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2  Más información al respecto en Mejía y Moreno (2013).

En Colombia, la guadua 
(Guadua angustifolia Kunth) 
ha acompañado el desarro-

llo de las culturas, los pueblos y 
las comunidades urbanas y rura-
les desde épocas prehispánicas. 
También conocida como “acero 
vegetal”, la guadua ha sido utili-
zada ampliamente como material 
estructural en la construcción y en 
un sinnúmero de utensilios para 
la actividad agropecuaria y la vida 
cotidiana. Igualmente, se reconocen 
a esta especie de bambú leñoso, 
importantes servicios ambientales 
que la convierten en un recurso 
natural estratégico para la regula-
ción hídrica, la biodiversidad y el 
clima. Aunque se encuentra en casi 
todo el país, la guadua ha estado cul-
turalmente ligada a la zona andina, 
especialmente a la ecorregión del 
Eje Cafetero que comprende cinco 
departamentos en las montañas y 
valles del centro-occidente del país.

Por mucho tiempo, la guadua 
se percibió básicamente como un 
material de construcción y uso 
doméstico en zonas rurales; en las 
ciudades era de uso marginal en la 
construcción de viviendas pobres 
en zonas de invasión y de riesgo. Se 
consideraba un producto de poco 
valor social y monetario; su aprove-
chamiento y comercialización eran 
poco controlados y no se generaba 
valor agregado. Por lo general, la 
extracción de los culmos en gua-
duales naturales, por parte de los 

“guadueros” o de los mismos pro-
pietarios de las fincas, se hacía de 
manera artesanal y no planificada, 
y se vendía guadua rolliza y esterilla 
en los depósitos de madera. 

Después del terremoto que aso-
lara la zona cafetera en 1999, se 
iniciaron una serie de proyectos de 
reconstrucción, desarrollos arquitec-
tónicos icónicos, acciones de agencias 
de cooperación internacional, inves-
tigaciones en las universidades e 
iniciativas públicas y privadas de 
emprendimiento. En este entorno, la 
guadua empieza a ganar interés como 
un producto potencial para el desa-
rrollo productivo de la región; surgen 
así iniciativas de comercialización con 
valor agregado a nivel nacional e 
internacional que redundan en mejo-
res precios y mayores utilidades2.

En este contexto, las corpora-
ciones autónomas regionales -en el 
marco de sus funciones de control 
del aprovechamiento de los recursos 
naturales- comienzan a regular la 
cosecha de la guadua con el propó-
sito de darle un manejo sostenible. 
Posteriormente, esta iniciativa se 
complementa con aspectos de 
gobernanza forestal, legalidad en el 
aprovechamiento y comercio y cer-
tificación voluntaria, lo que da pie 
al surgimiento de normas para el 
manejo sostenible de los guaduales 
y la construcción con guadua. 

De manera paralela, empezaron 
a crearse empresas y asociaciones 
alrededor de la guadua; se amplió 

la oferta de formación técnica; 
aparecieron innumerables nue-
vos productos y aplicaciones (en 
construcción, muebles, laminados y 
artesanías principalmente), presta-
dores de servicios e investigadores en 
temas afines; se propiciaron acuer-
dos de competitividad, procesos de 
certificación y giras por países pro-
ductores de bambú. Así arrancó el 
boom de la guadua, el cual impulsó 
la aparición de un gremio y de una 
cadena productiva, que todavía 
están en proceso de organización. 

El mercado nacional e inter-
nacional del bambú y la guadua 
muestra cifras significativas y cre-
cientes. La guadua, como ocurren 
en otros países con el bambú, bien 
podría ser un renglón importante 
dentro de la economía colombiana 
y un ejemplo de manejo y aprove-
chamiento sostenible de un recurso 
natural. Según el INBAR, el mer-
cado mundial de diversos productos 
de bambú y ratán movió cerca de 
USD 3.200 millones en el 2011; 
China aparece como el principal 
productor, gracias a fuertes políticas 
públicas nacionales de incentivos 
al cultivo, cosecha y generación de 
valor agregado (Cabrera 2014). 

