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INTRODl~cc16~ 

El presente Estudio tiene como ohjetivo la identificacion de altemafr•as para la diversificacion 
de la produccion de Ios derivados de la cana de aziicar en la Pro .. incia de Tucuman y la 
realizacion de un plan de accion con la priorizacion de las acciones necesarias para su 
implementacion. 

Las condiciones econom1cas. politicas e institucionales en las cuales fue identificado el 
proyecto ( 1989), han cambiado notablemente a la fecha. Este estudio fue solicitado a UNIDO 
por las autoridades nacionales de la Secretaria de Desarrollo Regional ( que existio hasta 
1991 ). de la que dependia la Direccion Nacional de Azlicar. A partir de su eliminacion, la 
politi.:a azucarera es llevada a cabo por la Direccion de Economias Regionales de la Secretaria 
de lndustria y Comercio pero con funciones extremadamente limitadas. 

En diciembre de 1992 l.Jr'41D0 seleccicno y contrato a AGOR..\' 2000 para la realizacion del 
estudio, que nre.edido de un briefing en Viena (12.03.93), comenzo sus acti~idades en 
Argentin:.. e\ \ 'J ~~ • 1 ... --zo de 199 3. 

A ni,.·el pr'-'""-· .l tP.ma es competencia del Ministerio de Economia (Direccion Pro\incial de 
AzUcar) pero en ia p:--ictica. debido a la desregulacion y achicamiento del Estado, el tema es 
llevado por asesores. oasandose la elaboracion de politicas en la opinion de expertos, a titulo 
personal mas que institucional. los cuales son coordinados a nivel de la Gobemacion. quien de 
hecho es la contraparte oficial del proyecto. 

A estas reestructuraciones institucionales le acompanaron fuenes cambios estructurales de 
politica economica -

Se ha pasado de un sistema regulado del sistema de produccion de la cana de azucar por parte 
del Estado a la total desregulacion de la actividad. y de un sistema arancelaric con un nivel de 
prott:ecion adecuado para la sobre..ivencia de algunos sectores a una baja generalizada del 
nivel de proteccion que ha puesto en crisis diferentes sectores de actividades relacionadas con 
el sector agroalimentario. 

La integracion del Mercosur (mercado comun entre Argentina, Brasil, L"ruguay y Paraguay), 
que se transformara en un area de libre circulacion de bienes y servicios a panir de Enerc de 
1995, por un lado abre nuevas oportunidades de mercado pero condiciona algunas de las 
estrategias de diversificacion desde el punto de vista del mercado, debido a las fuenes 
asimetrias en las escalas de produccion. costos y enfoques estrategicos que existen en la 
produccion de azilcar entre Argentina y Brasil. 

Es en funcion de este marco de profundo cambio institucional y economico que el equipo 
consultor. debio rever algunas de las prior!dades impuestas en los terminos de reterencia. 



El estudio ha sido aniculado en el siguiente modo • 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Analisis de las principales caracteristicas de la produccion de azlicar en Tucuman. que 
tiene en cuenta el marco productivo. institucional y financiero. en el cual el sector 
desarrolla sus actividades. mas un anilisis que permite caracterizarr los factores dt. la 
actual crisis sectorial. 

Estudio tecnico sobre el estado de los ingenios de la provincia . que incluye una primer 
parte con un analisis a nivel de cada ingenio, identificando las inversiones que se 
rcquieren para lograr limitar las perdidas de energia y de azlicar durante el ciclo de la 
transforrnacion 

La segunda parte esta orientada a la identificaci6n de las posibilidades y requisitos 
necesarios para producir derivados de la caila de azlicar. 

Analisis sobre la situacion de! mercado nacional e intemacional de los subproductos 
identificados en el estudio tecnico y de sus posible sustitutos. a fin de evaluar la 
factibilidad economica de promover la produccion de nuevos derivados de la catia de 
azlicar en el pais. 

:\nalisis sobre las altemativas de financiamiento necesarias para financiar el plan de 
accion propuesto que incluye los proyectos y componentes identificados en el estudio 
tecnico y de mercado, y el programa de reconversion y diversificacion para los pequeiios 
product ores. 

Propuesta del plan de accion para implementar un estrategia de diversificacion del sector 
azucarero en Tucuman con una identificacion de las accicnes necesarias para su 
actuacion. que tiene cuenta de las principales restricciones y potencialidades existentes en 
el sector. 

Los contenidos de! plan de accion propuesto ha sido verificados con representantes de! sector 
industrial, ~or cai'iero, sector financierc y autoridades tecnicas y legislativas del Gobiemo 
Provincial y Nacio~al. 

El plan ha sido dividido en seis estrategias temat1cas de accion (produccion agricola, 
produccion industrial, medio ambiente, marco institucional, produccion minifundista, 
financiamiento ), dentro de las cuales se reconocen: 

- las medidas especificas a implementar: 
- el impacto que las nusmas produciran con sus correspondientes restricciones y 

potencialidades; 
- los actores responsables de la implementacion de las medidas: 
- el timing neccsario para aplicar las estragegias de accion; 
- las inversiones requeridas por el plan de diversificacion. 

Estas ultimas ascier.den a un total de CSS 132 millones. de las cuales CSS 39 millones. son para 
nuevos emprendimientos industriales. t.:SS I 0 millones para , reconvertir a los pequeiios 
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productores. CSS 26 millones para modemizar la industria azucarera y el resto (L:ss 57 
millones) para optimizar la teconologia del proceso industrial. 

Del total de las inversiones propuestas (lISS 132 millu;:ec;). el 40~·o podria ser financiado con 
recurSGs locales y el 60°·o con recursos intemacionales. El 2-t~~ deberia ser invertido en el corto 
plazo. el 33% en el mediano plazo y el restante 430.0 en el large plaza. 

El plan propuesto estara en grado de generar 300 nuevos empleos industriales en foma directa 
mas aquellos que seran demandados con las posibles activaciones de la Planta Papel de 
Tucuman y las destilerias que actualmente estan paradas. A su vez se preve que el plan 
aportara beneficios a traves del programa de reconversion productiva a 3. 160 familias de 
productores marginales de caiia de azlicar. 
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CAPITULO 1 

PRINCIPALES CAR.\.CTERISTICAS DE LA PRODUCCION 
DE Az(rcAR EN LA PROVINCIA DE TUCU!\·IAN 

1.1 l'.\IPORT A~CIA DEL SECTOR AZCCARERO EN LA PROVINCL\ DE TuClTMA'.'ll. 

El sector azucarero no tiene una importancia muy significativ:t a nivel nacional, ya que su 
incidencia es de aproximadamente el 0,75% del PBI. Sin embargo adquiere gran relevancia en 
las principales pro"incias productoras (Tucuman, Salta y Jujuy). 

En el caso particular de la provincia de Tucuman, la incidencia directa del cultivo de caiia y su 
industrializacion constituyo, en el aiio 1990, el 21 % del PBI, sin considerar los servicios y 
producciones de otros insumos "inculados al sector. 

Como se puede observar en el cuadro que se presenta a continuacion (Cuadro 1.1.1 ), el sector 
azucarero ha perdido importancia rel~fr::. ~" la composici6n de! PBI total, ya que en el aiio 
1975 represent6 el 29% de( producto, y a partir de alli ha tenido una tender.cia decreciente, 
llegando al nivel mencionado precedentemente. 
Entre los factores que explican este comportamiento se debe destac:if el incremento de la 
participacion porcentual del sector "Gobiemo y Sef"icios Personales", que pnicticamente 
duplico su incidencia entre los aiios 1970 y 1990, en desmedro. fundamentalmente del sector 
industrial. En efecto, de acuerdo a las estimaciones de la Facultad de Ciencias Economicas de 
la Llniversidad Nacional de Tucuman. entre los aiios considerados, el PBI provincial crecio en 
un 19,2%. En el mismo periodo la parte correspondiente al sector Gobiemo aumento en un 
98% y la del sector industrial disminu: 6 aproximadamente en un 19%. 

La importante significacion del sector azucarero en la produccion tucumana se acrecienta si se 
la analiza en el contexto del sector productivo. Los ingenios representan alrededor del 45% de 
la producci6n industrial. Por su parte, el cultivo de la caiia significa mas del 50% de la 
produccion agropecuaria, aunque ha disminuido su participacion, que en el aiio 1975 lleg6 a 
estar cercana al 700/o. 

Esta disminucion relativa se dio a partir de la tendencia del sector hacia la diversificacion de la 
produccion agricola, en donde se han destacado las plantaciones de citricos, en particular de 
limones. aunque tambien fueron importantes los incrementos de hs cultivos de otros 
productos como por ejemplo papas y soja (Cuadro 1.1.2). 
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Cuatlro /./.I - £,•olucion 1/e la composicion porcentual de/ PB/ de Tucunran 

s~ctor producth·o 1970 1975 1980 1985 1990 

Sector 16.51 18.76 18.66 20,95 19.54 
Agropecuario 
- Azllcar 10,75 12,90 11.60 12, 11 10,05 
Sector Industrial 35.63 35,34 32,80 28,10 24,21 
- Ingenios 15, 15 16,40 14,43 I J .81 10,99 
Gobiemoy 12,02 12,64 14, 16 16,43 20,00 
Sen.icios 
Otros (I) 35~83 33.25 34,38 34,51 36,52 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Azllcar/Sec. Agrop. 65, 1 I 68,76 62,65 57,80 51,43 
Ingenios/Sec. In. 42,52 46,40 43,99 42,00 45,39 
Azticar- 25,90 29,30 26,03 23,92 21,04 
ingenios/PBI 

Fuente: Elahoracion propia en base a datos de la Ciztedra Je Esradisrica de la Farnlrud de 
Ciencias Eco116micas de la U11iversidad .Vac:ional de Tucuman 
l''•iota (I) : 111c/11ye Elecrricidad. Agua. Gas, Co11stmcci611. Comercio, Tra11sporte y 
Com1111icacio11es, Fi11a11=as. 

Cuadro /. 1.1- Evolucion de la composicion porcentual de/ PB/ agrico/a de Tucuman 

Producto 

c ana de azlicar 
Citrus 
Papa 
Soja 
T ornate-Pimiento 
Otros 

Total 

1976 1983 

69,4 65,6 
5,4 6,2 
3,3 5,4 
3,6 7,4 
9,6 7,2 
8,7 8,2 

100,0 100,0 

1989 1990 

61,5 52,3 
8,2 11,2 
6,3 7,8 
3,4 9,8 
8,2 7,4 

11,4 I 1,5 

100,0 100,0 

Fuente: Elaboracwn propia en hase a datos de la Catedra de l~stadistic" de la Fc1<:11ltad de 
Ciencias f:com)mu:a.'i de la r rmvers1dad .'vac1011al de foc11ma11. 
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En materia de empleo es posible afinnar que aproximadamente 100.000 personas, que 
representan la tercera parte de la poblacioii economicamente activa de Tucuman dependen en 
forma directa o indirecta de la produccion de azticar. 

En el sector primario exist en 9. 710 explotaciones. que implican trabajo agricola. como 
minimo. para el mismo numero de familias. 

En el sector industrial los 15 ingenios que operan en la actualidad. tras el reciente cierre del 
Ingenio San Pablo, tienen. en promedio. 1.000 empleados cada uno. Del total de 15.08-t 
empleos detectados en un censo realizado durante los aiios 1987 /88, surge que el 3 5% de los 
mismos son de caracter pennanentes y el 65°'0 restante es temporario. 

El empleo transitorio se produce, en general, entre los meses de junio y octubre. Segim 
estimaciones actuales de LTIT. el empleo en el sector habria disll'linuido en los ultimos aiios 
en una tercera parte, lo que contribuyo al aumento de la cifra de desempleo y subempleo 
registrado en la Pcia., alcanzando en conjunto, al 25,61!/o de la poblaci6n economicamente 
activa, registrada por }}..'DEC. en el mes de octubre de 1992, frente a un promedio nacional del 
15,1%. 

I.I.I EL SECTOR AGRICOLA 

1.1.1.1 Produccion 

En la Republica Argentina se destinan aproximadamente 3 56 mil hectareas para el cultivo de la 
cana de a.zUcar. cosechandose de aruerdo al aiio, entre 230 mil y 320 mil has y dando origen a 
una produccion que varia entre i 3 y 15 millones de tn anuales de ese producto ( Anexos 
Estadisticos al Capitulo I- Cuadro I) 

La produccion se desarrolla totalmente en el norte del pais. basicamente en la region ~OA. en 
donde se origina aproximadamente ei 95% del total, a traves de las provincias de Tucuman. 
Salta y Jujuy. El 5% restante se produce en varias provincias del NEA (Santa Fe, Misiones. 
Conientes. Chaco y Formosa) (Anexos Estadisticos al Capitulo I- Cuadro 2). 

Las caracteristicas en que se desarrolla la produccion hacen que se la pueda dividir en tres 
grandes zonas: 

- la que comprende a las provincias de Salta y Jujuy, que tiene la tecnologia de produccion 
mas desarrollada y un alto grado de integracion entre la produccior. primaria y la 
industrializacion. debido a la existencia de grandes productores que facilita la aplicacion de 
dichas tecnologias; 

- la Provincia de Tucuman, que se caracteriza por una importante produccion. que se 
desarrolla. en general, en forma atomizada, existiendo una gran ~antidad de minifundics con 
un bajo nivel de tecnificacion; y 

- la zona que integran las provincias del '4oreste. con problemas similares a los de Tucuman. 
con una produccion que no adquiere relevancia a nivel nacional. 



La provincia de Tucuman tiene el 700.·'0 del area sembrada y participa en aproximadamente el 
55%1 de la produccion. porcentaje que ha venido disminuyendo en los ultimos aiios. Las 
pro"incias de Salt:! y Jujuy. en conjunto. constituyen aproximadamente el 40% de la 
produccion. con una participacion creciente ( Anexos Estadisticos al Capituio I - Cuadros 3 y 
4). 

1.1.1.2 Rendimientos 

De acuerdo a las estadisticas de la SEAG, el rendimiento agricola de la cai\a de azlicar en la 
Pro"incia de Tucuman ha variado, en los ultimos diez aiios, entre 39 y 43 tn/ha (.l\nexos 
Estadisticos al Capitulo I - Cuadro 5). Sin embargo, estas estadisticas no coincidirian con las 
cifras reales, debido a deficiencias en el metodo de recopilacion de la informacion en 
vinculacion con la asignacion de los cupos de produccion dispuestos en el regimen vigente 
hasta el aiio 1991. La Estacion Experimental Obispo C olombres ha estimado que el 
rendimiento promedio se situa en aproximadamente 60 tn/ha. lo cual ha sido corroborado en 
entrevistas mantenidas con las organizaciones de productores (UCIT, CACTU). Asimismo, 
cabe seiialar que en un 5% de la superficie existen plantaciones de nuevas variedades que 
alcanzan un rendimiento de 80 tn/ha, estimandose que en dos o tres ai\os las mismas abarcaran 
un 15% del total. 

Con estas variedades se estaria en mejores condiciones compet1t1vas con respecto a las 
provincias de Salta y Jujuy, que durante el periodo 1980/89 alcanzaron rendimientos promedio 
que variaron entre 61,5 y 80,4 tnlba, en el primero de Jos casos y entre 69,2 y 83,3 tn/ha en el 
segundo, aunque cabe seiialar que en resultados experimentales se ha estim.1do que se podria 
incrementar ese comportamiento a 95 trJha. 

En la region noreste del pais, el rendimiento fue aun inferior al de Tucuman, con un promedio 
muy bajo, que llega a sus niveles minimos en la Provincia de Corrientes con 17, I tn/ha para la 
camoai'ia 1988/89, que es la ultima para la cual exist en estadisticas. En esta zona productora, 
tambien es posible aumentar dichos niveles, considerando la existencia de experiencias piloto 
que han logrado rendimientos similares a los de Tucuman. 

1.1.1.3 Tecnologia de produccion 

La produccion de cai'ia se caracteriza por ser un cultivo mano de obra intensivo, 
fundamentalmente por los grandes requerimientos de personal en las etapas de cultivo y 
co sec ha. 

La gran demanda de mano de obra estacional para el momento de la zafra ha originado un gran 
movimiento de trabajadores junto a sus familias, que provienen de otras regiones. 

En Argentina coexfsten diverse&:; tecnicas de produccion y cosecha. La mayor tecnologia de 
produccion que se ~asa, entre otras cosas, en la seleccion de las variedades mas aptas y en la 
aplicacion adecuada de agroquimicos, implica la obtencion de mayores rendimientos. En 
cuanto a la cosecha, se la puede dividir en tres niveles tecnologicos: manual. semimecanica y 
mecanica. 
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La cosecha manual consiste en cortar la caiia en la base con el machete. luego deshojar y 
despuntar el tallo y por ultimo apilar y carg:ir la caiia en carros, estimandose que un obrero 
cosecha aproximadamente entre 1.5 y 2 tn por dia. lo que implica aproximadamente 30 
jomales por hectarea. 

