Presentación Programa Unidos por el Deporte 2011

Presentación Jornada Equipo de Comunicaciones y Extensión, julio 2011

Presentación Gestión del Sector Empresarial Chileno en el Manejo de Humedales

Presentación Cambio Climático en la cuenca del Río Mataquito y sus implicancias en el Humedal. Presentación Gestión del Sector 
Empresarial Chileno en el Manejo de Humedales.

Presentación ARAUCO y el agua, Mesa redonda: “El agua y sus implicancias para la industria”, enero 2012

Presentación Comunicaciones Locales: La experiencia Mariquina y Mehuín.

Presentación resultados Huella de Carbono, noviembre 2011

Presentación Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable, MIDES, agosto 2011

Presentación Modelo de Generación de Empleo Local – Escuela de Formación Teno

Reporte de avance • Foro Híbrido Comunidades Mapuche, mayo 2011

Registro de comentarios Encuentros FSC – marzo 2011

 

Fuentes de Información Escrita
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Adolf Kortge, Jefe de Imagen Corporativa; Alejandra Araya, Subgerente 

Desarrollo y Selección; Alejandra Contreras, Jefe Comunicación, zona 

centro; Andrea Cifuentes, Jefa de Responsabilidad Social; Andrés Camaño, 

Gerente Corporativo Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; 

Andrés Roasenda, Subgerente Desarrollo, Forestal Arauco; Angeles Alonso, 

Jefa de Comunicaciones Institucionales Alto Paraná; Angelina Castillo, 

Jefa Protección Forestal Celco; Aracely Godoy, Coordinadora Social PVT; 

Beatriz Iturra, Encargada de Extensión y Relaciones Comunitarias; 

Bruno Gorrini, Gerente de Tecnologías, Paneles; Camila Merino, Gerente 

Corporativo de Personas; Carlos Mallea, Jefe Corporativo de Formación; 

Carlos Rauld, Gerente Bioenergía; Carole Pastorini, Encargada de 

Comunicación Interna; Carolina Araya, Ingeniero Desarrollo; 

Carolina Moreira, Gerente Sustentabilidad y Asuntos Corporativos, 

Montes del Plata; Carolina Vargas G onzález, Asesor Medio Ambiente; 

Carlos Altimiras, Subgerente Administración Celulosa; 

César Hernández, Jefe de Régimen, Forestal Celco; Claudia Aguila, 

Jefe Consolidación y Reportes; Claudia Alvarez, Encargada Medio Ambiente, 

Forestal Valdivia; Claudia Wolf, Subgerente Compensaciones y Bene� cios; 

Christian Patrickson, Subgerente de Desarrollo, Bioenergía; 

Cristián Leighton, Asesor en Prevención de Riesgos; Charles Kimber, 

Gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales; Eduardo Melo, Subgerente 

Medio Ambiente Forestal Arauco; Eliel de Souza, Gerente Gestión Personas, 

Arauco do Brasil; Esteban Carabelli, Jefe Area del Sistema de Gestión 

Integrado Alto Paraná; Enrique McManus, Jefe Desarrollo Construcción en 

Madera; Fabiola Jacobsen, Ingeniero Medio Ambiente, MASSO Celulosa; 

Felipe Montes, Subgerente Marketing Distribución; Francisco Lozano, 

Gerente de Marketing e Innovación; Francisco Zamorano, Subgerente AAPP, 

zona centro; Felipe Guzmán, Gerente Asuntos Legales; Fernando Lorenz, 

Director Asuntos Corporativos Arauco do Brasil; Fernando Toledo, Asesor 

en Higiene y Salud Ocupacional; Francisca Birke, Ingeniero Plani� cación 

Investor Relations; Freddy Vargas, Asesor Senior en Medio Ambiente; 

Gabriela Castillo, Product Manager, Paneles Arauco; German Neumann, 

Jefe Protección Bosques Arauco; Guillermo Mendoza, Subgerente AAPP, 

zona Bío-Bío Norte; Henry Rodríguez, Jefe Gestión Personas Paneles 

Arauco; Juan Rosenthal, Gerente Personas, Celulosa; Héctor Fierro, Jefe 

Recursos Humanos, Aserraderos; Iván Barrientos, Central de Operaciones de 

Protección Bosques Arauco; Javier Alarcón, Jefe Corporativo Gestión Laboral; 

Javier Sánchez, Ingeniero Senior Sistemas de Gestión, Gerencia MASSO 

Celulosa; José Ignacio Díaz, Subgerente Asuntos Legales; 

Juan Rosenthal, Subgerente Personas Celulosa; Jorge Horning, Jefe 

Protección Forestal Valdivia; Jorge Mastrocola, Gerente Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional Alto Paraná; José Luis Rosso, Subgerente 

Plani� cación y Estudios Financieros, ARAUCO; Juan Anzieta, Subgerente AAPP, 

zona Los Ríos; Luis Felipe Busnardo, Gerente Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional, Arauco do Brasil; Macarena Montino, Coordinadora 

General GEOP Negocio Celulosa; Matías Prieto, Gerente Personas, 

Aserraderos; Margarita Mariscal, Ingeniero de Estudios; 