De acuerdo con cifras del 
Proyecto Gobernanza Forestal, 
patrocinado por la Unión Europea, en 
el año 2013, las cinco Corporaciones 
Autónomas Regionales de la ecorre-
gión del Eje Cafetero en Colombia 
(CARDER, CRQ, CORTOLIMA, 
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CORPOCALDAS y CVC), auto-
rizaron el aprovechamiento de 
99.561 m3 de guadua en no más de 
2500 ha, que equivalen al 7% de los 
guaduales de la región3 (Moreno 
2014). A partir del precio comercial 
promedio pagado en depósito de 
madera (guadua sin valor agregado), 
la comercialización del producto 
habría alcanzado no menos de USD 
5,7 millones. Este monto, aunque 
considerable, significa apenas un 
poco más del 1% del valor estimado 
del comercio anual de madera en 
Colombia. 

No obstante, el mercado de 
la guadua en el país es mayor si 
se tiene en cuenta que parte del 
producto se vende a precios supe-
riores por contar con valor agregado 
(secado, inmunizado, laminado, etc.). 
Asimismo, no se ha considerado la 
producción y comercialización en 
otras regiones del país, ni la gua-
dua ilegal. Según Mejía y Moreno 
(2013), en Colombia se estiman unas 
56.000 ha de guadua -una exten-
sión pequeña, en comparación con 
otras coberturas como las plantacio-
nes forestales con fines comerciales 
(174.000 ha en 2002, según Acosta 
2004), o la extensión boscosa que se 
estima en 61,2 millones de hectáreas 
(MADS 2012). 

Ya han pasado más de 15 años 
desde aquel despertar de la guadua 
y, a pesar de las grandes expectati-
vas, de las proyecciones de entonces 
y de las innegables buenas caracte-
rísticas del recurso, los productores, 
los empresarios y los diversos acto-
res de la cadena consideran que el 
mercado de la guadua es el eslabón 
más débil y requiere consolidarse y 
ampliarse. La guadua en Colombia 
y en el entorno internacional es 
poco conocida; más allá del Eje 
Cafetero su uso y comercio sigue 
siendo marginal, lo cual denota un 
mercado pequeño, poco desarro-
llado e imperfecto. Esto ha causado 

el cierre de empresas, la frustración 
del productor y un cierto ambiente 
de pesimismo ante el futuro de la 
comercialización de la guadua y sus 
productos derivados. Se evidencia la 
necesidad de impulsar acciones con-
certadas para mejorar la situación y 
convertir a la guadua en un renglón 
forestal realmente importante para 
el país, que contribuya al desarrollo 
rural sostenible.

En este contexto, la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP) orga-
nizó un taller participativo para el 
análisis del mercado de la guadua 
y el diseño de un plan estratégico 
para los actores de la cadena. El 
evento tuvo lugar en la ciudad de 
Pereira, centro de la ecorregión del 
Eje Cafetero durante los días 12 y 
13 de junio de 2014. El propósito del 
taller fue identificar líneas estratégi-
cas de trabajo para el desarrollo del 
mercado de la guadua. Como resul-
tados esperados se planteaban: (i) 
elaborar participativamente un diag-
nóstico de la cadena de la guadua y 
específicamente del mercado de este 
recurso; (ii) diseñar un plan estraté-
gico para mejorar la situación de la 
cadena de la guadua y su mercado. 

El taller fue una iniciativa auspi-
ciada por el Proyecto “Innovación 
tecnológica para la optimización de 
procesos y la estandarización de pro-
ductos en empresas rurales con base 

en guadua”. Este proyecto se inició en 
el 2012, mediante un Convenio entre 
el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Colombia (Colciencias), la 
empresa Yarima guadua y el 
grupo de investigación en Gestión 
de Agroecosistemas Tropicales 
Andinos (GATA) de la UTP. 