En muchos casos se cosecha la caiia quemandola pre"iamente. para lo que se requiere conocer 
con precision el momento de maduracion, a fin de e"itar perdidas de produccion. En una 
encuesta a productores de la pro"incia de Tucuman, realizada en el aiio 1988 se determino que 
el 54% de dichos productores quema la caiia y solo un 23% realiza todas las tareas en forma 
manual, sin quemar el caiiaveral. 

A partir de la decada del setenta comenzo a incorporarse la cosecha sernimecaruca e integral 
de caiia, desplazando un volumen considerable de mano de obra. 

La cosecha semimecanica puede incluir s61o corte mecanico o bien cone y carga mecaruca. 
reduciendose la tarea a aproximadamente la mitad de jomales por ha, con respecto a los 
requeridos de la cosecha manual. 

La cosecha meccinica se efectua con maquinac; integrales que realizan el cone, despuntado y 
troceado. ademas de la limpieza y carga en forma simultanea, lo que permite cosechar una ha 
de caiia en aproximadamente 5 horas, siendo equivalente a 0,6 jomales por ha. 

Esta tecnologia prevalece unicamente en el sector empresarial, que suele ofrecer a los 
product ores el servicio de cosecha mecanica. T ambien se da el caso de ingenios que se ocupan 
de la zafra de sus productores proveedores. Los establecimientos industriales. en general 
producen parte de sus requerimientos de caiia y cuentan con un importante parque de 
maqumas. 

Seglin el ultimo Censo Nacional Agropecuario, las proporciones de cosecha manual, mecanica 
y mixta, en las principales provincias productoras. en el aiio 1988 fueron las siguientes 
(Cuadro l.1.3). Como puede observarse en el cuadro, en la provincia de Tucuman la cosecha 
manual se efecnia en el 84% de la explotaciones, descendiendo esta proporcion al 56% en 
Salta y al 11% en Jujuy. Como contrapartida en Tucuman solo el 5% reali.u la cosecha en 
fonna mecanizada, frente al 61 % de Jujuy. En el resto, Ia cosecha se efectua en forrna mixta. 

En relacion a Ia utilizacion de agroquimicos. se fertitiza aproximadarnente el 30%, debido a Ia 
necesidad de recomponer nutrientes. Este proceso se efectlia basicamente con urea. La 
utilizacion de herbicidas, en carnbio, esta poco difundida, prevaleci. "tdo el desmalezarniento en 
fonna manual. En materia de riego, este se efectua en 17% de Ios casos, cifra que deberia ser 
elevada ya queen Tucuman se producen insuficiencias de agua en invierno y primavera. Seglin 
el estudio del RAICA, con la utilizacion adecuada del' agua, la capacidad productiva se podria 
elevar en aproximadamente un 20-30%. Esto deberia 'ser acompanado por mayores n;veles de 
control de malezas, empleo de herbicidas. disenos: de plan:tacion, rotacion, utilizacion de 
maquinaria agricola e introduccion de variedades mejoradas mas aptas para las caracteristicas 
particulares rle la region. 
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Cuadro 1.1.3 - Situacion actual de la producci1)n de caiia de a:Ucar er el Sorte Argentino. 
1988. 

Tucuman Salta Jujuy 

Numero de Explotaciones 9.710 ., -_, 84 
Numero de Has 21 Lo84 23.111 51994 
Has/explotacion promedio .,.., 924 619 
Cosecha manual: 
Numero de Explotaciones 8.166 1-t 9 
Numero de Has 74.380 742 505 
Porcemaje de Explotaciones 84,10% 56,001% 10,71% 
Porcentaje de Has 35,37~0 3,21~ .. ;, 0.97% 
Cosecha mecanica: 
Numero de Explotaciones 459 51 
Numero de Has 30.369 14.768 
Porcentaje ce Explotaciones 4,73% 60,72% 
Porcentaje de Has 14,35% 28,40% 
Cosecha mixta: 
Numero de Explotaciones 1.085 11 24 
Numero de Has 106.436 22.369 36.721 
Porcentaje de Explotacion ... s I 1.17% 44,00% 28.57% 
Porcentaje de Has 50.28% 96,79% 10.63~;, 

Fuente: Elahoracicm propic1- /;'VTA. 

Otro elemento significativo en el rendimiento de la cantidad de a.zUcar por tonelada de caiia. es 
el manejo adecuado de I& post cosecha. En este aspecto se destaca la dcrnora que se produce 
entre la cosecha de la caiia y su industrializacion. ya que un mayor tiempo implica un menor 
rendimiento en aziicar, junto con la perdida de calidad. La disminucion del rendimiemo puede 
llegar al 5% a las 48 horas y al IO hs a las 72 hs. En cl caso particular de Tucuman, el tiempo 
transcurrido entre el corte de la cana y la molienda ?..icanza a mas de 88 horas, si se considera 
el caso de los productores que realizan cosecha manual, y a aproximadamente 66 horas en el 
sistema semimeccinico. En el caso de utilizar cosecha mecanizada en forma integral, proceso 
que es comun en las provincias del norte del pais, el tiempo promedio desciende a poco mas de 
6 hs. 

1.1.1.4 Costos de produccion 

Las diferencias en la produc1<on dadas por el tamano de las explotaciones y el nivel de 
tecnologia utilizado hace imposible poder determinar un costo de produccion homogeneo. 
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En el estudi·.> elat>orado por R. \IC A para llegar a una aproximacion en esta materia se diviciio 
a las explotaciones en diversos niveles entre 5 y 400 has. teniendo en cuenta ademas. par::t 
segmentos similares. distintos grados de mecanizacion. 

Como resultado del analisis se detennino que los niveles mas eficientes tenian un costo. por 
tonelada de cana. inferior a la mitad del que rresentaban los situados en el otro extremo. 

Los productores que cuentan con explotaciones inferiores a 45 has son los que alcanzan los 
costos mas elevados. Si bien este segmento presenta costos similares, existen diterencias 
significativas en su composicion. 

Los pequenos product ores ( fundos de 5 has). tienen un alto grado de participacion de la mano 
de obra, ya que las labores se desarrollan basicamente en forma manual, utilizando unicamente 
equipos de "traccion a sangre". 

La mayor parte je la mano de obra es aportada por el grupo familiar y representa mas del 60% 
del costo de produccion, problema este que afecta a la mayoria de los caneros de Tucuman. 
Por su parte, el productor de alrededor de 45 has ya tiene cierto grado de mecanizacion, 
contrata personal estable y mano de obra temporaril' para la cosecha. 

En el otro extremo. el productor de 400 has cuenta con un parque de maquinas completo, 
realizando su trabajo en forma totalmente mecanizada. El cosrn de este productor es inferior a 
la mitad del que presenta el grupo detallado precedentemente. 

Entre ambos se situa el productor de 100 has. que sc caracteriza por realizar las tareas de 
cosecha en forma semimecanizada. 

A fin de analizar una estructura de costos tipo, se presenta a continuacion una elaborada por la 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia de la Provincia de Tucuman, en el mes de marzo de 
1992, tomando como base una explotacion de I 00 has. con una superficie bajo cultivo de 90 
has, y una produccion de 5.310 tn. 

El costo de produccion por tonelada de cana de a.zUcar fue de liSS -t:!,06 siendo su 
composicion porcentual la ilustrada en el Cuadro 1.1.4. 

A su vez. si se consideran unicamente los gastos directos de exploncion que se originan en la 
plantacion, en los cultivos de caiia planta y de cafta soca y en la cosecha, estos suman USS 
18,91/tn, con la composicion ilustrada en el Cuadro 1.1.5. 

Seglin se desprende de! cuadro. en los costos directos de la produccion tie caila de azlicar el 
rubro mas significativo es el de mano de obra, que junto con las carg"s sociales alcanza una 
participacion relativa cercana al 52%. 
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Cuadro 1.1.4 - Composici1in porrentual del costo de producdon por tone/ada de caiit1 de 
a:.Ucar. 

Ru bro 

Plantacion 
Cultivo Caria Planta 
Cultivo Cana Soca 
Cosecha 
Amonizaciones 
Gtos. Generales de Administracion 
Retribucion al Capital 
lmpuestos y Retenciones 
Conservacion de Mejoras 
lmpuestos 

Total 

Participacion 
Porcentual 

5,37"o 
l.62~·o 

7, 16°0 
30,81% 
.28,60°0 

7,0l 0 'o 
10.30~0 

2,07°10 
0,31°o 
6,75% 

100.00°0 

Fuente: Sttcretaria Je Agricultura y Ganaderia. Prcwi11c:ic1 de Tucuman. 

Cuadro 1.1.5 - Estructura de costo de produccion 

Ru bro Gastos totales USS/ha Participacion porcentual % 

C ai\a semilla 81,42 7,30 
Fenlizante 52,57 4,71 
Herbicidas 88,25 7,9i 
Repuestos y reparaciones 250,23 22,43 
Combustible 65, 11 5,83 
Mano de obra 332,38 29,79 
C argas sociales :!45, 79 :!:!,03 

Total 1115,75 100,00 

Fuente: ( .'niim !ndu.'ilnal ( 'mieros. 
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1.1.1.S Comercializacion 

La caiia de a.zUcar. a diferencia de otros cultivos, no puede ser almacenada, debido a que una 
vez cosechada su contenido de sacarosa disminuye rapidamente. Por esta razon los ingen!os se 
instalan en las zonas productoras. La ubicacion cercana a la produccion, tarnbien es importante 
ya que la cana sc caracteriza por su peso } :..ajo valor unitario, motivo por el cual su transporte 
desde la explotacion hasta el ingenio tiene un costo significati...-o. 

La caiia es entregada a los ingenios quienes, en general, pagan la materia prima entregando 
como retribucion un porce'ltaje de la el.iboracion del a.zUcar, lo que se denornina "regimen de 
maquila", cuyo funcionarniento se detalla mis adelante. 

T eniendo en cuenta que en la mayoria de los casos el precio que se le paga al productor 
corresponde a la caiia puesta en canchon de ingenio, y que la distancia promedio entre las 
explotaciones agropecuarias y los ingenios es de 25 km, el valor del transporte alcanza niveles 
muy significativos, estimando la lJCIT que, en promedio, este llega al 16% de sus costos. pero 
en algunos casos este se eleva al 30%, constituyendose en el St'gllndo rubro de importancia del 
costo, luego del de cosecha. En la ultima campaiia se pago en concepto de transporte L"SS/tn 
1.1 fijo. mas USS 0,05 por km y por tn para la cana de aziicar en paquete, precio al que SC le 
sumaba un recargo del 40% cuando se transportaba a granel. 

Otro de los problemas relevantes de la comerc:alizacion de la caiia de la Pro-..·incia. de 
Tucuman es el tiempo promedio en que llega la caiia al ingenio, que super3 los dos dias. Como 
se seiialo pre<:edentemente, este tiempo es considerado excesi .. ·o ya que disminuye el 
rendimiento de la cantidad de azilcar obtenida por tn de caiia. 

Este hecho se origina por distintos factores, entre los que se destaca el tipo de cosecha 
predominante (manual), limitaciones en la infraestructura, las instalaciones que tienen los 
ingenios para recibir la caiia a granel y la falta de coordinacion para una entrega programada 
de la caiia. 

1.1.l.6 Las Cooperativas de Productores 

El origen del cooperativismo caiiero en la pro'vincia de Tucuman tiene su origen a principio de 
la decada del sesenta, habiendo alcanzado un desarrollo superior al que presentan otras 
actividades agropecuarias de dicha provincia, especialmente a partir de la instauracion del 
regimen de maquila en el aiio 1985. 

En la actualidad existen, en Tucuman, 37 cooperativas de productores de caiia de a.zUcar, de 
las cuales 3 son de segundo grado. En conjunto nuclean aproximadamente el 60% de dichos 
productores. AJgunas de ellas tienen como objetivo principal la comercializacion de cai\a l los 
ingenios. Sin embargo. la mayoria se dedica fundamentalmente a la comercializacion del 
a.zUcar. existiendo ademas un tercer grupo que realiza ambas actividades. 
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Cabe senalar. ademas_ que a pesar de habersc- constituido eu un instrumento que ha permitido 
la comercializacion en forma directa por pane de los productores. las cooperativas estan 
cumpliendo otro tipo de funciones como por ejemplo la prestacion de determinados servicios 
tales como el asesoramiento tecnico 

Asimismo en algunos casos brindan el aprO\isionamiento de fenilizantes para la caiia y de los 
insumos basicos para la realizacion de otros cultivos. Algunos productores tambien compran 
sus alimentos a traves de estas organizaciones (por ejemplo. COPRA TIC). 

Cn caso particular es el reterido al ingenio ~unorco. que se constituyo con aportes de capital 
del Gobiemo Provincial y de C ooperativas de C aiieros. incorporando posteriormente a los 
trabajadores del ingenio La materia prima de dicho ingenio es provista por La Liga de 
C ooperativas C aii.eras. que agrupa a su vez, a ocho cooperativas_ 

Este ingenio ha atravesado por distintos problemas. Degado inclusive a la quiebra en el aii.o 
1978. En el aiio 1989, se compro la quiebra. siendo la actual composicion del capital la 
siguiente: 45% del Gobiemo Provincial, 2% de los trabajadores y 53% los caiieros. En la 
actualidad tiene grandes dificultades financieras, al igual que las demas industrias del sector 

1~tro de los problernas que presenta este emprendimiento esta relacionado con el mecanismo 
de toma de decisiones. el cual se ve entorpecido por el hecho de existir cienas contradicciones 
de intereses entre el rol de lo~ caii.eros como propietarios del ingenio y como proveedores de 
materia prima. 

Sin embargo es importante destacar el papel que cumple este establecimiento como empresa 
testigo en la fijacion del porcentaje de participacion de los caneros en el regimen de maquila. 

1.1.1.7 El problema del mir.ifundio caiiero 

La competitividad de la produccion primaria tlel sector azucarero argentino difiere si se 
comparan las producciones desarrolladas por grupos empresariales, situados basicamente en 
Salta y Jujuy. de aquellas que llevan cabo productores medianos y pequeiios. radicados 
especialmente en la provincia de Tucuman, en donde se genera gran pane de la produccion del 
pais. 

Como se seii.alo precedente. una de las caracteristicas del sector azucarero argentino esta dada 
por la coexistencia de pequeiios productores, junto a ingenios integrados venicalmente. 

El sector productor de caiia de Tucuman. a su vez, tiene como particularidad la presencia de 
una cantidad importante de productores minifundistas. 

Se entiende por minifundio a una unidad productiva pequeiia. que se encuentra por debajo de 
lo que se considera como unidad econ6mica, para el cultivo de un producto determinado. Por 
lo tanto no es unicamente el tamaiio del predio el que define al minifundio. sino dicho tamai'io 
"inculado al cultivo al cual se destina la explotaci6n. 

El surgimiento y consolidacion del campesino caiiero fue producto de sucesivos asentamientos 
poblacionales que fueron posibilitados. entre otras cosas. por la necesidad de mano de obra 
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por parte de los ingenios; el incremento de los costos de salarios que alento la sub<foision de 
tierr::is de los ingenios y el asentamiento de ex-jomaleros. como tambien por la intep,·encion de! 
Estado que a traves de diversas medidas protegio al productor. 

En el Cuadro 1.1.6 se puede observar que. de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario. 
realizado en el aiio 1988. los productores que tienen menos de 10 has constituyen el 53°0 del 
tatal de 9.700 productores y tienen menos del 8~o de la tierra. 

Si se extiende el concepto de minifundio a los productores de hasta 20 has, encontramos que 
representan el 7()1!,'o de los mismos y el 15%1 de la tierra. 

Como contrapartida. los productores de mas de 100 has representan el -r!'o de! total y detentan 
mas del 60% del area dedicada al cultivo. 

Los minifundios tucumanos se encuentran distribuidos en toda la provincia. pero se concentran 
fundamentalmente en los Departamentos de Monteros. Simoca y Rio Chico. 

Clladro 1.1.6- Distribucion de los minifundios 

N ro. de Productores Cantidad •1. "'· Superficie "'· "'· Cantidad de Has Acum. Cantidad A cum. 

\fenos de 3 1.891 19,47 19,47 2.982.5 1,41 1.41 
l a 5 1.269 13.07 32.54 3.870. l 1.83 3.14 
2 a 10 1.973 20,32 52.86 9.609.5 4.54 7,78 
3 a 15 1.059 10,91 63,77 8.171,5 3,86 11,64 
4 a20 651 6,70 70,47 6.724.7 3.17 14,81 
5 a 50 1.559 16,05 86,52 27.538,5 13,01 27,82 
6 a 100 614 6,32 92,84 23.049,2 10,89 38.71 
\fas de 100 695 7, 16 100,00 129.737.8 61,29 100.00 

Fllente: Elahoraciim propia en ha'ie a datos def Censo Nacio11a/ .lgropecuario, 1988 

De acuerdo a un relevamiento efectuado en el aiio I 988 en el Oto. de Simoca. la situacion que 
presentan los minifundistas es la siguiente: 

T enencia de la Tierra: La mayoria son propietarios de la tierra. con extensiones que no superan 
las siete ha. Menos del l % arrienda. 