María So ledad Vial, Subgerente Comunicación; Mariela Barudy, Ingeniero 

Analista de Medio Ambiente Sistema Gestión Medio Ambiental, Forestal 

Arauco; Mario de Sousa, Director Sustentabilidad y Personas Arauco do 

Brasil; Maristela da Silva, Coordinador Relaciones Institucionales Arauco 

do Brasil; Marcela Wulf, Encargada de Extensión, zona Los Ríos; Marcelo 

Dumuihual, Jefe Comunicación, zona Los Ríos; Mark Young, National Sales 

and Marketing Manager, Arauco USA; Martín Rivas, Asesor en Prevención de 

Riesgos, ARAUCO; Miguel Angel Quiroz, Encargado Gestión Organizacional, 

FASA; Nicolás Rodríguez, Encargado Medio Ambiente Aserraderos; 

Oscar Galdames, Encargado Central de Incendio Forestal Celco; 

Pablo Ruival, Gerente Asuntos Corporativos y Comerciales, Alto Paraná; 

Pamela Sanhueza, Analista Gestión de Contratistas; Paola Sánchez, Jefe 

Control de Gestión; Patricia Concha, Subgerente Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional Paneles Arauco; Patricio Eyzaguirre, Subgerente de 

AAPP Maule; Patricio Moraga, Jefe de Comunicación Maule; Paula Balla, 

Coordinar Corporativo Medio Ambiente, Alto Paraná; Paulina Alvarez, 

Analista Sistema de Gestión, Forestal Arauco; Paulina Barrera, Coordinadora 

Social PVT; Ricardo Busch, Gerente Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional y Proyectos Paneles Arauco; Ricardo Strauszer, Gerente 

Comercial Celulosa; Ricardo Rioseco, Jefe Comunicaciones Territoriales; 

Robert Busch, Gerente General, Arauco Australia Pty Ltd.; Rodrigo Solís, 

Encargado Programa Excelencia Operacional Forestal Arauco; Rosa Bustos, 

Encargada del SGI y FSC, Forestal Celco; Pablo Ramírez de Arellano, 

Encargado Unidad Manejo Ecosistémico, Bioforest; Roberto Arriagada, 

Subgerente SSO, Forestal Arauco; Rodrigo Monreal, Gerente Comercial 

Aserraderos; Tatiana Catalán, Jefa de Formación y Aprendizaje, Paneles 

Arauco; Tito Jara, Gerente de Operaciones Paneles Arauco. 

Fuentes de Información Escrita

Personas que Participaron en el Proceso
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Argentina

• Asociación Forestal Argentina (AFOA), www.afoa.org.ar 

• Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, Argentina (AFCP), www.afcparg.org.ar   

• Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afi nes (FAIMA), www.faima.org.ar

• Fundación Vida Silvestre Argentina 

• Cámara Argentina de la Industria de la Madera Aglomerada (CAIMA)

• Cámara Argentina de Aserraderos de Maderas, Depósitos y Afi nes, www.cadamda.org.ar 

• Cámara de Comercio Argentino-Chilena, www.ccarch.org.ar

• Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico 

• Cooperativa de Mejoramiento Genético Camcore, www.camcore.org

• Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, www.ceads.org.ar

• Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, www.iarse.org

• Feria Forestal Argentina (concurso Modelando Futuro)

• FSC Internacional e Iniciativa Nacional

• Fundación Temaiken

• Consorcio de Protección Forestal Iguazú

• Guardaparques del Parque Provincial Cruce Caballero 

• Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, www.ecologia.misiones.gov.ar

• Parque Provincial Araucaria 

• Grupo de Fundaciones y Empresas, www.gdfe.org.ar

• Mesa Ministerio de Trabajo de la Nación, www.trabajo.gov.ar

• Fundación Compromiso, www.compromiso.org

• Grupo Solidario: ONG de la Provincia de Misiones, www.gruposolidario.org.ar

• Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, www.facfor.unam.edu.ar

• Universidad de Buenos Aires, www.uba.ar

Australia

• Australia-Chile Chamber of Commerce, www.chilechamber.com

Brasil

• Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária, www.aeciar.com.br

• Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, www.aecic.org.br

• Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, www.apre� orestas.com.br

• Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, www.crea-pr.org.br

• Fundação de Estudos e Pesquisas Florestais do Paraná, www.fupef.ufpr.br

• Fundo Nacional de Controle da Vespa da Madeira (Funcema)

• Fundação Projeto Pescar, www.projetopescar.org.br

• Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, www.ipef.br 

• Sindicato das Indústrias da Madeira do Estado do Paraná, www.simadeiraspr.com.br

• Sindicato das Indústrias de móveis, Marcenarias, Carpintarias, Artefatos de Madeiras, 
Serrarias, Madeiras Laminadas e Compensadas de Rio Negro, www.simovem.ind.br

• Diálogo Florestal Paraná - Santa Catarina, www.dialogo� orestal.org.br

• Associação Brasileira de Normas Técnicas, www.abnt.org.br

• Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações, www.sucesu.org.br

• Americas SAP users Group, www.sap.com.br

• BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Papel, www.bracelpa.org.br