En el taller participaron 35 
personas entre funcionarios de ins-
tituciones regionales (CARDER), 
nacionales (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, CORPOICA 
y Sociedad Colombiana del Bambú), 
e internacionales (INBAR). Además 
de investigadores de la academia 
(SENA, UTP y Pontifica Universidad 
Javeriana) y diez productores y 
empresarios. La técnica utilizada 
para la visualización y moderación 
del taller fue el “Metaplan”, la cual 
hace uso de tableros especiales 
(paneles), tarjetas de colores, marca-
dores y preguntas orientadoras. Esta 
técnica fomenta la participación y la 
visualización de las ideas, así como 
la discusión para concretizarlas y 
alcanzar el consenso.

En el taller los asistentes anali-
zaron diversos aspectos de la cadena 
productiva de la guadua, los cuales 
se condensan en la siguiente matriz 
DOFA:

3  Según Mejía y Moreno (2013), en los cinco departamentos de la ecorregión Eje Cafetero existen 29.682 ha de guaduales naturales y 5347 ha de guaduales 
plantados, que representan el 62,5% de los guaduales del país.

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
•	 Dificultades con la regulación 

de las corporaciones 
autónomas regionales y falta 
de unidad de criterio entre 
ellas.

•	 Ausencia de una 
agremiación sólida y de 
una cadena de la guadua 
funcional y articulada.

•	 Falta de promoción a nivel 
nacional e internacional de 
los productos de guadua 
(mercado pequeño).

•	 Ausencia de una política 
para el fomento de la 
guadua y de la consolidación 
de una cadena productiva.

•	 Macroproyectos 
nacionales de 
vivienda, en los 
que la guadua 
se podría utilizar.

•	 Mercado en 
expansión para 
los productos 
forestales 
(nacional e 
internacional).

•	 Potencial ambiental: 
auto-renovación, 
mitigación del 
cambio climático, 
regulación hídrica 
y servicios 
ambientales.

•	 Multiplicidad 
de productos y 
versatilidad del 
recurso guadua.

•	 Desarrollo 
de múltiples 
investigaciones 
acerca de la 
guadua (generación 
de conocimiento).

•	 Regulación 
de las 
corporaciones 
autónomas 
regionales.

•	 Desconfianza 
sobre la 
guadua.

•	 Comercio 
ilegal.
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En cuanto a los problemas específi-
cos del mercado y la comercialización 
de la guadua, los participantes resal-
taron como principales, los siguientes:

 nEl consumidor potencial descono-
ce los productos de guadua y sus 
fortalezas.
 nEntre algunos consumidores exis-
te desconfianza sobre el recurso, 
por experiencias negativas. 
 nFalta de estandarización de pro-
ductos y procesos de producción 
(metrología).
 nDesconocimiento del comprador 
potencial. 
 nLa informalidad y la ilegalidad en 
una parte del aprovechamiento.

Construcción de un 
plan estratégico
A partir de los resultados anterio-
res, los participantes definieron las 
siguientes líneas, como fundamen-
tales para un plan estratégico que 
ayude a fortalecer la cadena produc-
tiva de la guadua y, especialmente, 
del eslabón de comercialización.

 nCreación y reconocimiento de la 
cadena de la guadua y bambú.
 n Innovación de productos, desa-
rrollo tecnológico e investigación 
(I+D+i).
 nVisibilización de la guadua a nivel 
nacional e internacional para otros 
actores y sectores.
 nFortalecimiento de la asociativi-
dad y articulación entre institucio-
nes y sectores.
 nPosicionamiento y ampliación del 
mercado de la guadua.
 nDesarrollo de una estrategia de 
asistencia técnica.