Vivienda: La mayoria de los productores vive en su fincas. El 60% de los caiieros habita en 
~asas con superficies inferiores a 70 m~ y con un maximo de tres habitaciones para familias 
generalmeme numerosas. El ~9% de las "i"icndas tiene pisos de tierra y el 22% de las mismas 
esta constru1da por paredes de adobe. Asimismo el 11% tiene techos de malhoja. Solo el 5.5% 
tiene bane~ dentro de la vivienda. yen el 87% de los casos los sanitarios se encuentran afuera. 
Menos dei J% usa agua potabie. El 60,55% no posee energia eiectrica. 
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Caracteristicas de la Produccion: En el 80°0 de los casos son monoproductores. siendo la 
produccion de cana su actividad principal y no conociendo otro tipo de trabajo. En muchos 
casos, complementan el cultivo con granja~ para autoabastecerse de hortalizas Del total de la 
superficie bajo cultivo, el 65~o le corresponde a la cana. En la mayor parte de los casos la 
mano de obra empleada para el cultivo y la cosecha es de tipo familiar. aunque un 45° o utiliza 
mano de obra contratada. 

Caracteristica de la Poblacion: El grado de instruccion del productor es bajo. Hay un 10% de 
analfabetismo, y del 88% que tiene ensenanza primaria la mayoria llego solamente hasta 3er. 
grado. Ademas es importante senalar que mas de las dos terceras partes supera los 50 aiios y el 
85% de los productores tiene cuatro 0 mas hijcs. 

Mecanizacion: En el rubro de maquinaria agricola hubo una evolucion en los ultimos aiios. 
Cna tercera parte de productores minifundistas te~dio hacia una cierta mecanizacion. con la 
incorporacion de un tractor. Ademas muchos proJuctores tienen un carro ca..~ero. lo cual 
revela que se ha dado prioridad al tema transpone. 

T ecnologia utilizada: La renovacion del caiiaveral debe producirse cada cuatro o cinco anos: 
sin embargo el 300-'0 de los productores minifundistas la realiza cada seis o siete aiios. En 
materia de fertilizac;on ha habido un avance importante, ya que un alto porcentaje efectua este 
proceso. aunque emplean valores mas bajos que los recomendados. El control de malezas se 
realiza manualmente, sin utilizacion de herbicidas y la cosecha se lleva a cabo en forma 
manual. 

C omercializacion: La cana es entregada preferentemente a un solo ingenio mediante el sistema 
de maquila y se comercializa el azticar por medio de la cooperativas. En relacion al lugar 
donde se entrega la cana. la gran mayoria lo hace en el cargadero, recorriendo 
aproximadamente tres km, siendo esta una de las caracteristicas tipicas del minifundista. ya que 
por los medios de transporte que posee no le con'<iene entregar en canchcm de ingenio. 

Las caracteristicas de los productores minifundistas, senaladas precedentemente. dificultan 
programas de reconversion basados unicamente en las mayores potencialidades de otros 
cultivos, considerando las caracteristicas regionales en cuanto a tipo de suelo, clima. etc. El 
tamano de las explotacio!!es, la escasa o nula utilizacion de maquinarias. herramientas y 
agroquimicos, junto con el bajo grado de capacitacion. el hecho de S'!f en general 
monoproductores y la falta de recursos financieros, limitan fuertemente las posibilidades de 
dichos programas. 

Debe tenerse en cuenta que, si bien la superacion de los problemas de competitividad por los 
que atraviesa el sector agricola no dependen del segmento minifundista ya que no representan 
un porcentaje relevante de la produccion total, este conjunto de productores constituye un 
enorme problema social que deberia ser tenido en cuenta con medidas especificas, tendientes a 
elevar su nivel de vida. 
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1.1.2 SECTOR INDL"STRIAL 

1.1.2. l Produccion de azucar 

La produccion actual de azticar en Argentina se lleva a cabo en veinticuatro ingenios que se 
encuentran en las zonas productoras con una capacidad instalada de 1.750.000 tn. Del total de 
ingenios. 16 estan situados en la prO\incia de Tucuman. 3 de Jujuy, 2 en Salta y 3 en la region 
noreste del pais. ( Anexos Estadisticos al Capitulo I - Cuadro N°. 6). 

Los ingecios de mayor produccion se encuentran en las pro\incias de Salta y Jujuy. en donde 
las cinco empresas ex.isten'1.:s concemran cerca del -tOO.·o del total de la elaboracior: de a.zUcar 
del pais. En Salta esta radicado el ingenio Ledesma. que en los ultimos aiios produjo en niveles 
pr6ximos a las 250 mil to: ..:ladas de aziicar anuales, constituyendose en el mas importante en 
cuanto a cantidad de producto elaborado. 

En la Provincia de T ucumcin la capacidad instalada alcanza a I . 200. 000 T n. siendo Concepcion 
el ingenio de mayor envergadura. En el aiio 1992 su produccion fue de 134 mil T n. El r.*o de 
los ingenios de dicha provincia. en general producen entre 30 y 60 mil tn anuales. 

Como puede observarse en el Cuadro I . I. 7, existen fuertes diferencias para cada una de las 
tres grandes zonas productoras. El sistema de maquila adquirio mayor relevancia en la 
Provincia de T ucumcin. alcanzando aproximadamente el 68% del total. mientra:, que fue solo 
del orden del I 0%1 en Salta y Jujuy y constituyo el -t0% en las pro\incias del Litoral. 

Cuadro I. I. 7 - Cana molida durante el aiio 1991, en mil/ones tie tn. 

lngenios por Propia Comprada De maquila Total 
provincias tn •;. tn •1. tn •1. 

Tucuman 1.3 14,6 1.5 17.0 6,0 68,2 8,8 
Salta y Jujuy 3A 65.4 I, 4 ~6.4 0.5 9,7 5,3 
Pvcia.~l:A 0.1 20.0 0,1 40,0 0.1 40,0 0,3 

Total 4,7 32.9 3,0 21.0 6.6 46,1 14,3 

Fuente: Elahoracio11 propia e11 base a datos Ce11rro A:ucarero Argemi110. 

En contrapartida la caiia cosechada directamente por los ingenios. en Salta y Jujuy supero cl 
65%, llegando a cerca del l S'o en Tucuman y al 20C'o en las pro\incias de la region ~l:A. En 
relacion a la caiia comprada. esta represento el 17% en Tucuman, el 16% en Salta y Jujuy y el 
40% en la region ~cA. . .\ nivel nacional el 34,.i% de la caiia es de propiedad de los ingenios. 

En materia de rendimientos obtenidos por los ingenios ( cantidad de kg de aziicar producida 
por kg de caila procesada). el promedio nacional para el ~ilo 1992 fue algo int~or al del ano 
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anterior. situandose en 9.910.·o Los rendimientos max1mos fueron obtenidos por los 
establecimientos Arno ( 11.86°0) y Rio Grande (l 1.17° o). situados en las regiones Litoral y 
l'iorte respectivamente 

En el otro extremo las menores performances le correspondieron a los ingenios San Pablo 
(8.59%) y \larapa (8,96°0). ambos de la prO\incia de Tucuman. 

A nivel indi~idual. varios ingenios han obtenido rendimientos cercanos al I I 0 o en el aiio 1991 
y al 12% en aiios anteriores. A su vez. algunos ingenios no Hegan al 81% de performance 
(Cuadro 1.1.8). 

Cuadro I. I. 8 - AZJtcares fabricados durante el aiio 1991, en miles de tn. 

Ingenios por Cana l\f olida Blan cos Crudos Total Rendimientos netos 
provincias tn tn tn med. min. max. 

Tucuman 8789,0 798,0 80,0 878,0 9,99% 8,75% 10,96% 
Salta y Jujuy 5253.0 537,0 33,0 570,0 10,85% I0,71% 11,74% 
Pvcia.NEA 288,0 24,0 24,0 8,830.·c, 7,30% 10,38% 

Total 14330.0 1359,0 113.0 1472,0 10,28% 

Fuente: Elahoraci011 propia en base a daros Cemro A:11carero Arge111i110. 

En maceria tecnologica y de calidad de la produccion de aziicar. la industria tucumana 
presenta, en general, un importante retraso. 

La mayoria de los ingenios no elaboran aziicar refinado. llegando su proceso hasta el aziicar 
blanco tipo A, presentancio ademas. grandes diferencias de calidad de este producto entre los 
distintos ingenios. 

Esto se debe a diversos factores. entre los que se pueden seiialar los siguientes: 

- Mal manejo gerencial. 

- Pr,Jblerr :s financieros que han llevado a que en la actualidad la mitad de los ingenios esten 
en convocatoria o en procesos de quiebra. 

- Arrendamiento de los ingenios. que en general origina GUe se trate de obtener la mayor 
produccion posible. con la menor inversion. relegando la calidad c!el producto. 

- Hasta el momento de la desregulacion, el cierre del mercado y la existencia de cupos daba 
origen a un mercado cautivo. 
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L'n analisis mas porrnenorizado se desarrolla en el Capiruio Tres y el Anexo ~- en el cual se 
detalla la situacion de cada ingenio y cuales serian las inversiones que tendrian que realizar 
para que los productos alcancen una mayor competitivic!ad y calidad 

1.1.2.2 lncidencia en el medio 3mbiente 

La produccion de azilcar. con la actual tecnologia. genera algunos problemas al meiio 
ambiente. El aspecto fundamental esta dado por la "cachaza" que deja la cana como residua. 
en una proporcion de 30 kg por tn de caiia molida y de la "vinaza" que genera h produccion 
de alcohol. en una relacion de 1 '.! litros por cada litro de alcohol elaborado. A esto se le d~be 
agregar el problema ambiental que genera el smog originado en las calderas de los ingenios. 

Los residuos industriales senalados se caracterizan por su accion contaminante que se origina 
en su composicion quimica. Estos residuos. en general, son derivados a arroyos y rios. 
provocando su contaminacion, sumamente peligrosa si se tiene en cuenta que de ellos se extrae 
el agua para riego, bebida y otras acti\idades. 

El impacto ambiental que producen dichos residuos esta dado por sus altos ffiveles de materia 
organica. las cuales captan el oxigeno disuelto en el agua. reduciendo su existencia a niveles 
que dificultan o imposibilitan la vida acuatica y el consumo del agua. 

En Tucuman existe legislacion que prohibe derivar los residuos contaminantes a los rios. pero 
dicha legislacion es violada en gran medida, ya que no existe un control estricto de su 
cumplimiento. 

En la actualidad la industria del azilcar es la principal causante de la contaminacion ambiental 
de la pro\incia. 

Cabe sefialar. sin embargo, que existen experiencias en la utilizacion agricola de los residues 
como abono. 

La cachaza puede ser utilizada como fenilizante organico, reemplazando a los productos que 
aponan nitrogeno, como por ejemplo urea. La \inaza, por su pane. se caract~riza por su 
contenido de potacio. 

Experiencias realizadas han deterrninado que la aplicacion de ambos residuos en proporciones 
detenninadas, tienen un ef ecto favorable sobre el desarrollo y crecimiento de la cana de 
azilcar, semejante al obtenido por abonos minerales. 

1.1.2.J Comercializacion 

El azlicar que se elabora en Tucuman es comercializado aproximadamente en un 5t)0 'o por los 
ingenios. El resto. en vinud del sistema de ma'-luila. es entregado a los productcr~s de calla 
que lo comercializan. ~n general. a traves de sus cooperativas. 
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Cabe seiialar que el sistema de maquila consiste en la entrega de la cana al ingenio. por parte 
del productor. recibiendo a cambio un porcentaje del azucar elaborado Este sistema fue 
reglamentado mediante un decreto del aiio 85. qt~e fijaba como posibilidad ur.a participacion 
del caiiero en un 57.6°0. quedando la totalidad de la melaza y del bagazo en poder del ingenio. 

Con la desregulacion producida en el ano 1991. la mencionada participacion es negociada en 
cada caso en particular_ teniendo en cuenta. entre otras cosas. quien realiza el transporte y la 
cosecha. En general. dicho porcentaje ha descendido a alrededor del 52'%. quedando el flete a 
cargo del caiiero. 

Debe mencionarse que, previo a la desregulacion. el primer porcentaje se aplicaba sobre la 
caiia con derecho a cupo de produccion. siendo muy inferior cuando el productor entregaba 
caiia sin derecho a cupo que en teoria no podia ser comercializada. El porcentaje actual. en 
cambio, se aplica sobre la oferta total. 

De acuerdo a estimaciones oficiosas el resultado total es similar, sin embargo ha perdido 
participacion real ya que en la actualidad debe hacerse cargo del flete. aspecto que 
anteriormente era tornado por la industria. 

Debe mencionarse. ademas. que en la actualidad el sistema de maquila no incluye 
especificamente al bagazo ni a la melaza. 

T anto cuando comercializa el ingenio. como cuando lo hacen las cooperativas. el azlicar es 
vendido a los ccnsignatarios o directamente a industrias alimenticias. supermercados o 
mayoristas. 

Estos ultimos. a su vez lo venden a comercios minoristas. Cabe seiialar. ademas, el papel que a 
partir del aiio 1992 juega la empresa ~lERCOZUCAR S.A., como reguladora del mercado. 
Considerando su importancia. se explica su funcionamiento a continuacion. 

1.2 Fl!NCIONAMIE:"ITO DE MERCOZL'CAR 

Los cambios derivados de la desregulacion estimularon al sector azucarero de Tucuman 
(caiieros e industriales) a encontrar un nuevo marco sectorial que tuviera como protagonista al 
sector privado, a los efectos de estabilizar los ingresos del sector a niveles de rentabilidad 
adecuados. 

Con el objeto de contribuir a solucionar el problema financiero, la Legislatura de la Provincia 
de Tucuman. por Ley 6383, puso a disposicion del sector azucarero recursos aponados por el 
Banco de la Nacion Argen!ina, garantizados con los fondos correspondientes a la 
copanicipacion federal. Se estaMecio como requisito para la utilizaci6n de dicho 
financiamiento, que este debia canalizarse a traves de un organismo privado integrado por 
empresas industriales y calieras, lo que dio origen a la constitucion \fERCOZlJCAR S.A 
(Cuadro 1.2. I). 
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Es asi como en setiembre de 1992 se crea Mercozucar S. A.. integrada por empresas 
industriales productoras de aziicar, cooperativas comercializadoras de maquila y caiieros 
(aproximadamente 20 soc;os que representan la mitad del azilcar producido en Tucuman). 

Fig. J. 2.1 - Cadena de comercialiZ11cion 

cana de azucar 

prndudores 

caoperativas comen:ializadoras 

Mercozucar y companias c:onsfgnatarias 

exportacion supermercados industrias 

minoristas r--;:==L--
consumidores 

Fuente: Elaboraciim propia 

Esta empresa tiene como funci6n canalizar el retiro de los excedentes del mercado intemo al 
mercado mundial y de ordenar la oferta en el rnercado intemo, con el objeto de llevar el precio 
del azticar a su nivel m8ximo, que tiene como limite el precio intemacional del producto, mas 
los costos de tlete y nacionalizaci6n. 

Cada socio debe comprometerse a exponar un porcentaje de su producci6n que se determina 
para cada zafra en funci6n de la sobreoferta. que en el primer aiio de funcionamiento fue del 
200/o. Esto! convenios de exponaci6n incluyen los mecanismos y garantias que aseguran su 
cumplimiento. 

Adicionalmente, se firman contratos de consignacion con Mercozucar por el cual cada socio se 
obliga a entregar en cuotas mensuales su stock de, azticar. 
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Por otra parte. a fin de ordenar la oferta. ~ercozucar esta facultada a realizar compras o 
ventas destinadas a equilibrar la oferta y la demanda. En la campaiia 1992/93, el stock de 
intervencion que manejo esta empresa fue de I 0 000 tn. esperandc duplicar esa cifra en la 
nueva campaiia 

El acuerdo debe ser respaldado con el deposito del I O~'o de a.zUcar fisica o en warrants. A su 
vez, el financiamiento de los stocks se realize a tra·.-es de la utilizacion de warrants. 

Las empresas deben ceder a Mercozucar los certificados de depositos correspondientes a los 
warrants que garantizan los creditos que otorga el sistema, mientras que Mercozucar entregarci 
en forma mensual a cada empresa los certificados de deposito corresp- mdientes a los 
vencimientos de sus creditos, en coincidencia con su cuotas de venta al mercado intemo. 

Como resultado de este accionar, a fines del aiio 1992. los productores elevaron entre un 50% 
y un I 00% el valor percibido por el a.zUcar en su primera venta, aunque esto no implic6 
modificaciones importantes en el precio final del producto. 

Este accionar contribuy6 a la elevacion del valor del a.zllcar percibido en la primera venta, 
entre un 50% y un I 00%1. Esto se vio favorecido por el hecho que la creacion del organismo 
coincidio con niveles sumamente deprimidos en el precio del a.zUcar. 