• FSC - Forest Stewardship Council, www.fsc.org

• Conselho de Manejo Florestal FSC Brasil, www.fsc.org.br

• PCCF - FPEF - Programa Cooperativo em Certifi cação Florestal, www.ipef.br/pccf

Membresías - Redes 
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Colombia

• Fedemaderas, www.fedemaderas.org.co

• Cámara Colombo-Chilena de Comercio, www.colombochilena.com

• Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, www.cccs.org.co

Chile 

• Fundación AcciónRSE, www.accionrse.cl

• Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel, www.atcp.cl

• Asociación de Industriales del Centro, Región del Maule, www.asicent.cl

• Cámara Chilena de la Construcción, www.cchc.cl

• Cámara Chileno Argentina, www.camarco.cl

• Cámara Chileno Británica, www.britcham.cl

• Cámara Chileno-China de Comercio, Industrias y Turismo, www.chicit.cl

• Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, www.amchamchile.cl

• Cámara de Comercio e Industria de Valdivia, www.cciv.cl

• Cooperativa de Mejoramiento Genético Camcore, www.camcore.org

• Centro de Estudios Públicos, Comisión de Medio Ambiente, www.cepchile.cl

• Centro para el Fomento del Mercado del Carbono, www.chile-co2.cl

• Consorcio Bioenercel, www.bioenercel.com

• Controladora de Plagas Forestales, www.cpf.cl 

• Cooperativa de Mejoramiento Genético Forestal, www.genomica.cl

• Centro Educacional de Alta Tecnología, www.ceat.cl

• Centro de Innovación y Desarrollo de la Madera, www.cidm.cl

• Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera, www.ctt.cl

• Corporación de Adelanto y Desarrollo de la Provincia de Arauco, www.corparauco.cl

• Corporación Chilena de la Madera, www.corma.cl

• Corporación Chilena de la Madera Maule

• Corporación Chilena de la Madera Bío-Bío

• Corporación Chilena de la Madera Los Ríos-Los Lagos

• Corporación para el Desarrollo Productivo de La Araucanía, www.corparaucania.cl

• Corporación por el Desarrollo de Valdivia www.codeproval.cl

• Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bío-Bío, www.cidere.cl 

• Forest Biotechnology Industrial Research Consortium (USA), www.ncsu.edu/forbirc

• Forestry and Agricultural Biotechnology Institute, Sudáfrica, www.fabinet.up.ac.za

• Fundación Belén Educa, www.beleneduca.cl

• Fundación Integrare, www.integrare.cl 

• Icare, www.icare.cl

• Institute Forestry Biotechnology (USA), www.forestbiotech.org/

• North Carolina State Forest Nutrition Cooperative, USA

• Red Pacto Global Chile, www.pactoglobal.cl

• Sociedad de Fomento Fabril, www.sofofa.cl

• Un Techo para Chile, www.untechoparachile.cl

• Visión Valdivia, www.visionvaldivia.cl

• Commonwealth Scientifi c y Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia, www.csiro.au

• Working on Fire International, www.wof-into.com

 Facultad de Ciencias Universidad de Chile, www.uchile.cl

• Pontifi cia Universidad Católica de Chile, www.uc.cl

• Universidad Austral de Chile, www.uach.cl

• Universidad Católica de la Santísima Concepción, www.ucsc.cl

• Universidad de Concepción, www.udec.cl

Membresías - Redes 
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Estados Unidos

• The Chilean-American Chamber of Commerce of the South, www.caccsouth.com

• The North American Wholesale Lumber Association, www.lumber.org

• The National Association of Trailer Manufacturers, www.natm.com

• Moulding & Millwork Producers Association, www.wmmpa.com

• Association of Millwork Distributors, www.amdweb.com

• The Association of  Woodworking & Furnishings Suppliers® (AWFS®), www.awfs.org

México

• Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales A.C., www.imexfor.com

• Cámara Mexicana Chilena de Comercio e Inversión, www.camaramexicanachilena.com.mx

• Cámara Nacional de la Industria Maderera de México, www.canaimdo.com.mx

• Consejo Nacional de la Madera de Construcción, www.comaco.com.mx

Uruguay

• Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, www.acde.org.uy

• Cámara de Industrias del Uruguay, www.ciu.com.uy

• Cámara de Zonas Francas, www.czfuy.com

• Cámara Nórdica

• Centro de Navegación, www.cennave.com.uy

• Deres, www.deres.com.uy

• Liga Marítima Uruguaya

• Sociedad de Productores Forestales, www.spf.com.uy

• Pacto Global de las Naciones Unidas, www.unglobalcompact.org
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Actualizado al 31 de diciembre de 2011

Subsidiarias y Participación de ARAUCO 

Celulosa Arauco 
y Constitución S.A.

Inversiones Arauco 
Internacional Ltda.

Arauco
Bioenergía S.A.

Forestal
Cono Sur S.A.

Aserraderos 
Arauco S.A. Eufores S.A. Zona Franca

Punta Pereira S.A.
Celulosa y Energía 
Punta Pereira S.A.

Stora Enso
Uruguay S.A.

Arauco 
Distribución S.A.

Arauco 
Perú S.A.

Servicios Logísticos 
Arauco S.A. Ongar S.A.

Terminal Logística 
e Ind. M’Bopicuá S.A.

El Esparragal 
Asoc.  Agraria de R.L.