Entre las acciones principales 
que se deben desarrollar a corto 
plazo, se plantearon las siguientes:

 nCrear el Consejo Nacional del 
bambú guadua.
 nContar con una Cadena Nacional 
del Bambú guadua formalizada, 
reconocida y en funcionamiento.
 nDiseñar una Política Pública 
Nacional para la guadua (tipo 
documento CONPES).

 nFlexibilizar los trámites en las cor-
poraciones autónomas regionales. 
 nDiseñar el Plan Nacional de 
Gestión de Asistencia Técnica.
 nPromulgar una norma nacional 
para el manejo de guaduales natu-
rales y plantados.
 nFinalizar la norma técnica de 
“Estándares y criterios de selec-
ción para la comercialización de 
Guadua angustifolia” (para unifi-
cación de productos). 
 nDesarrollar una agenda nacional 
de investigación.
 nRealizar inteligencia de mercado 
con sistemas de vigilancia tecno-
lógica e inteligencia competitiva.

¿Y qué sigue a continuación?
A partir de lo expresado por los 
diversos actores, en las conclusiones 
del taller quedó claro que la cadena 
productiva de la guadua está poco 
consolidada debido, entre otros, a la 
baja agremiación nacional, la caren-
cia de incentivos públicos especí-
ficos, la existencia de un merca-
do heterogéneo, espontáneo, poco 
desarrollado, desconocido e imper-
fecto y escasamente promocionado 
entre los consumidores potenciales, 
más allá del Eje Cafetero. 

Igualmente, se denota una 
baja competitividad de los pro-
ductos de guadua frente a otros 
productos forestales, u otros simila-
res de bambú importado. En buena 
medida, esto se debe a la poca 
industrialización, la informalidad y 
falta de conocimiento en cuanto a la 
madurez del culmo (Camargo et al. 
2011) y procesos de secado, inmuni-
zado y estandarizado. Todo ello ha 
generado experiencias negativas y 
desconfianza en algunos consumi-
dores. Además, los costos crecientes 
de producción relacionados con el 
transporte, la mano de obra y la 
estructura impositiva del país hacen 
de la guadua un negocio riesgoso 
y muy sensible. Finalmente, en el 
taller se reiteró la solicitud para 
que las Corporaciones Autónomas 
Regionales revisen, unifiquen y 

El taller permitió el análisis participativo de diversos aspectos de la cadena 
productiva de la guadua

Fo
to

: G
ru

po
 G

AT
A



9Recursos Naturales y Ambiente/no. 65-66

moderen los trámites y la regula-
ción del recurso; solo así se logrará 
agilizar y facilitar la comercializa-
ción, el aprovechamiento sostenible 
y el desarrollo del mercado para los 
guaduales.

El taller evidenció el interés que 
aún persiste entre los diversos acto-
res de la cadena guadua, después de 
más de una década de arduos esfuer-
zos. Igualmente, se nota un interés 
más real y un compromiso práctico 
por parte del gobierno nacional por 

apoyar el desarrollo de la cadena 
productiva. Por otro lado, los resul-
tados de las investigaciones de la 
academia empiezan a ser utiliza-
dos por el sector productivo, donde 
se identifican nuevos productos y 
aplicaciones y se tejen lazos de con-
fianza entre los dos sectores. 

A nivel nacional e internacional 
se siguen dando obras majestuosas 
con guadua, íconos de la arquitec-
tura e innovaciones en el diseño y 
en multiplicidad de productos, que 

siguen mostrando el potencial del 
recurso. Queda claro, también, que 
además de la exportación, existe 
un mercado nacional por desarro-
llar, más allá de las fronteras del 
Eje Cafetero. Mediante una política 
estatal de incentivo y expansión a 
otros territorios, la guadua se logrará 
concretizar como una posibilidad 
económica real y generadora de 
riqueza para el desarrollo rural sos-
tenible del país. 
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Participantes en el taller para el análisi del mercado de la guadua y el diseño de un plan estratégico para los actores 
de la cadena
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