Sin embargo no es posible afirmar que este nuevo emprendimiento se encuentre fortalecido, ya 
que: 

- Hasta el momenta no ha logrado un buen d~sempeiio en la faz comercial, considerando que 
por ejemplo no ha podido resolver el hecho de comercializar a.zUcar con calidaoes 
homogeneas, ha tenido dificultades para cumplir con plazos de entrega, etc. 

- Su accionar depende en pane, de la evoluci6n del financiamiento de los stocks a traves de 
los warrants. mecanismo que se encuentra intimamente vinculado a la operatoria de 
MERCOZUCAR 

- Nuclea una cantidad significativa de la oferta. pero aun quedan importantes sectores fuera 
de su control. 

El mecanismo debe pasar todavia por la "prueba de fuego" de operar en condiciones d~ 
excedentes de oferta significativos. 

1.2.l FINANCIAMIENTO 

L'no de los principales problemas que enfrenta el sector azucarero es la necesidad de 
financiamiento. debido a que a los requerimientos de la zafra, se le suman las necesidades para 
mantener el stock de azllcar hasta la proxima cosecha. 

Debido a la grave crisis financiera por la que ha atravendo el sector primario e industrial. 
duran,te los ultimas anos. el tinanciamiento bancario era practicamente inexistente. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



Este tema ha encontradt' un principio de solucion desde la campaiia 1991 /92, a panir de la 
utilizacion del mecanismo de warrant. mediante el cual es posible prendar al producto. 
independientemente de la situacion financiera del productor 

El warrant es un instrumento financiero \igente en la Argentina desde el principio de siglo. que 
posibilita la oblencion de creditos. entregando en garantia mercaderias que se encuentran 
depositadas en almacenes determinados. 0 sea que se basa en un tradicional sistema de 
prenda, cuya operatoria establecida por la Ley 9643 del aiio 191...J, fue usada para d comercio 
de cereales, azilcar y "ino hasta que cayo en desuso, como consecuencia del deterioro del 
mercado de capitales y de la inflacion. El sistema ha sido puesto nuevamente en practica, 
destacandose el hecho que no se han ef ectuado modificaciones a pesar del importante tiempo 
transcurrido desde su creacion. 

El mecanismo consiste en el deposito de mercaderias en un almacen habilitado al efecto. 
administrado por una sociedad depositaria debidamente autorizada, la que emite contra el 
deposito dos document JS: el certificado de deposito y el warrant. 

El primero es un do~umento que acredita el deposito y la propiedad de la mercaderia y 
funciona como un instrumento comercial. 

El warrant es un instrumento complementario al anterior, que da al tenedor un derecho a 
prenda sobre la mercaderia especificada en el mismo, permitiendo la obtencion de un credito 
respaldado por la mercaderia depositada. El dia del vencimiento del warrant es cancelado e!l el 
lugar de pago del primer endoso. En caso de que el acreedor no cancele su deuda, el tenedor 
de un warrant posee una serie de pri"ilegios que comierten a este titulo en un instrumento 
muy seguro, como por ejemplo el hecho de poder pedirle a la sociedad depositaria el remate 
inmediato de las mercaderias. el que por ley se realizara sin intervencion judicial alguna. 

Con ambos instrumentos, de circulacion separada, que son emitidos por una empresa 
autorizada que garantiza la existencia de un determinado producto. se puede obtener un 
credito mediante ei warrant, sin vender la mercaderia, y venderla luego, cuando se lo considere 
oportuno, transfiriendo el certificado de deposito. 

Para el funcionamiento de este instrumento financiero se requiere entonces la existencia de 
depositos o almacenes, que son los lugares fisicos en los cuales se deposita la mercaderia, que 
deben reunir determinados requisitos y caracteristicas Contra la entrega de los productos se 
expide, a la orden del depositante, los certificados y warrants mencionados. Los almacenes 
pueden ser de titularidad de la compaiiia otorgante de los cenificados. o del depositante. En 
este ultimo caso dicha compaiiia asume mediante un contrato, el uso, manejo y control total 
del almacen para habilitarlo como ''deposito warrant". 

La compaiiia responsable del deposito "afora" el producto, asignandoie un valor que depende 
de las caracreristicas del mismo. 

A traves del endoso en un certiticado de deposito se transfiere la propiedad en tanto que 
endosando un warrant se transtieren los derechos crediticios Solo se procede a la devolucion 
de las mercancias depositadas cuando se presentan conjuntamente el certificado de depQsito y 
el warrant. 
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Los warrants pueden tener aforos libremente pactados. en general son a 180 dias y pueden ser 
emitidos en moneda nacional o extranjera. Asimismo ticne ciertas particularidades entre las 
que se destacan la pcsibilidad de fraccionamiento. la de poder cancelar anticipadamente el 
credito derivado def warrant y la de ~er un titulo practicamente al portador, ya que solo el 
primer endoso debe ser nominative y registrado en los libros de la sociedad depositaria. Si al 
vencimiento no se cancela la deuda. a los diez dias el tenedor de un warrant podra solicitar el 
remate de las mercaderias, el que se llevara a cabo aunque exista muerte, concurso o quiebra 
del deudor. 

En materia de costos, la compaiiia que otorga los certificados cobra por el deposito y gastos 
administrativos. a lo que se le debe agregar el valor de la inspeccion de calidad y de los 
seguros contra todo riesgo. Asimismo se deben sumar los costos def credito, que se situa en 
aproximadamente un I 8%1 anual. Sin embargo esta sit>.iacion resulto ser mejor que la de 
vender, por problemas financieros, gran parte del allicar al cornienzo de la campaiia., 
obteniendo precios muy bajos. 

En el caso particular del aziicar, en la zafra 1992 el financiamiento mediante esta operatoria 
alcanzo a aproximadamente 45 millones de dolares. lo que permitio retener el 30% de la 
produccion total de Tucuman en depositos con warrants, descomprimiendo la oferta y 
posibilitando una recuperacion del precio. De dicha cifra., 30 mill•Jnes fue aportada a traves de 
la Caja Popular de Ahcrros de la Provincia de Tucuman (institucion publica) y el resto por 
bancos privados. 

La temporada comenzo con precios muy bajos. lo cual oblige a vender el azticar a un precio 
que oscilo alrededor de USS 0,20 por kg. Aquellos que utilizaron el mecanismo de warrant, 
que se instrumento a partir del mes de agosto y pudieron retener el producto. obtuvieron 
buenos resultados en el segundo semestre, en donde el precio ascendio a USS 0,38 el kg. 

El uso del warrant fue optimizado por el mecanismo de autorregulacion que se lleva a cabo 
mediante los acuerdos de comercializacion que se alcanzaron en el ambito del 
!VlERCOZUCAR. 

Para la zafra del aiio 1993 se preve que el precio estara en un piso de aproximadamente USS 
0,30, frente a los USS 0,20 del aiio anterior, como consecuencia del funcionamiento de los 
warrants y de MERCOZUCAR, por el hecho que habra muy pocos excedentes en la 
produccion na~ional y por el alza., de los precios intemacionales, que se produjo debido a la 
reduccion de la oferta por problemas climaticos en importantes paises productores. 

En relacion a las necesidades de financiamiento para la zafra 1993, las estimaciones realizadas 
por MERCOZUCAR S.A. Hegan a 70 millones de dolares, cifra que pennitiria financiar el 
74% de las existencias destinadas al mercado intemo. El 26% restante estaria en manos de los 
grandes ingenios del none del pais. 

El valor me'ncionado surge de estimar que las necesidades financieras son equivalentes 
aproximada~ente a la mitad de la produccion de azticar de la provincia de Tucuman para la 
proxima zafra (650.000 tn), por un valor de aforo un poco superior a los USS 0,20/kg, del ai\0 
anterior. 
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Este mecanismo. que ha dado un buen resultado en !a campaiia 1992/93. tiene sus puntos 
debiles po; el lado de los costos. ya que en la actua!idad estos son muy elevados. 

En la campana anterior dichos cos.tos fueron ampliamente compensados por la magnitud de la 
suba del precio del azticar, pero este comportamiento no se podria repetir nuevamente en la 
campana 1993/94, considerando que se esta partiendo de un precio muy pr6ximo a su punto 
maximo, que esta dado por el valor del azticar que podria ingresar via importaci6n. 

Los costos de! warrant, calculados para un semestre, de acuerdo a la infcrrnacion suministrada 
por Banco de la Nacion y MERCOZUCAR, esta compuesto por un 8% en concepto de 
financiamiento bancario, a lo que se le debe agregar un 14% que surge por los gastos de 
dep6sito, flete, seguro, seguridad, diferencia de cambio y aspectos administrativos. El costo 
total llega entonces, a un 22% semestral, que es sumamente elevado si se lo compara con la 
tasa de inflacion intema e intemacional, con la tasa de interes bancarios para prestamos y con 
el precio esperado del azticar_ 

Actualmente se recurre a este mecanismo, ya que es el unico al que se tiene acceso, dada la 
situacion financiera por la que atraviesan los productores y empresas del sector. Sin embargo, 
ante la escasa probabilidad de que suba el precio del azticar, el costo del mantenimiento del 
stock pasa a ser una variable significativa. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el caso que se produjera una baja en los precios del 
producto, el mecanismo "cierra" unicamente con un valor de aforo suficientemente bajo, que 
absorba dicha disminuci6n, junto al costo del mantenimiento del stock. En caso contrario, 
muches tomadores de warrants no cumplirian con sus compromisos asumidos, generando 
como consecuencia el remate del producto. esto podria generar cierta perdida de credibilidad 
en el unico sistema de financiamiento que se presenta como factible, actualmente, para el 
sector azucarero. 

1.3 DESTINO DEL AZtCAR 

1.3.1 MERCADO (NTER~O 

El destino de la produccion de azticar esta intimamente ligado al mercado intemo. Este 
demanda aproximadamente entre 850 mil y I mill6n de toneladas anuales, de acuerdo a la 
marcha del poder adquisitivo de la poblaci6n. La diferencia entre la producci6n y el consumo 
intemo se destina al mercado extemo. De alli que el porcentaje de produccion que se deriva 
hacia uno y otro varia de acuerdo a la cantidad producida (Anexos Estadisticos al Capitulo I 7 
Cuadro N°. 7). ' 

' 

El consume nacional de azticar ha permanecido estable durante las dos ultimas decadas, 
variando entre las magnitudes senaladas, a pesar del aumento de !a poblacion. Esto se debio 
fundamentalmente a la aparicion de edulcorantes artificiales dieteticos, que origino una 
reduccion del consumo por habitante. Este, que llego a ser de 39,3 kg por habitante y por ano; 
en la actualidad es de aproximadamente 30 kg/habitante. Esto se refleja en el hecho que en el 
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ano 1981. del total del consumo de edukorantes. el 9 3 .4° o era azi1car. mientras que en 1988 
esa participacion disminuyo al 77°-o 

Del total de a.zllcar que se destina al mercado intemo. se puede estimar que aproximadamente 
700 a 800 mil tn se dirigen hacia la industria ( 65-70° o del total)y el resto es consumido en 
forma directa. 

Cabe seiialar que del total industrial, aproximadamente 150 mil tn es consurnida por dos 
ernpresas. siendo una de ellas la mas importante del rubro de bebidas y la otra la mas 
significativa en la produccion de golosinas, chocolates y mermeladas. 

l.3.2 MERCADO EXTER.""iO 

El precio intemacional del a.zllcar suele ser insuficiente para considerar a este mercado como 
regular. En los anos 197213, debido a la suba de los precios intemacionales la industria 
azucarera argentina se \io motivada a convertirse en exportadora regular, pero en la decada 
del 80, a partir de la disminucion de las importaciones de los principales paises importadores y 
el aumento de las exportaciones de la C.E.E. dicho precio baja. 

En funci6n de esto. la proporcion de azi.icar que se exporta respccto de la producci6n, vari6. 
en los ultimos aiios. entre el 6% y el 30%, de acuerdo a la producci6n nacional y al nivel de 
demanda intema. 

Entre los aiios 1985 y 1991 las exportaciones argentinas de a.zllcar han variado entre 82 mil y 
386 mil tn, originando divisas por un valor que se situo entre 20 y 134 millones de dolares. 
Los valores maximos se registraron en el aiio J 990 y los minimos en el aiio 1987. 

Las cantidades mas importantes le correspondieron a las exportaciones de a.zUcar en bruto, que 
en el periodo considerado participaron entre el 72% y el 98% del total. con excepcion de! aiio 
1990 en donde su incidencia relativa fue de s61o el 36% (Anexos Estadisticos al Capitulo I -
Cuadro N°. 8). 

El resto del a.zUcar se exporta en fonna refinada o semirefinada, variando su importancia de 
acuerdo al aiio que se considere. 

Aproximadamente el 80% de las exportaciones se originan en las provincias de Salta, Jujuy y 
Tucuman, siendo las ultimas las que tienen mayor incidencia ( Anexos Estadisticos al Capitulo 
I - Cuadro N°. 9). 

En materia de destinos. Estados L'nidos constituye el principal mercado para el azi.icar crudo y 
en el que se consiguen los mejor~s precios (liegando a duplicar el valor intemacional), a traves 
de la cuota que se asigna anualmente a los paises exportadores. En el corriente ano. dicha 
cuota es de aproximadamente ;o mil tn de azlicar en bruto. A su vez. China ha sido un fuerte 
comprador en algunos aiios. Entre otros mercados a los que se ha enviado este tipo de azlicar 
se destacan Uruguay. Chile y \farruecos. aunque los destinos van variando aiio a ai\o. 
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El azucar refinada y semi refinada. en cambio. tiene a los pai~s sudamericanos como los 
principal es mercados. Ent re estos se destaca Chile. siguiendole en imponancia L" ruguay y 
Paraguay En algunos anos Mexico tambien ha efectuado compras significativas. (Grafico en 
Anexo Estadistico) 

Respecto a las imponaciones de azUCar, cabe seiialar que estas fueron inexistentes durante los 
ultimos aiios. Actualmente tienen un derecho de importacion del I ~'o al que se le debe agregar 
un derecho moviL 

1.3.3 PIU:CIOS 

Tomando ~:I rubro "azticar blanco" del Iodice de Precios al Consumidor, elaborado por el 
Il'iDEC, y !levando a dolares estadounidenses el precio corriente correspondiente al mes de 
junio de cada ano, utilizando como base el mercado oficial del dolar, tipo vendedor para 
transferencia financieras, se llega a los siguientes precios para el kg de a.zUcar (Cuadro 1.3.1). 

Cuadro J.J.1 - £t19/uci0n de precios 

Aiio USS/kg indices de precios a valores constantes 
mes dejunio (1980 = 100) 

l.P.C. l.P.M. 

1980 1,26 120.68 119,66 
1981 0,81 l..J2,13 135.84 
1982 0,67 124.06 95,54 
1983 0,51 122.03 75,82 
1984 0,66 133,36 88,33 
1985 0,48 123,15 94,76 
1986 0,45 85.16 83,76 
1987 0.72 132,83 133,37 
1983 0.06 162,05 131.03 
1989 0.47 I 87, 72 I 14.72 
1990 0,61 86,08 88,61 
1991 0.75 66,84 85.25 
1992 0,59 43,18 65,34 

Promedio 1980-92 0,66 

Fuente: /ndice de Precios al Consumidor - INDEC 

Puede observarse que el comportamiento del precio del a.zUcar al consumidor no ha tenido una 
tendencia definida en el periodo analizado. El promedio de los trece alios fue de L"SS 0,66/kg. 
En siete de estos el precio se situo por debajo del mismo, en otros cinco lo supero y en uno de 
ellos coincidio. 
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Asimismo. a travec de los indices de precios al consurnidor y mayorista. que elabora el 
INDEC. a valores constantes. con base en enero de 1980 = I 00. se puede observar que para el 
mes de junio del corriente ano: 

- Los precios del arucar al por mayor han descendido en terminos de moneda nacional. en !os 
ultimos seis anos y los precios al consumidor han tenido la rnisma tendencia en los ultimos 
cuatro anos. 

- Los precios al consurnidor han descendido en mayor medida que los mayoristas, 
fundamentalmente por las variaciones registrc1das en los ultimos dos anos. 

Cabe seiialar que los mo-.irnientos de precios, tanto en valor dolar, como en valores 
constantes, no coincidio con el comportamiento de los precios del mercado internacional del 
azilcar. Esto se debe a que. hasta el momento de la desregulacion, se tuvo un mercado interno 
totalmente cerrado y regulado. que no tomaba en consideracion los precios internacionales. 

En relacion a la distribucion de dicho precio. de acuerdo al valor agregado de cada etapa, esta 
se puede estimar de la siguiente forma: 

Productor de cana: 
Productor de azilcar: 
Transporte 
Comercio mayorista mas impuestos: 
Comercio minorista: 

20~-;, 

30% 
8 a 10°-'o 

30a 3::!% 
lOOo 

1.4 [LABOIUCION DE PRODlICTOS DERIVADOS DE LA CA~A DE AzGCAR 

Actualmente, la totalidad de la caila industrializada es destinada a la produccion de azilcar. Sin 
embargo. del proceso industrial surgen como subproductos el bagazo y la melaza. 