Arauco 
Australia Pty Ltd.

Paneles 
Arauco S.A.

Forestal 
Arauco S.A.

Arauco 
Ecuador S.A.

Arauco 
Colombia S.A.

Agenciam. y 
Servicios Profesionales 

S.A. de C.V.

Consorcio 
Tecnológico 

Bioenercel S.A.

Genómica 
Forestal S.A.

Araucomex S.A. 
de C.V.

Investigaciones 
Forestales 

Bioforest S.A.

Arauco 
Panels U.S.A., LLC.

Arauco Wood 
Products Inc.

Bosques 
Arauco S.A.

Controladora 
de Plagas 

Forestales S.A.

Arauco 
Forest Products B.V.

Arauco 
Denmark APS

Arauco Holanda 
Cooperatief U.A.

Forestal 
Celco S.A.

Stora Enso Arapoti 
Ind. de Papel S.A.

Arauco 
Pisos Laminados S.A. Inversiones Celco S.L.

Forestal 
Valdivia S.A.

Forestal 
Los Lagos S.A. Mahal Emp. e Part. S.A. Arauco 

do Brasil S.A.

Forestal 
Cholguán S.A. Sercor S.A. Catan Emp. e Part. S.A.

Novo Oeste 
Gestao de Ativos 

Florestais S.A.

Arauco Forest 
Brasil S.A.

Inversiones 
Puerto Coronel S.A.

Compañía 
Puerto Coronel S.A.

Emp. Florestais 
Santa Cruz Ltda. Centaurus S.A. Arauco Florestal 

Arapoti S.A.

Puerto 
de Lirquén S.A.

Depósitos Portuarios 
Lirquén S.A. Green Agro S.A. Leasing Forestal S.A. Industrias 

Forestales S.A.

EKA Chile S.A. Savitar S.A. Alto Paraná S.A.

Forestal Nuestra 
Sra. del Carmen S.A. Forestal Talavera S.A.

98,0000
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1,0000

20,0000
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99,0000

99,0000
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20,0000

80,0000

7,600019,1800

5,3200
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99,9900

1,0000

1,0000

1,0000

50,0000

20,1381

50,0000

1,0000

99,9248

25,0000

45,0000

50,0000 50,0000

35,0000
20,0000

2,0000

100,0000

1,0000
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Celulosa Arauco 
y Constitución S.A.

Inversiones Arauco 
Internacional Ltda.

Arauco
Bioenergía S.A.

Forestal
Cono Sur S.A.

Aserraderos 
Arauco S.A. Eufores S.A. Zona Franca

Punta Pereira S.A.
Celulosa y Energía 
Punta Pereira S.A.

Stora Enso
Uruguay S.A.

Arauco 
Distribución S.A.

Arauco 
Perú S.A.

Servicios Logísticos 
Arauco S.A. Ongar S.A.

Terminal Logística 
e Ind. M’Bopicuá S.A.

El Esparragal 
Asoc.  Agraria de R.L.

Arauco 
Australia Pty Ltd.

Paneles 
Arauco S.A.

Forestal 
Arauco S.A.

Arauco 
Ecuador S.A.

Arauco 
Colombia S.A.

Agenciam. y 
Servicios Profesionales 

S.A. de C.V.

Consorcio 
Tecnológico 

Bioenercel S.A.

Genómica 
Forestal S.A.

Araucomex S.A. 
de C.V.

Investigaciones 
Forestales 

Bioforest S.A.

Arauco 
Panels U.S.A., LLC.

Arauco Wood 
Products Inc.

Bosques 
Arauco S.A.

Controladora 
de Plagas 

Forestales S.A.

Arauco 
Forest Products B.V.

Arauco 
Denmark APS

Arauco Holanda 
Cooperatief U.A.

Forestal 
Celco S.A.

Stora Enso Arapoti 
Ind. de Papel S.A.

Arauco 
Pisos Laminados S.A. Inversiones Celco S.L.

Forestal 
Valdivia S.A.

Forestal 
Los Lagos S.A. Mahal Emp. e Part. S.A. Arauco 

do Brasil S.A.

Forestal 
Cholguán S.A. Sercor S.A. Catan Emp. e Part. S.A.

Novo Oeste 
Gestao de Ativos 

Florestais S.A.

Arauco Forest 
Brasil S.A.

Inversiones 
Puerto Coronel S.A.

Compañía 
Puerto Coronel S.A.

Emp. Florestais 
Santa Cruz Ltda. Centaurus S.A. Arauco Florestal 

Arapoti S.A.

Puerto 
de Lirquén S.A.

Depósitos Portuarios 
Lirquén S.A. Green Agro S.A. Leasing Forestal S.A. Industrias 

Forestales S.A.

EKA Chile S.A. Savitar S.A. Alto Paraná S.A.

Forestal Nuestra 
Sra. del Carmen S.A. Forestal Talavera S.A.