El bagazo es utilizado como combustible para los ingenios y en la elaboracion de papel. La 
existencia de este subproducto de la car.a origino la instalacion de una imponante fabrica en 
Tucuman. que se abastece de los ingenios ubicados en su cercania. 

La melaza es utilizada como insumo por otras industrias y de ella surgen otros subproductos. 
siendo el mas importante el alcohol. 

Si bien en la actualidad no se muele caila para elaborar otros productos, en el pasado hubo un 
programa muy imponante destinado a la produccion de alcohol para ser utilizado como mezcla 
en la elaboracion de combustible. Dada la significacion de ese programa. se resume a 
continuacion sus caracteristicas principales 
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A partir de la crisis energetica de 1973. se difundio en la comunidad intemacional la 
conveniencia de ir.tensificar el uso de los recursos reno••ables. por lo que se ••alorizaron las 
corrientes de estudio relacionadas con la produccion de energia a partir de la biomasa. es decir 
de los productos y subproductos agricolas. 

En ese marco. varios paises han enfocado la incorporacion de alcohol a la nafta. Algunos lo 
hicieron para absorber un recurse ya existente. otros para ampliar la oferta intema de 
combustibles y otros para reducir la contaminacion ambiental. 

En Argentina. el motivo fundamental fue la absorcion de un recurso con oferta excedentaria. 
como es el ~, de la caiia de azilcar. por lo que las nuevas corrientes tuvieron gran eco en 
Tucuman. fundamentalmente por los vaivenes de los precios de la caiia y el azticar. Si bien a 
mediados de la decada del 70 y luego en 1980 y 81 los precios internacionales fueron muy 
favorables. las fases depresivas son mucho mas largas que las de bonanza. 

T odo esto dio lugar. en el aiio 1981, al primer programa de alconafta. circunscripto a la 
pro\incia de Tucuman. Poco despues, a partir de 1982, se produjo un gran descenso de los 
precios externos que redujo la demanda de caiia para la elaboraci6n de azilcar con destino a la 
exportaci6n. La expansion de los cultivos que se habia producido en los aiios ar.teriores 
hubiera quedado sin cosechar. si no se hubiera decidido expandir el programa de alconafta a 
otras pro.,,incias. 

La decision d~ ampliar dicho programa sobrC\ino luego de una intensa discusion, ya que 
debido al menor precio de la nafta con reiacion al alcohol, el Estado debia resignar el impuesto 
a los combustibles por la parte contenida de este ultimo en la mezcla carburante. Finalmente, la 
utilizacion cie la mezcla 85% nafta y 15% alcohol anhidro fue impuesta en 1982 en las 
provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, La Rioja. Catamarca y Santiago del Estero. 

Posteriormente. en 1985 se sanciono la Ley Nacional de Alconafta. que declaro de interes 
nacional la fabricacion de alcohol para .;u uso como combustible y dispuso la gradual 
incorporacion del territorio al consumo de alconafta. En ese mismo aiio se incorporo al 
consumo obligatorio de la mezcla. a las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe y luego 
Misiones, C orrientes y Entre Rios. 

En resumen. el esquema estaba basado por un lado, en la fijacion para ciertas regiones del pais, 
de la alconafta como unico combustible automotor y por el otro. de una transferencia de 
ingresos via eliminacion del impuesto a los combustibles aplicada a la elaboracion de alcohol. 

Las alternativas eran: 

- no cosechar la caiia que excediera las necesidades para consumo interno y exponacion. con 
la consiguiente perdida gradual de los caiiaverales. 

- absorber el excedenre de caiia. para la exportacion. Ello implicaria vender al precio 
internacional "igente. inferior al costo de pro~uccion. unas 400.000 tn de azilcar. 



- producir alcohol anhidro para expender alconafta y exponar la nafta excedente 
Adicionalmente. esto permitiria reducir la contaminacion ambiental al eliminarse el tetraetilo 
de plomo en las naftas incorporadas al programa 

La decision resultante fa\"orecio a la tercera alternativa_ La produccion de alcohol ha estado a 
cargo principalmente de los ingenios que ya tenian destilerias. los que prm.-eyeron a las 
empresas petroleras encargadas de la mezcla y la distribucion 

El precio del alcohol fue fijado por el Gobiemo ~acional y seria indexado constantemente_ 
Poco despues. las autoridades decidieron una quita en el precio que le resto rentabilidad a la 
produccion_ Las consecuencias se proyectaron entonces hacia el precio del a.zUcar en el 
mercado intemo o a la economia de las destilerias. seglin las circunstancias 

En los ultimos aiios. una sensible disminucion de los precios del petroleo en el mundo se 
verifico simultaneamente con un uso mas racional de la energia y una mayor produccion de 
petroleo. a la par que la utilizacion de otras fuentes energeticas_ 

Por otra parte. la creciente preocupacion por la contaminacion ambiental. que presenta nue\·os 
aspectos tales como la reduccion de la capa de ozono. el efecto invemadero. la llu'tia acida y la 
intensificacion de otros fenomenos ya conocidos. lleva a una profundizacion y generalizacion 
de politicas gubemamentales de proteccion del medio ambiente_ 

La produccion de alcohol anhidro fue suspendida en 1989_ Han incidido en ello dos factores: 
la perdida de rentabilidad de la produccion por motivo de la reduccion del precio en terminos 
reales y por la disminucion de la zafra azucarera 89/90, determinada por la sequia registrada 
principalmente en Tucuman, que redujo la of ena de caiia 

Dicha produccion no fue retomada hasta la actualidad_ La situacion de los otros productos 
derivados de la cana. en cuanto a produccion. potencialidad y mercado. se detalla en el 
capitulo pertinente 

1.5 MARCO INSTIT1.:CIONAL PlllLICO Y PRIVADO 

El sector azucarero cuenta con diferentes operadores que inciden en la formulacion de la 
politica hacia el sector (Fig_ 1.5.1 ). Entre estos cabe senalar los siguientes: 

1.5.l SECTOR Pi!BUCO NACIONAL 

- Peder Ejecutivo 

Hasta el aiio 1991 existio la Secretaria de Desarrollo Regional, de la que dependia la 
Direccion '.\lacional de . .\zUcar_ A partir de su eliminacion. la politica azucarera es llevada a 
cabo por la Direccion de Econom1as Regionales de la Secretana de lndustria y Comercio 

A dicha Direccion le corresponde. entre otras cosas. la asignacion del cupo de exportacion a 
Estados C nidos entre los distintos interesados. , que !a realiza tomando como base la 
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participacion de cada empresa en las exponaciones del aiio anterior. como forma de 
compensar en pane las \·entas e:x"temas a precios internacionales ml!y bajos_ 

A su vez. a nivel tecnico. la delegacion Faimalla del lnstituto ~acional de Tecnologia 
Industrial (l~IA). dependiente de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. realiza diversos 
tipo de im·estigaciones sobre el cultivo_ 

- Poder Les?islativo 

Tiene a su cargo la sancion de !eyes particulares sobre el sector y !eyes generales que inciden 
sobre el mismo. 

1.5.2 SECTOR Pl'BUCO PRonNCIAL 

- Poder Ejecutivo 

En la actualidad el Gobierno ha centralizado la politica provincial en el Sr_ Vice-Gobemador. 
debido a que este funcionario politico, es un reconocido especialista del sector azucarero. 

En la estructura funcional el tema depende del Ministerio de Economia y dentro de este de la 
Direccion PrO\incial de .AzUcar. pero en la prictica. debido a la desregulacion y achicamiento 
del Estado, el tema es llevado por asesores, basandose la elaboracion de politicas en la opinion 
de expenos, a titulo personal masque institucional. 

A nivel de investigacion agricola. la estacion experimental Obispo Colombres, entre otras 
tareas investiga permanentemente nuevas variedades para lograr mayores rendimientos de la 
caiia. Ta."llbien ha realizado una labor de anaJisis de productos derivados de la caiia de azilcar_ 
El financiamiento de este centro se obtiene mediante una tasa del cinco por mil, que se cobra a 
las ventas de caiia y de arucar. 

- Poder Legislativo 

La desregulacion impuesta por la politica economica nacional ha limitado la intervencion de la 
legislatura pro"incial. Sin embargo recientemente esta ha promulgado algunas leyes 
particulares y ha elaborado resoluciones con recomendaciones al Poder Ejecutivo Pro"incial y 
Nacional. 

Dentro de la Legislatura Pro"incial, el tema azucarero es analizado con profundidad a traves 
de las comisiones de "Ciencia y Tecnologia" y de "Economia y Produccion". 

1.5.J SECTOR PIUV ADO ~ACIONAL 

El sector privado. a nivel nacional esta representado por el Centro Azucarero '.'lacional. que es 
la institucion que nuclea a la mayoria de los ingenios del pais. 
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1.5.-1 SECTOR PRIVADO PROVJ:"\CIAL 

- Centro Azucarero Regional representa a los ingenios de la pro\ incia de Tucuman 
l'nion de Caiieros lndependientes (l:CIT) representa.. en genera!. a los pequeiios 
product ores. 

- Centro de Agricultores Caiieros de Tucuman (C ACTL") Representa a los medianos y 

grandes productores. 
- MERCOZL'CAR: Es una asociacion integrada por los ingenios y los caiieros que coordina 

las acciones respecto a la comercializacion de azticar. 

Fit. 1.5.1 - Opaadorn tkl ~ctor IQICtuuo 

Direccion economias regionales 
INTA 

M. Econontia 

Est. Exp. 

0. Colombres 

Comisiones 
tecnicas 

..-~~~~sedorprivado ..... ~~ ........ 

nacional 

Centro Azucarero T ucumano 

provincial 

Centro Azuc. Regional 
UCIT 
CACTU 
MERCOZUCAR 

1.6 !NCIDE:"i!CJA DE LAS POLITIC..~.S ClllERNAME:"i!T ALES 

1.6.I (NfRAESTRUCTl"RA P(;llUCA EY.IST[:'(f[ 

Dentro de las politicas gubemamentales adquieren importancia las obras de infraestructura 
realizadas por el sector publico en el pasado, que tienen implicancia en los sectores 
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productivos. En el caso particular del sector azucarero los aspectos mas relevantes se detallan 
a continuacion: 

Energia electrica: La produccion actual de energia electrica de la provincia de Tucuman 
alcanza a cubrir unicamente el 5~'o de las necesidades. Gran parte de la 
maquinaria e."<istente esta pr6xima a cuJminar SU vida util. sin embargo, al 
estar la provincia conectada al Sistema lnterconectado Nacional. no 
existen problemas de ecergia. 

Gas natural: 

Transporte: 

Con el objeto de eleo.-ar los rendimientos agricolas. resulta necesario 
incrementar el nivel actual de riego. siendo insuficiente los medios 
existentes. T ampoco existen plantas de tratamiento de efluentes para 
evitar la contaminacion de las aguas producida por el arrojo de residuos 
industriales toxicos. 

La Provincia es abastecida por el gasoducto proveniente de Salta. 
contando con un buen abastecimiento en la materia 

Si bien la provincia cuenta con una red carninera suficiente. el estado de la 
misma se ha deteriorado signiticativamente en los Ultimos anos. por falta 
de inversion. Gran parte de esa red. que comunica a localidades del 
interior de la provincia es de tierra, por Io cuaJ en epocas de Uu .. ia se 
dificulta su utilizacion. 

En materia ferroviaria. este medio de transporte economico tambien se ha 
visto deteriorado sensiblemente. Como resultado de ello se ha disminuido 
su utilizacion. transtiriendo las cargas hacia el camion. El Gobierno espera 
mejorar esta situacion. a traves de la actual politica de privatizaciones que 
se esti Uevando a cabo en esta materia. 

Con respecto al transporte por via aerea. existe conexion diaria con la 
Capital Federal y algunas otras provincias. La <.;udad de Tucuman tiene 
un aeropueno. que en el mes de junio de 1993 fue habilitado como 
internacional. 

I Telecomunicaciones: Existe infraestructura suticiente en este aspecto. 

I 
I 
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Educacion: En materia de educacion existe infraestructura suficiente en los tres 
niveles de ensei\anza. A nivel universitario se encuentra la U niversidad 
Nacional de Tucuman y la Universidad del Norte "Santo Tomas de 
Aquino". siendo esta ultima de canicter privado. estas cubren. ademas de 
las carreras tradicionales. la de Ingenieria Azucarera. 

T ambien existen escuelas tecnicas especializadas. entre las que se 
destacan los institutos secundarios dependientes de la Universidad 
Nacional de Tucuman: "Instituto Tecnico" y "Escuela de Agronomia y 
Sacarotecnia". 

' 
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Apovo al desarrollo 
tecnologico: El sector publico cuenta con dos instituciones. una a nivel nacional y otra 

a niYel pro\ incial (Ii\ I A. Delegacion F amailla - Estacion Experimental 
Obispo Colombres). que prestan sef'\icios de apoyo al desarrollo de 
programas de d!versificacion agricola e in•;estigan la aplicacion de nuevas 
variedades ce caiia con mayor rendimiento_ 

1.6.2 POLITICA ECONOMICA. SITUACION PRE\'lA A LA DESREGULACION 

Los conflictos entre industriales y productores que se presentaron al iniciarse cada zafra. junto 
a los problemas originados en la sobreproduccion de a.zUcar y a las dificultades de colocacion 
del producto en el mercado intemacional llevaron a la intervencion del Estado desde principios 
de la decada del veinte, con el objeto de regular la produccion y comercializacion del cultivo_ 

Entre los i:lStrumentos utilizados a traves del tiempo se encuentran los impuestos al consumo y 
a las e..~istencias de arucar, para subsidiar las exportaciones; limitaciones tarifarias y 
cuantitativas a la importacion; fijacion de precios internos de la caiia; fijacion de cupos y 
programa de produccion de alcohol para su utilizacion como mezcla de combustibles_ 

La ultima ley especifica fue la 19.597, del aiio 1972, que bas(> SU funcionamiento en limitar la 
produccion azucarera. mediante el establecimiento de cupos de produccion y a la 
industrializacion, tomando como base el consumo intemo y las posibilidades de exportacion. 
Mediante la misma tambien se fijo el precio de la caiia y las formas de pago a los caiieros. 

Las limitaciones mencionadas implicaron, entre otras, las siguientes medidas: 

Para los productores de caiia: 

- Establecimiento de cupos a la produccion, "inculados a la explotacion. Estos se podian 
transferir unicamente con dic!ta explotacion. 

- Se penalizaba con la perdida del cupo, por diez aiios, a aquellos productores que no lo 
utilizaban por dos aiios consecutivos. T ambien existian penalizaciones a los productores 
que producian niveles irJeriores al cupo asignado. 

Para los ingenioslindustriales : 

- Se prohibio la inst~.facion rle nuevos ingenios por un periodo de diez aiios. aunque no se 
prohibieron las ampliaciones de las industrias existentes. 

- Los fogenios que no produjeran por dos anos consecutivos, debian cerrar. 

Para la' comercializaci6n: 
' 

- Se ~jaron cuotas totales y mensuales de a.zUcar para el mercado interno. 
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- Se establecieron cuotas de exportacion. de cumplimiento obligatorio 

C no de los objeti••os fundamental es de di cha ley fue alcanzar el equilibrio entre of ena y 
demanda. lo que no se logro sino parcialmente y en periodos deterrninados. Entre los factores 
que incidieron n~ati••amente en la consecucion de los objeti,·os se encuentra la disminucion de 
los precios intemacionales y la 110 prohibicion de la ampliacion de la capacidad de molienda de 
los ingenios existentes. De esta forma las cuotas de produccion industrial se incrementaron. 
aumento la necesidad de exportar, lo que contribuy6 a una profundizacion de la crisis ante la 
baja de precios intemacionales por problemas de sobreproduccion. Otro elemento que atento 
contra el buen funcionamiento de la Ley, fue la industrializacion y comercializacion de a.zUcar 
sin cupo, a pesar de que la no estaba perrnitido_ 

En relacion a las imponaciones, una resolucion de la decada del setenta establecia que quien 
imponase, tenia que ingresar el producto en cuotas iguales. durante todo el aiio. lo que hacia 
imposible su entrada. debido a los altos costos financieros en que se incurria al tener que 
inmo,ilizar el producto_ Esto constituyo una restriccion superior a la que representaba el 
arancel de importacion. 

1.6.3 SITUACION A PARTIR DE LA DESREGl'LACION 

A fines del mes de mayo del aiio 1991 comenzo la desregulacion de la acti\idad, al derogarse 
la mencionada resolucion. junto a la baja de los aranceles que se situaron en el 11 ~·o_ Este fue 
el inicio de una serie de medidas que culminaron con el dictado del Decreto Nro. 2284, en el 
mes de octubre de 1991, que profundiza la desregulacion del sector. junto al de otras 
producciones. 

En su articulo 19 se suprimen "todas las restncc1ones. incluyendo los cupos y las otras 
limitaciones cuantitati,·as a las importaciones y exportaciones de mercaderias". El articulo 45. 
por su parte, disuelve a la Direccion Nacional de . .\zlicar. El aspecto mas significativo se 
encuentra en el aniculo 46. mediante el cual se dejan sin efecto todas las regulaciones que 
afectan a la produccion azucarera e industrias derivadas. 

Dicho decreto significo entonces, la eliminacion de los cupos. la derogacion a la prohibicion de 
efectuar nuevas plantaciones, y la liberalizacion de la industrializacion y de la comercializacion. 

Independientemente de las medidas mencionadas que afectaron al sector azucarero en 
particular, se establecieron otras de politica economica general que tambien tu\ieron 
influencias en materia de costos de produccion y de exportacion, ya que implicaron reformas 
en los regimenes cambiario. tributario, crediticio y de transpone. 

En particular se pueden seiialar las siguientes: 

En materia de Exponacion 

- Eliminacion del derecho de estacJistica. 

- Eliminacion de' impuesto a la transferencia de div1sas (0.6%). 
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- Eliminacion de la contribucion al Fondo Nacional de Marina Mercante (2° o sobre fletes 
maritimos y flm.iales) 

- Eliminacion de la obligatoriedad de ingresar di\isas correspondientes a las exportaciones y 
en consecuencia de la refrendacion bancaria ( aproximadamente CSS 50 a CSS ! CO por 
operacion). 

- Eliminacion de intervenciones pre\ias. 

- Incremento en la devolucion de tributos que rige desde el 1/11/92. Este reembolso que era 
del 6, 7~·'o pas<> al I~ o. 

A nivel general: 

- Reduccion y posterior eliminacion del impuesto sobre los debitos bancarios ( 1,2%). 

- Eliminacion del impuesto a los combustibles. 

Existieron ademas, desregulaciones en materia de transporte y de reservas de carga terrestres. 
maritimas y aereas, junto a medidas para desregular a las acfr~idades na'tieras y portuarias, 
pero hasta el momento estas medidas no han producido un descenso en los costos de 
transporte. 

El efecto del conjunto de medidas de desregulaci6n afecto al sector azucarero en las distintas 
etapas productivas. De ellas. la medida mas significativa fue la relacionada a la eliminacion de 
los cupos, lo que implico una baja considerable en el precio intemo de! azlicar 

A.I eliminarse la regulacion scbre el volumen a of ertar en el mercado intemo, el precio de la 
caiia con cupo disminuyo masque el precio del azlicar. 

Como contrapartida. en el orden extemo, las medidas adoptadas significaron un mejoramjento 
del precio de exportacion, en aproximadamente un 7%. A su vez, las medidas relacionadas con 
los costos de produccion intemos tendrian un:i incidencia de aproximadamente un 5%. 

Como tendencia a largo plazo, se esta observando, entre otras cosas una reduccion en la 
ofena, un esfuerzo para aumentar la eficiencia del proceso y una reduccion de! nivel de 
empleo. 

1.6.4 MEDIDAS APLICADJ S CON POSTERIORIDAD A LA DESREGULACION 

Con posterioridad a las medidas <le desregulacion y frente a la envergadura de la crisis del 
sector azucarero, se implementaron medidas de apoyo a esa produccion regional, por parte del 
gobiemo nacional y del gobiemo provincial. A su vez el sector privado tambien adopto una 
serie de acciones para lograr un mejoramiento del precio del azticar. 
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- A nivel Nacional: 

La necesidad de otorgar a la industria azucarera un tiempo razonable para efectuar inversiones 
y modificaciones pa..-a adaptarse al cambio. junro al reconocimiento de la ex.istencia de las 
practicas intemacionales, en materia de subsidios. que distorsionan los precios de! azlicar. 
llevo al gobiemo nacional a adoptar, en mayo de 1992. una nueva medida c-un el fin de 
defender a la produccion nacional del sector. frente a la posibilidad de efectuar imponaciones 
subsidiadas. 

A traves de Oto. 797/92 se fijo un derecho variable. adicional al vigente para las imponaciones 
de azticar de todo origen (impuesto de equiparacion de precios). Dicho derecho es equivalente 
a la diferencia porcentual que surje de comparar el promedio mensual de los cuatro idtimos 
aiios, def precio de la tonelada metrica de azticar blanco en Londres, frente al del ultimo dia de 
mercado del mes irunediato anterior a la fecha de presentacion del despacho a plaza. 

Asimismo si se produjera el caso panicular que la diferencia de precios fuera favorable al 
imponador, el valor de la misma constituye un credito a su favor, que puede aplicarlo al pago 
de! derecho ad-valorem "igente del correspondiente despacho a plaza. 

- A nivel Pro"incial: 

El Poder Ejecutivo de la Prmincia de Tucuman implement6, entre los meses de diciembre de 
1992 y marzo de 1993, un subsidio a empleados y obreros permanentes de ingen.ios, que 
fueron suspendidos. Igual medida se adopto con los productores caiieros de menos de 30.000 
tn de azticar. Dicho susbsidio fue de USS 150 mensuales, ten.iendo el programa un costo total 
de USS 1 O millones. Asimismo realizo gestiones ante el Banco de la Nacion Argentina y ante 
bancos extranjeros para conseguir financiam.iento para la comercializacion del azticar, a traves 
de warrants. 

Por su parte el Poder Legislativo efectu6 las siguientes acciones: 

- Promulgo una ley, en el mes de abril de I 992, mediante la cual se dispone una limitacion al 
conten.ido de plomo en los combustibles que se expenden en la provincia. Esto lleva a la 
utilizaci6n de un cieno porcentaje de alcohol de caiia en la mezcla de los combustibles. 
Cabe seiialar que la puesta en funcionamiento de dicha Ley se encuentra suspendida, debido 
a la resistencia que provoc6 en el sector petrolero. 

- Promulg6 una Ley autorizando al Poder Ejecutivo la utilizaci6n de los fondos de 
copanicipaci6n como garantia del prestamo que otorgo el Banco Nacion, por valor de 20 
millones de pesos, para el financiam.iento de la zafra y comercializaci6n de la cosecha 
1991/92. 

Impuls6 la creaci6n de MERCOZUC AR, ya que la autorizacion que se menciona 
precedentemente exigia un acuerdo sectorial para la comercializaci6n, en el cual estuvieran 
representados todos los factores de la produccion. 

- Elaboracion, permanente, de resoluciones. a traves de la cuales sugiere medidas al Poder 
Ejecutivo Provincial y Nacional. 
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- Acciones del Sector Privado 

El sector privado de Tucuman. por su parte ha constituido la sociedad \lERCOZCCA.R. que 
regula la comercializacion intema y extema del azticar. mediante la aplicacion de cupos_ 

Con diferencias de aplicacion y de formas, este mecanismo repite. a nivel privado. la 
regulacion que se efectuaba anteriormente por ley_ La diferencia e~ta en el manejo de la 
materia prima, que continua estando totalmente desregulada_ 

El funcionamiento de MERCOZUC AR S.A. posibilita impulsar el incremento del precio del 
azU.car, hasta el limite que otorga el precio del azticar de importacion, que esta constituido por 
el precio CIF, mas el arancel de imponacion, la tasa estadistica y el derecho mo-..il. 

1. 7 LA MANIFESTACION DE LA CRISIS 

La crisis del sector azucarero nacional y de la Pro-..incia de Tucuman en particular, tiene dos 
venientes, la situacion del mercado intemacional y los problemas inherentes a la produccion 
del pais. 

1.7.l LA SITl'ACION L""ITERNACIONAL 

Hay que considerar que el mercado intemacional del azticar esta compuesto por el azlicar de 
cai'ia, en un 60%. y por el de remolacha, en un 404!'0. 

El sector azucarero se encuentra regulado en la mayor pane de los paises productores por 
politicas tendientes al autoabastecimiento y a la proteccion de la producci6n nacional. 

El comercio intemacional del azlicar es una cuarta pane de la produccion mundial. Dicho 
comercio se caracteriza por realizarse en pane. en el marco de acuerdos especiales. 

El futuro del azticar esta condicionado por la expansion de la fructosa y un grupo de 
edulcorantes anificiales no caloricos, adaptados a las tendencias dieteticas de los paises 
desarrollados. 

En los paises en desarrollo, dond1; nabita entre el 80 y 85% de la poblacion mundial, las 
necesidades de alimentacion esta.;1 insatisfechas, ya que en este ambito existen poblaciones con 
un consumo muy bajo, y un alto potencial de crecimiento debido al poder alimenticio de este 
producto. En este grupo, tiene primordial importancia China, con un consumo per capita de 8 
kg por ai\o y pocos motivos para el aumento de los edulcorantes no caloricos o de bajas 
calorias. Por esto es dable esperar un crecimiento del consumo en los paises en desarrollo y un 
estancamiento o ligera disminucion en las naciones desarrolladas_ 

Las perspectivas para el mercado intemacional indican una produccion en niveles similares al 
de los ultimos anos, con un componamiento equivalente en el consumo, que estani 
caracterizado por una disminucion en los paises desarrollados y un incremento en los paises en 

38 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

desarrollo Se estima que seguira habiendo un exceso de oferta. salvo circunstancias especiales 
que se pueden dar por motivos de reduccion de la produccion por problemas climaticos. 

Debido a la existencia de exceso de oferta, muchos paises se ven obligados a subsidiar sus 
exportaciones. Los precios intemacionales del mercado libre resultan. en general. inferiores a 
los costos de produccion de la mayoria de los paises 

La produccion argentina, en este contexto. tambien estuvo protegida, y en la actualidad, si 
bien se derogo el regimen que establecia cupos a la produccion y consumo, continua 
existiendo ciertas medidas de proteccion en relacion a las importaciones. El producto se 
encuentra en la lista de excepciones del MERCOSUR y cuenta con un derecho de importacion 
movil, que se agrega al derecho ad-valorem. 

Esta situacion caracteriza, ademas, al resto de los paises del MERCOSUR Uruguay tiene un 
regimen de importacion similar al de Argentina. Paraguay tiene la importacion prohibida y 
Brasil regula totalmente Ia produccion y comercializacion, desde la materia prima hasta el 
producto final. 

A partir del l/l/95 el pleno funcionamiento del MERCOSl 'R implicani que podria ingresar 
azticar de Brasil, cuya produccion tiene costos muy inferiores debido a las grandes asimetrias 
existentes y a los subsidios que perciben las producciones de las regiones menos competitivas. 

1.7.2 A NIVEL NACIONAL 

La crisis de la produccion azucarera tiene distintos origenes (Cuadro I. 7.1 ). Entre estos se 
pueden seiialar los siguientes: 

Existe un exceso de produccion frente a las necesidades del consumo intemo. Dicho exceso ha 
variado en los ultimos afios, entre 50 mil y 200 mil tn. anuales. Debido a que los precios 
intemacionales son muy inferiores a los costos de produccion por las razones expuestas 
precedentemente, a que las actuales industrias existentes en el pais de derivados de la cafia de 
azticar son ir.suficientes para absorber los excesos de produccion y a que existen en la 
actualidad muy pocas altemativas en la utilizacion del azticar, Ios excedentes presionan los 
precios internos hacia la baja. 

Esto se ve agravado por la necesidad de muchos productores de vender su producto al 
comienzo de la campaiia, por no poder hacer frente al financiamiento de los stocks. 

En el pasado estas crisis recurrentes fueron superadas ante las siguientes situaciones: 

- Reduccion de la produccion nacional. ( P• oblemas climaticos, cierre de ingenios, etc.). 
- Aumento de los precios intemacionales, por disminucion de la produccion mundial, que 

hacia viable Ia exportacion. 

- Alternativas a la utilizacion de la cana, que estuvo dada por la utilizacion del alcohol de cana 
en las naftas (plan .\Iconafta I 985-89). 
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Cuatlro /. 7.1 - Cuadro de Restricciones y Potencialidades 

Factor-es Restriccion Potencialidad Observaciones 

Sector Agricola 
Suelo x 
Clima x 
Rendimiento x Actual: 60 tn/ha 

Potencial: 80 tn/ha 
Utiliz. Agroquimica x Baja utilizacion 
Metodo cosecha x Mayoria manual 
Riego x Insuficiente 
Renovaci6n caiiaveral x Insuficiente 
T amaiio explotacion x Minifundio 
Manejo postcosecha x Demora p/molienda 
Costo de produccion x Elevado 
Transporte Alto costo 
Comercializacion x Maquila 
Mano de obra x Disponible 
Recurses financieros x Insuficientes 
Investigacion y Extencion x 
Sector Industrial 
Balance energetico x 
Rendimiento x Heterogeneo 
Prod. AzUcar blanca x 
Prod .. .\zllcarrefinada x Insuficiente 
C ondiciones fitosanitarias x Insuficiente 
Tecnologia x x Obsoleta 
Incidencia medio amb. x Alta contaminacion 
Cap. almacenarniento x Suficiente 
Comercializaci6n x Mercozucar 
Financiamento x Warrant 
Maquinaria y equipos locales x Adecuada 

Fuente: Elahoracion propia. 

La producci6n tucumana, en general, es desarrollada por pequeiias explotaciones, frente a un 
modulo ideal de aproximadamente '.!00 has. La escala. junto a los bajos precios, implican la 
obtencion de bajos rendimientos por: 
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- Renovacion inadecuada de caiiaverales (en general no se renueva el 20° e del caiiaveral cada 
aiio. como deberia hacerse ). a lo que se se debe sumar la lent a introduccion de nuevas 
variedades de mayor rendimiento 

- Bajo nivel de riego. frente a las necesidades reales. 
- Bajo nivel de fertilizacion. 
- Altos costos de cosecha por no utilizacion de maquinaria. 
- El tamaiio de las explotaciones y su rendimiento no posibilitan el acceso a las necesidades 

basicas de la familia rural, originando una grave crisis social. 
- Falta de recursos financieros para tecnificacion. capital de trabajo, cosecha y stock. 

El sector industrial opera, en general, con un bajo nivel de competiti-.idad, originado en: 

- F alta de innovacion tecnologica. 
- Perdida de arucar en la melaza y el bagazo 
- Mal balance energetico 
- Falta de recursos financieros. 

I. 7.3 L""lCIDENCIA DE LA MANIFEST ACION DE LA CRISIS EN EL PROCESO DE 

INTEGRACION EN EL AMBITO DEL MERCOSUR 

A los factores del mercado intemacional seiialados y las restricciones de la industria nacional. 
deben adicionarse consideraciones relacionadas l.':on el proceso de integracion en marcha. 

El 31 de marzo de 1991, Argentina, Brasil. Paraguay y l."ruguay. suscribieron el Tratado de 
Asuncion. mediante el cual se puso en marcha el Mercado Comun del Cono Sur 
(MERCOSUR), que entrara en pleno funcionamiento el I de enero de I 995. Este mercado 
tendra aproximadamente 200 millones de habitantes, que significan el 4 I% de la poblacion de 
America Latina, el 60% de su superficie y el 5 I% de su PBI. Los principales mecanismos del 
mercado comun seran: 

- La libre circulacion de bienes y servicios. 
- La fijacion de un aranc'!I extemo comun. 
- La coordinacion de las politicas macroeconomicas. 

Hasta la fecha se ha avanzado en la coordinacion de dichas politicas mediante los trabajos 
tecnicos que se desarrollan en el ambito de "Grupos de Trabajo" y se han reducido Ios 
aranceles en fonna progresiva, general y automatica. 

Esta reduccion arancelaria alcanza. en la actualidad, a una preferencia del 68% respecto a la 
tarifa aduanera para terceros mercados. Dicho porcentaje se amplia cada seis meses y llegara al 
10~'0 el 1/1/95. 

La preferencia comprende a la totalidad de los productos. con excepcion de una pequena lista. 
presentada por cada uno de los paises miernbros. que debera desaparecer en la fecha 
mencionada. 
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En la lista de excepciones de Argentina se encuentra el azucar. por ser considerado un 
producto sensible 

T eniendo en cuenta lo precedente. cualquier propuesta de desanollo que se elabore con 
respecto al sector azucarero de la Pro,incia de Tucuman. como a cualquier otro sector 
productivo nacional. debera tener en cuenta. necesariamente. al MERCOSL"R 

Es importante, entonces, analizar las producciones azucareras en los paises que integran el 
mercado regional. para evaluar en que medida el proceso de integracion puede potenciar la 
manifestacion de la crisis o paliar la misma. 

A tal efecto, a continuacion (Cuadro I. 7 2) se realiza un aruilisis comparativo de distintos 
aspectos "inculados a la competiti,idad de . .\rgentina frente al resto de los paises de la region 
y de la incidencia de esta en el mercado internacional (Anexos Estadisticos al Capitulo I -
Cuadro 11,12,13, 14 y 15). 