98,877569                      
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1,50001,5000

1,5000 1,5000

94,0000
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PAIS / Planta Programa 
de Certi� cación Certi� cación Area Certi� cada Fecha Primera 

Certi� cación
Ultima 

Re-certi� cación

CHILE

Forestal Celco & F. Cholguán CERTFOR MFS 559.897 ha(2) 2003 - 2008 2008 - 2013

CERTFOR CdC N/A 2004 - 2009 2009 - 2014

FSC CoC / CW N/A 2008 - 2013 N/A

Bosques Arauco CERTFOR MFS 288.905 ha(2) 2003 - 2008 2008 - 2013

CERTFOR CdC N/A 2004 - 2009 2009 - 2014

FSC CoC / CW N/A 2009 - 2014 N/A

Forestal Valdivia CERTFOR MFS 266.412 ha(2) 2003 - 2008 2008 - 2013

CERTFOR CdC N/A 2004 - 2009 2009 - 2014

FSC CoC / CW N/A 2009 - 2014 N/A

Forestal Los Lagos (1) FSC MF 19.050 2002 - 2008 2008 - 2013

 FSC CoC N/A 2008 - 2013 2008 - 2013

 FSC CW N/A 2008 - 2013 2008 - 2013

Area Forestal: Certificaciones Forestales Vigentes (Chile) (Al 31 de diciembre, 2011)

(1)  Area certifi cada incluye la propiedad de Forestal Valdivia y Forestal del Sur.
(2)  Patrimonio total a diciembre 2010. Incluye totalidad de superfi cie administrada (propio + FRG + convenio + arriendo + ABP), no incluye FLL.

Area Forestal: Certificaciones Forestales Vigentes 
(Argentina, Brasil y Uruguay) (Al 31 de diciembre, 2011)

PAIS / Planta Programa 
de Certi� cación Certi� cación Area Certi� cada Fecha Primera 

Certi� cación
Ultima 

Re-certi� cación

ARGENTINA

Forestal Misiones FSC SW-CW/FM-003652 233.630 ha 2008 - 2013

Forestal Delta FSC SW-FM/COC• 000187 6.396 ha 2002 - 2008 2008 - 2013

BRASIL

Arauco Forest do Brasil FSC MF 40.815 ha 2003 - 2008 2008 - 2013

FSC CoC

Arauco Florestal Arapoti FSC MF 49.362 ha 2009 - 2014 2009 - 2014

FSC CoC N/A

CERFLOR (2) MF 49.362 ha 2003 - 2008 2008 - 2013

URUGUAY (3)

Montes del Plata
(Empresa Forestal Conjunta) FSC MF 198.229,80 ha 2004 - 2009

2009 - 2014
(ampliación de

alcance en 2011)

(2) CERFLOR / PEFC.
(3)  Los certificados FSC (MF y CdC) de Montes del Plata (MdP) están registrados bajo el nombre de la entidad legal Eufores S.A., incluyendo en su alcance las áreas forestadas de las 

empresas Eufores S.A. y Stora Enso Uruguay S.A., ambas integrantes del grupo MdP. El área certificada abarca patrimonio propio y área arrendada a terceros, administrada por MdP.

Certifi caciones 
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Otras Certificaciones del Area Forestal (Al 31 de diciembre, 2011)

Planta 
CERTFOR 
Cadena de 
Custodia

FSC 
Cadena de 
Custodia

ISO
14001

OHSAS 
18001

ISO
9001

ISO
17025

Certi� cación 
Producción

Limpia

Area Celulosa

Planta de Celulosa Arauco X SGS COC 6455 X X X

Planta de Celulosa Constitución X  X X X

Planta de Celulosa Licancel X  X X  

Planta de Celulosa  Nueva Aldea X SGS COC 5376 X X  X

Planta de Celulosa Valdivia X SGS COC 6456 X X  

Area Madera Aserrada 

8 Aserraderos X X X

4 Plantas de Remanufactura X X X

Area Paneles

Planta Arauco X X X X

Planta Nueva Aldea X X X X

Planta Trupán X X X X

Areas de Producción: Certificaciones Vigentes (Chile) (Al 31 de diciembre, 2011)

PAIS / Planta ISO 
14001

OHSAS 
18001

ISO 
9001

CHILE

Forestal Celco & Cholguán X X

Bosques Arauco X X

Forestal Valdivia X X

ARGENTINA

Forestal Misiones X X

BRASIL

Florestal Arapoti X

URUGUAY (**)

Montes del Plata 
(Empresa Forestal Conjunta) - - -

(**) Durante el proceso de integración, estos esquemas de certifi cación se dejaron caer a fi n de concentrar el esfuerzo de certifi cación exclusivamente en FSC. La empresa Montes del Plata 
como un todo no está certifi cada. El proceso de integración de los sistemas se inició a fi nes de 2009.
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Planta 
CERTFOR 
Cadena de 
Custodia

FSC 
Cadena 

de Custodia

ISO 
14001

OHSAS 
18001

ISO 
9001

Area Celulosa

Puerto Esperanza - Planta Celulosa SGS-CW-006261 X X X

Area Madera Aserrada

Piray - Aserradero X X X

Piray - Remanufactura X X X

Area Paneles

Planta Química (*) (**) X X X

Piray - MDF X X

Zárate - Agomerados SW-COC-000706 X X X

Areas de Producción: Certificaciones Vigentes (Argentina) (Al 31 de diciembre, 2011)

(*) Alto Paraná - Planta Química, está certifi cada desde 1995 bajo el Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente, regulado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica 
(CIQyP). Este programa es una iniciativa para la obtención de una mejora continua en materia de ambiente, salud y seguridad.