Cuadro I. 7.1- Produccion de A:Ucar 

Arg~ntina Brasil Paraguay Uruguay ~IERCOSt:R 

Prod. en miles 
de Tn 1990/91 I .-l73 7 365 100 70 9.023 

Particip. en la 
produc. mundial 1,36% 8.2-l% 0,!0°-'o 0,08% 9.78°'0 

V ariacion de la 
Produc. 1990/80 -3.83°'0 -13.83°0 82.84~0 -0,09o."'O -10.36% 

Fuente: Elahoracion propia 

Con excepcion de Paraguay, los paises del ~fERCOSCR descendieron su produccion en el afio 
1990 con respecto a 1980. La disminucion, que en conjunto alcanza aproximadamente un 
I 0%, esta relacionada con el comportamiento de Brasil, que es el mayor productor de la 
region. Esto ocurrio, a pesar del crecimiento en la produccion de cana de a.zUcar en ese pais. 
debido a que destina gran parte de su materia prima a la elaboracion de alcohol. 

Los paises del MERCOSCR. en conjunto, son excedentarios en la produccion de azlicar y por 
lo tanto destinan parte de la misma al mercado externo. Esto ocurre incluso con Lruguay, que 
registra imponaciones ocasionalmente (Cuadro 1.73). 

T eniendo en cuenta que en todos los casos se exporta el excedente de la produccion respecto 
del consumo interno. la variacion de !as exponaciones en los aiios considerados siguic el 
mismo comportamiento que la produccion 
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En el caso de Paraguay y Cruguay. la casi totalidad de las ventas extemas se dirigen a EEL T. 
en \irtud de la cuota que tienen asignada en dicho pais a precios superiores al del mercado 
libre. Para Argentina y Brasil dicha cuota constituye. a su \·ez. un porcentaje reievante del total 
de a.zUcar exportado. 

Cabe seiialar que Uruguay comienza a autoabastecerse. deja.11do de importar en 1982. A panir 
de 1983 comienza a exportar en forma sostenida entre un I 0 y un 15% de su pro<!• •ccion total. 

Cuadro I. 7.3 - Comucio Extnior y CollSllmo /11tuno de A:#car 

Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Export.1990 (miles de Tn) 386 1.097 8 8 
Pan. en export. mundiales 1.98% 6,23% 0.()6% 0.06~'0 
Cuota a EEL1.i 1991/92 
(miles de Tn) 56,8 191.6 7,3 7,3 
Variacion -15,66 -t0,48 -83,21 
Export. I 990/1980 
Part. sobre producion 10-3~'0 20-30% 10-15% 10-1s0 c, 
nacional (aprox.) 
Import. 1990 Miles Tn 3 
Consumo Int. (miles Tn) 850 7.401 IOI 102 
C onsumo per Capita 
(Kg/habitante) 30 45 ., .. _ _, 27 

F11e11te: Elahoraci<in propia. 

En relacion al consumo per capita. se observa una gran diferencia entre el que se registra en 
Brasil. frente al resto de los miembros del ~RCOSl.TR. Este comportamiento se debe, en 
gran parte, a que los edulcorantes no caloricos fueron autorizados. en Brasil, solamente a 
partir del ailo 1989. 

Caracteristicas de la Produccion Primaria: (Cuadro I. 7.4) 

Argentina: El 70% del area sembrada y el 50% de la produccion de cana se realiza en la 
pro\incia de Tucuman, que tiene un escaso nivel de tecnificacion. Las explotaciones se 
caracterizan por ser minifundistas y en las cuales se practica el monocultivo. La cosech& se 
hace en forma manual. 

Otro 40°'0 de la Produccion se etecrua en las Pcias. de Salta y Jujuy, que cuentan con una 
produccion integrada verticalmente y con un importante nivel tecnologico. La cosecha se 
realiza . en general. en forma :necanizada. 
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Br.tsil: Tiene dos grandes zonas productoras La mas importante es la region del Centro-Sur 
Dentro de ella t.'Sta el Estado de San Pablo. en donde se origina el 5 2° o del total de la caiia de 
azticar La produccion se realiza con buenos niveles de tecnologia 

La otra region pr0ductora es la del ~orte-;\ordeste. en donde el cultivo es mas intensi\o en 
rnano de obra La produccion tiene bajos ni,·eles de competitividad. por razones climaticas. 
tipo de suelos. tecnologia aplicada e incluso gerenciamiento 

Paraguay: La explotacicn de la caiia se realiza dentro de Jn sistema minifundiario de 
monocultivo. El 75°0 de los productores cultivan e:\'tensiones entre 1.5 y 2.5 has. El sistema de 
produccion predominante se caracteriza por metodos de cultivo primitivos. de tipo familiar. 
con poca utilizacion de fertilizantes y practicamnte nula utilizacion de herbicidas 
Adicionalmente. existe un mimero importante de enformedades que incide negati\·amente en la 
produccion. 

l'ruguay: La materia prima para la obtencion del azticar pro"iene en un 75~o de la cana yen 
un 25% de remolacha. la cosecha se realiza en forma manual. La mayor parte de la 
produccion la realizan agricultores agrupados en una cooperati,·a en zona de riego. con un 
area promedio de 20 has 

C•adro I. 7.4 - Rendimientos Agricolas 

T n/ha 1989/90 
V ariacion 1990/80 

Argentina Brasil 

49.00 
I.I 00'0 

61.49 
11.34 ~o 

Fuente: F.lahorac:idn propia 

Paragua~-

50.52 
JJT63 ~-'Q 

l"ruguay 

66.57 
59.200·0 

Mundial 

61,33 
7.15°·0 

El mayor rendimiento promedio se observa en C ruguay. que a su vez es el pais que mas ha 
avanzado en este aspecto entre los aiios considerados. 

Brasil tiene rendimientos levemente superiores a los intemacionales y tambien muestra una tasa 
de crecimiento en este aspecto, superior a la registrada como promedio intemacional. 

Paraguay presenta un rendimiento inferior a la media internacional. pero ha mostrado un buena 
tasa de aumento en esta materia. 

Argentina es el pais del MERCOSUR que tiene los menores rendimientos. los cuales son a su 
vez inferiores al promedio internacional. Sin embargo esta situacion que se observa para la 
media nacional. varia fundamentalmente si se analiza este aspecto para cada una de las zonas 
productoras. ya que exister grandes diferencias entre estas. al igual que lo que ocurre en 
Brasil 
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Como puede observarse en el Cuadro I 7.5 las pro\incias de Salta y Jujuy tienen rendimientos 
de un ni,•el similar a los mas altos de Brasil. que se encuentran en Ia region Centro Sur. mas 
especificamente en los Estados de Pacana y San Pablo. Ambos son a su ,-ez.. mucho mas 
elevados que tos de L' ruguay. Paraguay y el promedio intemacional. 

liladro I. 7.5 - Rendimientos A.gricolas en Brasil J" Argentina 

Pro-.·incia 
Argentina 

Jujuy 
Salta 
Tucuman 
Pcias. ~EA 

Rendimiento 
T n/ha - 1980/89 

69.2 a 83.3 
61,5 a 80.4 
38,7 a 48.0 

17 a 38 

Fuente: Elahoracio11 propia. 

Esta do 
Brasileiio 

Parana 
San Pabo 
Alagoas 

Pemambuco 
~finais Gerais 
Rio de Janeiro 

Rendimiento 
Tn/ha-1989 

73,6 
76,1 
46,8 
48,8 
58,8 
27.1 

La pro,incia de T ucumcin. en cambio. que tiene la mi tad de Ia produccion del pais, presenta 
rendimie:uos signiticati••amente inferiores a las pro,incias mencionadas. Debido a su 
importar..;:ia relativa. el promedio nacional desciende a los niveles sefialados. La situacion de 
las Pcias de la region '.\"E . .\. es aim peor. 

L" na situacion similar se presenta en Brasil. con la diferencia <!Ue la mayoria de la produccion 
se lleva a cabo en las regiones de mayores rendi."llientos. Algunas zonas productoras. como por 
ejemplo !a del Estado de Rio de Janeiro y gran parte de las explotaciones del ~one-i\ordeste. 
no podrian subsistir si no fuera por los subsidies que reciben del Gobiemo i\acional. 

Destino de la Produccion Primaria: 

En ArgHtina y L"ruguay el 95% de la produccion de caiia sc destina a la elaboracion de 
azilcar. E! 5% restante sc utiliza para otras producciones. como por ejen1plo alcohol. 

En Brasil. en cambio. el 64% de la produccion de caiia sc dirije a la fabricacion de alcohol, 
para 5U utilizacion como combustible para el parque automotor. El 36% restante se deriva 
hacia el azilcar. 

En Para~uay el 40% de '.a produccion dtt calia sc dirige al azlicar y el resto se destina a 
alcohol. bebidas y m1el. 
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C arcJgeristicas de la PrQduccion Industrial 

C na diferencia importante esta dado por el hecho que en Argentina cerca de la mitad de la 
caiia es procesada mediante el sistema de maquila. mientras que en el resto de los paises de! 
\IERCOSCR este sisterna no existe Este mecanismo se basa en la entrega de la cana al 
ingenio. para su industrializacion. percibiendo el productor un porcentaje de azticar elaborado. 
que se situa en alrededor de un 500 ode! producto obtenido. 

En Argentina. al igual que lo que ocurre con la produccion primaria. los ingenios de mayor 
productividad se encuentran en Salta y Jujuy El rendimiento promedio nacional. en materia de 
kg de azlicar por kg de caiia es de 10.280.o. con un rruiximo en las pro\incias mencionadas. que 
alcanza al 12° o y con un minimo en las pro\incias de la region del !\"EA. que es inferior al S0 o 

T ambien en Brasil exist en distintos rendimier1tos En San Pablo se obtiene un rendirniento 
rna~imo de 11.3°0 yen Rio de Janeiro se llega a s<'>lo el "r'o. 

En l"ruguay dicho rendimiento fluctua entre el 9.5°·o y el l I0 ·o. 

Produccion de Alcohol 1>-ara su l"tilizacion como Combustible: 

En Brasil la produccion de alcohol constituye el destino principal de la caiia de azlicar El 
Programa PROALCOHOL se inicio en ei aiio 1975. con el objetivo de econornizar di\isas 
mediante la sustitucion del petroleo imponado por alcohol anhidro y alcohol hidratado para su 
utilizacion como combustible para automo._iles. Este programa ~~.1 continlia ._igente. Es muy 
dificil desarmarlo debido a que existr. un parque automotor de -t5 rniilones de unidades. que 
dependen .... el alcohol como combustible. El futuro dependera de la factibilidad econo111ica. que 
esta dada por el costo del barril de petroleo frente al costo de producir alcohol. De acuerdo a 
estudios realizados en Brasil. el punto de indiferencia estaria en un precio de CSS 24 el barril 
de petroleo. para el alcohol anhidro y de css 29 para el rudratado. 

En Argentina existio un programa. que funciono entre los aiios 1981 y 1989, que se bas<'> en 
la fijacion de la alconafta como unico combustible automotor. para algunas regiones del pais. y 
en la eliminacion del impuesto a los combustibles para la elaboracion de dicho producto. 

La suspension del programa estuvo originada en la perdida de rentabilidad de la produccion, 
debido a la reduccion del precio de la alconafta. en tCrminos reales. y por la disminucion de la 
zafra azucarera en la campaiia 1989/90. que redujo la ofena de caiia. 

En el resto de los paises del MERCOSUR. no existen programas similares. Sin embargo. en 
Paraguay sc destina el 20°'0 de la produccion de caiia a la elaboracion de alcoholes y en 
L·ruguay existe una empresa publica que tiene el monopolio de la produccion. distribucion y 
comercializacion de alcoholes. 

Precios v C ostos de Produccion 

Los precios al consumidor en Argentina y Brasil son similares. aunque la composicion es 
totalmente distinta. ya que los costos de produccion y los valores percibidos en cada una de ias 
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etapas son muy inforiores en Brasil La compensacion ~ta dada por el hecho de que el a.zUcar 
eil Brasil tiene un mayor componeme de impuestos. 

En la actualidad. tanto en el S'!Ctor primario. como en el industrial. todos los rubros 
componentes del costo de produccion son menores en Brasil. fundamentalmente por relaciones 
de tipo de cambio. Este tema se agudiza en el caso particular de la mano de obra. 

Asimismo existe una imponante asimetril en re!acion a la energia. En efecto, debido a la 
utilizacion del combustible aportado por el bagazo de la caiia destinada a ia produccion de 
alcohol. la incidencia de! rubro combustibies es practicamente nula en Brasil. mientras que 
Argentina es un valor significativo como insumo. 

lncidencia de Politicas Gubemamentales: 

En este rubro es en donde se producen las principales asimetrias entre Brasil y e! resto de los 
paises del MERCOSUR. 

En Brasil esta totalmente regulada la produccion y la comercializacion. incluyendo las 
cantidades y precios. 

Argentina desregulo la produccion y comercializacion, existiendo actualmente cierta 
proteccion a la produccion nacional, por el hecho de encontrarse el a.zUcar, en la lista de 
excepciones del MERCOSl.TR y porq11e ~ .. s importaciones del producto tienen un derecho 
variable que se suma al derecho de imponac:;Jn_ 

En Paraguay. a partir de 1988 se establecio la libre comercializacion y distribucion del azticar. 
por lo que el precio. tanto de la materia prima como del producto final, es el resultado de 
concertaciones entre los siete ingenios operantes. 

Uruguay, a panir de 1978 dejo libres los precios del a.zUcar y de la materia prima, sea de caiia 
o de remolacha. La participacion de! Estado se registra a traves de la produccion de la empresa 
publica A.i.'-l;CAP, que tiene el monopolio en la produccion y comercializacion de alcoholes y 
que \Uelca sus excedentes de azlicar en el mercado interno. Otro ambito de participacion del 
Estado se verifica a traves de la politica crediticia. con lineas para el cultivo de caiia y 
remolacha. La proteccion que se otorga al sector via reglamentacion de importaciones, esta 
vinculada a que las empresas protegidas inicien planes de reconversion. 

Politica Arancelaria: 

Argentina: El derecho a la imponacion de azticar es del I 0%, a lo que se le debe sumar otro 
10%, en concepto de tasa de estadistica. Ademas, existe un derecho movil, que es equivalente 
a la diferencia porcenrual que surje de comparar el promedio mensual de los cuatro ultimos 
aiios, del precio de la tonelada de azticar blanco en Londres, frente al del ultimo dia de 
mercado del mes inmediato anterior a la fecha de presentacion del despacho a plaza. Si se 
diera el caso de que la diferencia fuera favorable al importador. el valor de la misma se aplica 
al pago del derecho ld-valorem vigente. del correspondiente despacho. El azilcar se encuemra 
l!n la lista cie excepci0nes al ~lERCOSCR 

47 



Bnsil El azticar tributa un derecho de importacion del 200 o :\J no estar dentro de la lista de 
excepciones. los productos procedentes de los restantes pa1ses del \IERCOSLR. tienen una 
preferencia dcl 61° o. que ira aumemando hasta llegar al l 00° o el 1. I. 95 

Pangua~- El arancei de importa\'.ion es del 2-t.5°o Se encuentra en lista de excepciones. por 
lo tanto no rigen los margenes preterenciaJes para \ lercosur Adicionalmente. tiene 
importacion prohibida por 180 dias a contar desde julio de 1992 

l'ruguay: La Tasa Global Arancelaria es de 24°0. la mas aha 'tigente en el pais Tambien se 
encuentra en lista de excepciones de \IERCOSL"R. Se refuerza la proteccion arancelaria con 
la existencia de un precio de reterencia. que establece un recargo mo.,il que permite mantener 
los niveles de proteccion independientemente de los precios intemacionales. 

1.8 CO~Cll"SIO~"£S: 

De la comparacion de estos aspectos. surgen las siguientes conclusiones: 

1.8. I RE:"<ll>I MIE'.'TOS AGRiCOLAS: 

El promedio nacional de la Argentina es inferior al promedio mundial y al de los paises 
integrantes del ~lERCOSL"R. en particular. :'.'io obstante, tanto en Argentina como en el resto 
de los paises del ~IERCOSLR el rango de variacion, entre las distintas zonas productoras. es 
muy amplio. 

Como se puede observar en el amilisis comparativo, las prm.incias de Salta y Jujuy tienen 
rendimientos de un nivel similar a los mas altos de Brasil, que se dan en el Estado de San 
Pablo, y mucho mas elevados que los mejores de Cruguay y Paraguay, y que el promedio 
intemacional. Pero en dichas provincias se produce solamente el 40%, del total nacional. 
aunque con una participacion creciente. 

La Pro~incia de Tucuman. en cambio, que representa el 70'% del area sembrada y el 50% de la 
produccion. tiene rendimientos muy inf eriores a las pro~incias senaladas y da origen a un 
promedio nacional bajo. Esta situacion se agudiza aim mas en las Pro~ncias de la Region 
NEA, que constituyen el I 0% de la produccion del pais. 