(**) Alto Paraná - Planta Química, se encuentra certifi cada en ISO 9001 sólo en las plantas de UFC I y II. 

(*) La planta de Jaguariaiva está certifi cada en CARB fase 2 en todos los espesores.
(**) La planta de Piên está certifi cada en CARB fase 2 en los espesores gruesos (> 8 mm) del producto MDF y fase 1 en los delgados (abajo 8 mm).

Planta 
CERTFOR 
Cadena de 
Custodia

FSC 
Cadena de 
Custodia

ISO 
14001

OHSAS 
18001

ISO 
9001 CARB

Area Paneles

Curitiba - Aglomerados SW COC 1150 X

Jaguariaiva - MDF SW COC 1149 X X X X (*)

Piên - MDF y Aglomerados X X X X (**)

Araucária - Planta Química X

Areas de Producción: Certificaciones Vigentes (Brasil) (Al 31 de diciembre, 2011)

Certifi caciones 
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Indice Global Reporting Initiative 
y Principios del Pacto Global 

Elemento GRI Nivel del 
Reporte

Principio 
del Pacto 
Global 

Nº de Página

Perfi l 

1. Estrategia y Análisis

1.1. Declaración del máximo responsable. P2 4 - 8

1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. P10 29 - 30

2. Perfi l de la Organización

2.1. Nombre de la organización. Solapa

2.2. Principales marcas, productos y servicios. 25, 51

2.3. Estructura operativa de la organización. 25, 43

2.4. Localización de la sede principal de la organización. 25, 105

2.5. Países en los que opera la empresa. 25

2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Solapa

2.7. Mercados servidos. 26

2.8. Magnitud de la organización. 26

2.9. Cambios signifi cativos en el período. 32, 42

2.10. Premios y distinciones. 34

3. Parámetros del Reporte 

Perfi l del Reporte

3.1. Período cubierto por la información del reporte. 10

3.2. Fecha del reporte más reciente. 10

3.3. Ciclo de presentación de reportes. 10

3.4. Punto de contacto. Solapa

Alcance y Cobertura 

3.5. Proceso de defi nición del contenido del reporte. 10 y 11

3.6. Cobertura del reporte. 10

3.7. Indicar existencia de limitaciones del alcance o cobertura. 10

3.8. Base para incluir negocios conjuntos. 10

3.9. Técnica de medición de datos y bases para realizar cálculos. Las defi niciones están 
incluidas en el texto.

3.10. Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de la información 
en relación con reportes anteriores.

Las modifi caciones están 
señaladas en los textos

3.11. Cambios signifi cativos relativos a períodos anteriores. 67

Indice del Contenido del GRI

3.12. Tabla de indicación de contenidos. 143 - 147

Verifi cación 

3.13. Política y práctica actual en relación con la solicitud de verifi cación externa. 11

4. Gobierno, Compromisos y Participación de Grupos de Interés

Gobierno

4.1. Estructura de gobierno de la organización. 30

4.2. El presidente del máximo órgano es también ejecutivo de la empresa. 30

4.3. Cantidad de miembros del máximo órgano de gobierno que son 
independientes o no ejecutivos. 30

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones 
o indicaciones al máximo órgano de gobierno. 31

4.5. Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos ejecutivos y el desempeño de la organización.

No existe relación 
entre la remuneración 
y el desempeño de la 
organización

4.6. Procedimientos implantados para evitar confl ictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno. 31

4.7. Procedimiento para determinar la capacitación y experiencia exigible 
a los miembros del máximo órgano de gobierno.

No existe este 
procedimiento
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Elemento GRI Nivel del 
Reporte

Principio 
del Pacto 
Global 

Nº de Página

4.8. Declaraciones de misión, visión y valores. Códigos de conducta 
y principios relevantes. Solapa, 31

4.9.
Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la 
identifi cación y gestión, por parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social. 

31

4.10. Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo 
órgano de gobierno. 

No existe este tipo de 
procedimiento

Compromiso con Iniciativas Externas

4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento 
o principio de precaución. P7 62

4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 
externamente. 62

4.13. Principales asociaciones a las que pertenece la organización. 62

Participación de los Grupos de Interés

4.14. Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido. 57

4.15. Base para la identifi cación y selección de grupos de interés 
con los que la organización se compromete. 57

4.16. Enfoque adoptado para la inclusión de los grupos de interés, incluida a
la frecuencia de participación. 59

4.17. Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido 
a través de la participación de los grupos de interés. 58

Desempeño Económico

Aspecto: Desempeño Económico

EC1. Valor económico directo generado y distribuido. 41, 42

EC2. Consecuencias fi nancieras y otros riesgos debido al cambio climático. P7 117

EC3. Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas
de benefi cios sociales.

EC4. Ayudas fi nancieras signifi cativas recibidas del Estado.

Aspecto: Presencia en el Mercado

EC5*. Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local. P1

EC6. Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a proveedores locales. P9 94

EC7. Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local. P6

Aspecto: Impactos Económicos Indirectos

EC8. Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para benefi cio público. 94

* Indicadores adicionales

Desempeño Ambiental 

Aspecto: Materiales

EN1. Materiales utilizados. P8 106, 118

EN2. Porcentaje de materiales utilizados que son valorizados. P8, P9 106, 114

Aspecto: Energía

EN3. Consumo directo de energía por fuentes primarias. P8 118

EN4. Consumo indirecto de energía por fuentes primarias. P8

EN5* Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la efi ciencia. P8, P9 112

EN6*
Iniciativas para proporcionar productos y servicios efi cientes en el
consumo de energía o basados en energías renovables y las reducciones 
en el consumo de energía como resultado de estas iniciativas.

P8, P9 112

EN7* Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones 
logradas con estas iniciativas. P8, P9

Aspecto:  Agua

EN8. Captación total de agua por fuentes. P8
118, en el negocio 
forestal se usa agua 
lluvia

Indice Global Reporting Initiative 
y Principios del Pacto Global 
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Elemento GRI Nivel del 
Reporte

Principio 
del Pacto 
Global 

Nº de Página

EN9*. Fuentes de agua que han sido afectadas signifi cativamente 
por la captación de agua. P8 113

Aspecto: Biodiversidad

EN11. Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de alta biodiversidad no protegidas. P7, P8 106

EN12. Descripción de los impactos más signifi cativos en la biodiversidad en 
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas. P8 106

EN13*. Hábitats protegidos o restaurados. P8 106, 108

EN14*. Estrategias y acciones implantadas y planifi cadas para la gestión de impactos 
sobre biodiversidad. P7, P8 106, 108

EN15*. Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, 
incluidas en la Lista Roja de la IUCN. P8 106, 108

Aspecto: Emisiones, Derrames y Residuos

EN16. Emisiones totales, directas e indirectas de gases de efecto invernadero en peso. P8 115

EN17. Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. P8 115, 116

EN18*. Iniciativas para reducir las emisiones de GEI y las reducciones logradas. P7, P8, P9 114

EN19. Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. P8 118

EN20. NOx, SOx, y otras emisiones atmosféricas de importancia por tipo. P8 118

EN21. Derrames total de aguas residuales por naturaleza y destino. P8 113, 118

EN22. Cantidad total de residuos gestionados por tipos y método de tratamiento. P8 114, 118

EN23. Número total y volumen de los derrames accidentales más signifi cativos. P8 115, 118

Aspecto: Productos y Servicios

EN26. Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos 
y servicios y grado de reducción del impacto. P7, P8, P9 103 - 115

EN27. Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, 
que son recuperados al fi nal de su vida útil. P8, P9 No se recupera 

material de embalaje

Aspecto: Cumplimiento Normativo

EN28. Costo de las multas signifi cativas por incumplimiento de la normativa 
ambiental. P8 No hubo multas 

signifi cativas

Aspecto:  Transporte

EN29*.
Impactos signifi cativos del transporte de productos y otros bienes 
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como 
el transporte de personal.

P8

Aspecto: General 

EN30*. Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. P7, P8, P9 105

Indicadores de Desempeño Social de Prácticas Laborales y Etica del Trabajo

Aspecto: Empleo

LA1. Desglose de trabajadores por tipo de empleo, contrato, género y región. 67

LA2. Número total de empleados y rotación media de empleados por grupo 
de edad, sexo y región. P6 67

LA3*. Benefi cios sociales para los empleados con jornada completa. 70

LA15. Retorno al trabajo y margen de retención después de permisos 
postnatales por género. 72

Aspecto: Relaciones Empresa / Trabajador

LA4. Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. P1, P3 72

LA5. Período mínimo de aviso sobre cambios organizacionales.  P3 73

Aspecto: Seguridad y Salud Ocupacional

LA6*. Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités 
paritarios de seguridad y salud conjuntos. P1 81

LA7. Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos, y número 
de víctimas fatales por región. P1 79

LA8. Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control 
de riesgos que se apliquen a trabajadores, familias y comunidad. P1 79

LA9*. Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. P1
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Elemento GRI Nivel del 
Reporte

Principio 
del Pacto 
Global 

Nº de Página

Aspecto: Formación y Educación

LA10. Promedio de horas de formación al año por empleado, género 
y por categoría de empleado. 68

LA11*. 
Programas de gestión de habilidades y de formación continua 
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen 
en la gestión del fi nal de sus carreras.

68

LA12*. Porcentaje de los trabajadores que reciben evaluaciones de desempeño 
y desarrollo profesional. 69

Aspecto: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

LA13.
Composición de los órganos de Gobierno corporativo y planilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.

P1, P6 71

LA14. Relación entre el salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, por categoría profesional. P1, P6 71

Indicadores de Desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1. Porcentaje y total de acuerdos de inversión signifi cativos y contratistas 
que incluyan cláusulas de derechos humanos y que hayan sido analizados.

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6

HR2. Porcentaje de los principales proveedores, contratistas y otros socios 
que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6

HR3.
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas 
y procedimientos relacionados con aspectos de derechos humanos relevantes 
para su actividad, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6

Aspecto: No Discriminación

HR4. Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas. P1, P2, P6 31

Aspecto: Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

HR5. 

Actividades de la compañía y de proveedores en las que el derecho 
a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda 
ser violadas o tengan un riesgo signifi cativo y acciones tomadas para 
resguardar estos derechos.

P1, P2, P3 31

Aspecto: Explotación Infantil

HR6. 
Actividades identifi cadas y de proveedores que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil y medidas tomadas 
para contribuir a la abolición del trabajo infantil.

P1, P2, P5 31

Aspecto:  Trabajos Forzados

HR7. Operaciones y proveedores relevantes identifi cados que impliquen riesgos 
de registrar episodios de cualquier tipo de trabajo forzado. P1, P2, P4 31

Aspecto: Prácticas de Seguridad

HR8*.
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en políticas 
o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades. 

P1, P2

Aspecto: Derecho de los Indígenas

HR9*. Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos indígenas. P1, P2 No hubo incidentes

Aspecto: Evaluación

HR10. Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto 
de revisiones de DDHH y las mediciones de sus impactos.

Aspecto: Mitigación

HR11. Número de quejas relacionadas con DDHH abordadas y resueltas a través 
de mecanismos formales. No hubo quejas

Indicadores de Desempeño de Sociedad 

Aspecto: Comunidad

SO1. Porcentaje de las operaciones con procesos de diálogo con la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas en desarrollo. P1 58, 87

SO9. Operaciones con signifi cativo impacto potencial o actual 
en las comunidades locales. 87, 97

Indice Global Reporting Initiative 
y Principios del Pacto Global 
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Elemento GRI Nivel del 
Reporte

Principio 
del Pacto 
Global 

Nº de Página

SO10. Prevención y medidas de mitigación implementadas en operaciones con 
impactos signifi cativos potenciales o actuales en las comunidades locales. 87

Aspecto: Corrupción

SO2. Porcentaje y número total de unidades de negocios analizadas con respecto 
a riesgos relacionados con corrupción. P10 32

SO3. Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anti-corrupción de la organización. P10

SO4. Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. P10 No hubo incidentes de 
corrupción

Aspecto: Política Pública

SO5. Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y actividades de lobbying.

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10

62

SO6*. Valor total de las aportaciones fi nancieras y en especie a partidos políticos. P10 No se realizan aportes

Aspecto: Cumplimiento Normativo

SO8. 
Valor monetario de sanciones y multas signifi cativas y número total 
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes 
y regulaciones.

No hubo multas

Indicadores de Desempeño de la Responsabilidad del Producto

Aspecto: Salud y Seguridad del Cliente

PR1. Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan 
los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes.  P1 44

PR2*. Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regularización 
legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos del producto. P2 44

Aspecto: Etiquetado de Productos y Servicios

PR3. Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos 
por los procedimientos en vigor y la normativa. P1, P8 48 - 49

PR4*. Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos al etiquetado de los productos y servicios. P8 No se registraron 

incumplimientos

Aspecto: Comunicaciones de Marketing

PR6. Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos 
voluntarios mencionados en comunicación de marketing. 49

PR7* Número de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing. No hubo incumplimientos

Aspecto: Privacidad del Cliente

PR8*. Número de reclamos debidamente fundados en relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes. P1 No se registraron 

reclamos

Aspecto: Cumplimiento

PR9. Costo de las multas fruto del incumplimiento de la normativa en relación 
con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización No hubo multas

* El asterisco señala aquellos indicadores adicionales mencionados por GRI. Aquellos que se han considerado no materiales no fueron considerados en este listado. 

 Totalmente reportado. 

 Parcialmente reportado. 

 No reportado. 

En general, los indicadores que no aplican (N/A) fueron excluidos de esta tabla, sin embargo, como algunos indicadores representan principios del Pacto Global, 
se decidió incluirlos para explicar que no han sido reportados dado las características de la empresa.  





Constitución Legal:

Celulosa Arauco y Constitución S.A., fue constituida por escritura pública de fe-

cha 28 de octubre de 1970, otorgada ante el notario público de Santiago Ramón 

Valdivieso Sánchez y modificada por la escritura pública de fecha 6 de mayo de 

1971, otorgada ante el notario público de Santiago Sergio Rodríguez Garcés. Se 

autorizó su existencia el 18 de agosto de 1971 por la Resolución N° 300-S de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, llevándose a cabo la inscripción pertinente 

del extracto de dichas escrituras a fojas 6.431, N° 2.993 del Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente a 1971. Extracto 

respectivo se publicó además, en el Diario Oficial del 4 de septiembre de 1971.

Razón Social: 

Celulosa Arauco y Constitución S.A.

R.U.T.: 

93.458.000 -1

Dirección Legal: 

Av. El Golf 150, Piso 14, Las Condes, Santiago, Chile

Tipo de Entidad: 

Sociedad Anónima

Inscripción en el Registro de Valores: 

N° 042 de 14 de julio de 1982.

Este Reporte de Sustentabilidad ha sido impreso en papel con certificación FSC.

Coordinación y Supervisión General: 

Subgerencia de Comunicación

Elaboración y Asesoría en uso de Pautas del GRI: 

Yasmina Zabib M.

Fotografías:  

Archivo ARAUCO. 

Fondo Portada, Diseño:

Javier Mariscal

Concepción Visual y Diseño:

IDENCO
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