Las diterencias de rendimientos estan dadas fundamentalmente por la extension de las 
explotaciones, los cuidados culturaJes. la utilizacion de agroquimicos. la plantacion de 
variedades adecuadas y el grado de tecnificacion. 

1.8.l RENDIMIENTO INDUSTRIAL: 

Si bien existen distintos rendimientos industriales. por zona productora. aJ iguaJ que en el caso 
de la produccion primaria. las diferencias no son tan significativas. 

El promedio nacional es superior al de Uruguay y Paraguay. y levemente inferior al de Brasil. 
Por lo tanto, no parece ser este un factor que incida en la competitividad frente a los otros 
paises del l\tlERCOSCR. 
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El destino de la pro<iuccion. en el caso de la caiia de a.zUcar. adquiere particular relevancia. 
fundamentalmente en su comparacion con Brasii. que prescnta una situacion totalmente 
diferente a la de Argentina. 

Mientras que en Argentina la materia prima se la utiliza en casi su totalidad para producir 
a.zUcar. en Brasil las plantas que fabrican dicho producto. en general tambien elaboran alcohol. 
disminuyendo costos unitarios. al absorber costos fijos. En este mismo sentido incide el hecho 
que el bagazo de la caiia destinada a la produccion de alcohol se lo utiliza como combustible 
para el proceso industrial del azilcar. Esto produce una asimetria en materia de costo 
energetico. 

T eniendo en cuenta que parte de la produccion se destina a la exportacion al mercado libre, 
cuyos precios son generalmente inferiores a los costos de produccion. e! hecho de poder 
derivar parte de esta a otro producto haria menos "ulnerable al sector azucarero argentino. 

1.8.4 COSTOS DE PRODUCCION: 

Dada la estructura de costos y las caracteristicas de la produccion en Brasil y Argentina. el 
rubro mano de obra es el componente mas rete .. ·ante. Por tal motivo, las importantes 
diferencias salariales entre ambos paises, adquieren mayor significacion aim. 

Esto sumado a la asimetria seiialada en materia energetica y al menor precio en la mayoria de 
los insumos lleva a un menor costo de produccion en Brasil. 

I 1.8.5 POLiTICAS GLllERl"AMENT ALES HACIA EL SECTOR; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Dadas las particularidades de la produccion de azilcar. que se encuentra regulada en gran parte 
de los paises productores. las politicas gubernamentales adquieren gran relevancia en el analisis 
de la competitividad. Aqui se presenta la mayor asimetria entre Argentina y Brasil. 

En el orden interno Argentina desregulo la acti"idad, a partir de fines del aiio 1991, que se 
caracterizaba, hasta entonces, por el establecimiento de cupos de produccion y del precio de la 
caiia. 

En materia de apertura de mercado, continua la proteccion de la industria nacional, a traves de 
la inclusion del producto en la lista de excepciones def !VIERCOSL'R y mediante un derecho 
movil. que se suma ai derecho de importacion. 

Brasil, en cambio. continua con ta produccion hacia el mercado local y el mercado de 
exportacicn totalmente regulada por el Estado. No solamente se establecen cantidades y 
precios. 5ino que existen impuestos y subsidies diferenciales por zona productora. con el 
objeto de proteger a los p!"oductores con menor grade de competitividad. 

Esto es debido a que !a C onstitucion de dicho pais establece el monopolio del Estado para la 
explotacion. produccion v manejo del petroleo y sus combustibles derivados. Al utilizarse el - ' 

49 



alcohol como substituto de! petroleo y como complemento de las naftas. necesariamente tiene 
que ser regulado. El hecho de que se establezca una relacion con la cantidad de alcohol 
cbtenida por kg de azticar. origina que los precios de la caiia y del azticar dependan de la 
politica de precios establecidas para los combustibles 

El establecimiento de precios. cantidades. junto a la politica de "ecualizacion de costos". 
pnicticamente elimina el riesgo empresario y las diferencias de competiti\idad 

De todo lo expuesto surge que el sector azucarero argentino debe competir con la produccion 
de San Pitblo. que es la que tiene el mayor grado de eficiencia de Brasil en las distimas etapas 
productivas. :\ pesar que existe una gran dispersion entre las producciones de las diferentes 
regiones de ese pais, la competitt\idad se iguala a San Pablo a traves de los subsidios 
gubernamentales, razon por la cual. en la practica, se debe competir frente a una situacion 
"homogenea". 

1.8.6 EfECTO PROBABLE DE LA DESREGl:LACIO~: 

Si hubiera una desregulacion total en la produccion y comercializacion de a.zUcar, dentro de los 
paises del .MERCOSUR. las primeras producciones argentinas afectadas serian las de 
Tucuman y de la region !\'EA, que no estan en condiciones de competir con San Pablo, como 
tampoco lo estan diversos estados brasileiios. tales como Rio de Janeiro y la region del Norte
Nordeste. 

1.8. 7 ll'llEGRACION: 

T eniendo en cuenta que es sumamente improbable que Brasil modifique su politica hacia el 
sector. no deberia abrirse el mercado argentino hacia ese pais. porque se presentaria la 
particularidad que regiones tanto o mas ineficientes que las de Tucumam y el l'lcA. podrian 
originar la desaparicion de sus producciones. 

1.8.8 ELABORACION DE ALCOHOL : 

Los representantes de! sector privado del ~RCOSL'R, en el cimbito del Taller de Trabajo de 
AzUcar, de! Grupo Nro. 8, han propuesto resolver los problemas de excedentes de oferta de 
a.zUcar regional, mediante la ampliacion del mercado del alcohol. Dicha propuesta contempla la 
obligacion de utilizar el alcohol como mezcla en los combustibles, por motives ecologicos. Sin 
embargo, esto deberia ser acompaiiado por un subsidio al sector azucarero, debido a que 
actualmente la relacion de precios es favorable al petroleo. 

1.8.9 APERTURA HACIA BRASIL: 

En caso que los Gobiemos no consideren viable dicha propuesta y de no surgir otra altemativa 
para los excedentes de la region, se estaria en dificultades para desregular en forma unilateral. 
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CAPITl~LO 2 

ESTrDIO TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 
I~GENIOS AZrCAREROS EN LA PROVINCL.\ DE 

TUCl.~t\N 

2.1 Lll\ITRODUCCION 

El objeto del presente estudio tecnico es determinar las necesidades de inversion para la 
modernizacion y diversificacion de la industria azucarera en relacion con la posibilidad de 
emprender un programa de diversificacion de los subproductos de la caiia de azticar_ 

En el Anexo 2 de los Anexos T Ccnicos se adjunta el modelo de la ficha tecnica preparada para 
el examen y evaluacion del estado de los equipos. 

En el Anexo 3 de los Anexos T ecnicos se presentan las fichas tecnicas que se elaboraron en 
cada uno de los ingenios azucareros en relacion con las visitas personales rea!i7adas y con las 
conversaciones sostenidas con el personal tecnico de dichos establecimientos a fin de 
determinar la obsolencia de la maquinaria y las necesidades de transferencia de tecnologia. 

El estudio comenzo analizando la ubicacion de cada establecimiento en relacion con la 
infraestructura existente y la disponibilidad de ser.icios y materias primas, con miras a 
determinar el grado de atraso tecnologico y las innovaciones tecrucas necesarias para aumentar 
la productividad. 

A partir de los resultados de este estudio se ha trazado un programa general de inversiones 
para modemizar las fases basicas de produccion de la industria azucarera. incrementando los 
rendimientos y reduciendo al minimo las perdidas de azticar y el consumo de energia. y 
preparar la evaluacion general sobre las posibilidades y requisitos para fomentar la produccion 
de derivados de la cana de azticar en Tucuman. 

El anaJisis t~dra en cuenta la siguiente diversificacion de los derivados de la cana de azticar. 

Productos derivados de! bagazo 

- Pulpa y papel (de imprenta y escribir, y papel p_riodico ). 
- T ableros de particulas y sus productos laminados. 
- Produccion de forraje duro y forrajes completos para el ganado mediante la transformacion 

en pellets de una mezcla de bagazo, medula y melaza, medula y una mezcla de melaza y 
vinaza. 

• Furfural y sus derivados. 
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Productos derivados de la melaza 

- Recuperacion de! aziicar de la melaza para la produccion de aziicar liquido por separacion 
cromatografica. 

- Fermentacion y destilacion de la melaza para la fabricacion de los siguientes productos. 
alcohol rectificado 
levadura-forraje 
levadura fresca 
levadura seca de accion instantanea (AIDY) 
acido acetico cristalizado y -..inagre 
solventes organicos como la acetona-tutanol 
gas de anhidrido carb6nico como subproducto de la 

fermentaci6n para la industria de la bebida 
acido critico y otros 

El estudio tecnico se ha di-..idido en dos panes: 

- primera parte: consiste en la evaluacion tecnica del estado actual de los diversos ingenios 
azucareros en Tucuman. las recomendaciones derivadas del anatisis de los puntos debiles y 
las restricciones , y la propuesta de un programa de inversiones. 

- segunda parte: consiste en el estudio de las posibilidades y los requisitos para fabricar 
derivados de la cana de aziicar, y de sus consecuencias en la generacion de empleo y la 
economia. 

2.2 EVALUACION TEC'.'ilCA Dl:.L ESTADO ACTl'AL DE LOS DIVERSOS INGENIOS 
AZUCAREROS 

Los resultados del presente estudio de evaluaci6n del estado actual de los ingenios azucareros 
en Tucuman pueden resumirse en los siguientes puntos: 

2.2.1 TIPOS DE PERDIDAS 

2.2.1.1 Consumo elevado de energia 

En casi todos los ingenios azucareros. el consumo de vapor por tonelada de caiia es de 5 50 a 
750 kg/h. debido a: 

- La falta de aislamiento del equipo de elaboracion y los tubos de vapor que ocasiona grandes 
perdidas de energia. 

- La utilizacion ineficaz del vapor condensado que da lugar a un consumo extra de 
combustible. 

- El diseno inapropiado y deficiente de la estacion de evaporacion que eleva notablemente el 
consumo de vapor. 

- El alto coritenido de humedad del bagazo. estimado entre 52 y 54 por ciento, que determina 
un consumo mayor de bagazo y de gas al reducir la eficiencia termica de la caldera de vapor. 

52 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- La mayoria de las calderas de vapor de los ingenios azucareros son de baja presion. entre 12 
y 16 bar. con escasa eficiencia termica 

El calculo de las perdidas de energia ocasionadas por la alimentacion de la caldera de vapor 
con agua condensada a la ternperatura de 85 grados C. en lugar de I 00 grados C. y la 
utilizacion de 20 por ciento mas de agua fria para alimentar a la caldera a fin de cubrir la 
insuficiencia de agua condensada provocada por el diseiio inapropiado del grupo de 
evaporadores. da lugar a un aumento del consumo de bagazo de alrededor de 5,4 por ciento 
con respecto a la cantidad total de bagazo producido (vease Anexo 5 en los Anexos Tecnicos). 

- El resultado de! ca!culo de! ahorro energetico qt•e se obtiene secando el bagazo y 
reduciendo de 52 por ciento a 40 por ciento su contenido de humedad pone de manifiesto lo 
siguiente (vease Anexo 6). 

- Ahorro del 15 por ciento aproximadamente de la cantidad total del bagazo producido. 
- Esta cantidad de bagazo es equivalente a unos S. 4 mill ones de metros cubicos de gas, lo que 

supone un ahorro de V'S$ 416 000 por aiio, aproximadamente. 
- La inversion para instalar un secadero de bagazo en un ingenio con una capacidad de 

molienda de 500 000 toneladas de caiia por aiio y con una capacidad media diaria de 4.000 
toneladas de caiia, en el caso de que se estime en liSS 400.000 d6lares, podra amortizarse 
despues de la primera zafra. 

2.2.1.2 Perdidas cuantiosas de azucar en la melaza final 

Estas ascienden a mas de l,6 % de cana. debido a las deficiencias en la extraccion de la 
sacarosa en las diferentes fases de la coccion y al mal agotamiento de la melaza final porque la 
mayoria de los ingenios no dispone de un equipo de cristalizacion enfriado por agua para la 
masa cocida C. 

Por tanto. es necesario mejorar el agotamiento de la melaza final para reducir las perdidas de 
azlicar en la melaza final a un nivel nonnal. esto es 1,3 % de cana ( como en el caso def ingenio 
La Fronterita). 

Ello significa un ahorro de 1.500 toneladas de aziicar aprmrjmadamente, en el ejemplo antes 
citado de un ingenio con una capacidad de molienda de 500.000 toneladas por zafra, cuyo 
valor es de USS 600.000 (el precio de! azlicar es de USS 400 por tonelada de azlicar blanca). 

Por consiguiente. en el caso de que se instate un equipo de cristalizaci6n enfriado por agua 
para la masa cocida y se sustituyan las centrifugas discontinuas utilizadas para purgar la masa 
cocida C como han hecho algunos ingenios, se necesitara una inversion de VS$ 650 000 
aproximadamente, que podra amonizarse despues de la primera zafra. 

2.2.1.J Perdidas de azucar en el bagazo 

La infonnacion recogida en las fichas tecnicas realizadas durante las visitas a ios diferentes 
ingenios muestra claramente que las perdidas de azticar en la obtencion Jel bagazo superan el 
I 1% de cana. debido a: 
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- La mala preparacion de la caiia 
- La explotacion irregular del trapiche y los prolongados tiempos de paralizacion del trabajo 

como consecuencia de la carencia de abastecimientos de cafta, en especial durante la 
temporada de llmias. carencia que a veces dura mas de I 0 dias 

- El bajo porcentaje de imbibicion de agua 

En los casos en que se observe un mala preparacion de la caiia. se recomendo dotar a los 
ingenios de desfibradoras e instalaciones para el lavado de la cafia L' na de las principal es 
medidas que han de adoptarse es comenzar la zafra a mas tardar a principios o mediados de 
junio y terrninarla no despues de fines de octubre o comienzos de no\iembre para evitar el 
transporte de la caiia durante la temporada de lluvias, habida cuenta de que el incremento de la 
cantidad de pol en la caiia en este breve periodo es minimo 

El pequeiio aumento en este breve periodo se perdera y, ademas, se registraran mayores 
perdidas debido a !a explotacion irregular del trapiche y a la falta de abastecimientos de cafia 
fresca, dado que la caiia quemada debe suministrarse a mas tardar dentro de 24 horas para 
evitar el deterioro de la rnisma y la inversion de la sacarosa. La perdida normal de azlicar en el 
bagazo varia de 0, 6 % a 0, 7 %. El aumento de los rendirnientos de azlicar que se obtendria en 
el caso de alcanzar este nivel normal y su valor monetario, estimado en US$ 0, 7 millones 
aproximadamente, constituira un estimulo a la inversion. 

2.2.2 EVALUACION DE LOS FABRICANTES DE \lAQt.:INARIA Y EQUIPO EN ITCUMAN 

Las visitas a las fabricas de maquinaria y equipo en Tucuman y las conversaciones con los 
tecnicos pusieron claramente de manifiesto que ellas disponian de la capacidad tecnica y la 
calidad de los recursos hurnanos necesarias para emprender los programas de rehabilitacion 
recomendados y ejecutar los nuevos proyectos de diversificacion de la industria azucarera por 
cuenta propia. Solo se necesitarian adquirir los conocimientos tecnicos y la tecnologia para la 
fabricacion de estos nuevos productos, en el caso de que no existieran en la Argentina. 

Para llevar a cabo estas actividades se necesita con urgencia: 

- Buena organizacion; 
- Disponibilidad de recursos financieros. 

Se considera que Tucuman podria ser uno de los buenos proveedores de maquinaria y equipo 
completos para las fabricas de azlicar de America Latina. El analisis de los fabricantes visitados 
se enc:uentra en el Anexo 4 de los Anexos T ecnicos. 

2.2.3 ANALISIS DEL PROGRAMA DE INVERSION REQUERIDO 

El analisis de la infonnacion tecnica de los diferentes ingenios incluida en las fichas tecnicas 
realizadas durante las \isitas efectuadas a dichos ingenios. asi como las conversaciones con el 
personal tecnico de cada una de las fabricas pennitieron formular recomendaciones especificas 
para cada ingenio azucarero y proponer un programa de inversion para rehabilitar o 
modernizar la industria azucarera en un plazo de tres anos. En el Cuadro 2.2.1 se resume las 

' ' 
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recomendaciones tecnicas y el programa de m\ers1on correspondientes a cada uno de los 
mgeruos 

Cuadro 1.2.1 - Resumen 1/e la inversion que se estimu necesaria para la rehahilitadon 1/e 
los ingenios en los proximos tres aiios (niiles l'SS) 

lin~~ ~ r....•-.... I.a Corn Trilli- Sala hanp- s-ta "--- ..__.._ \l:arapi Cnu 
,-nr:. ~ ... ... Rog riu.- ~ co 4fllria _\b 

. \isl.vm.:mo dd aiuipo J.: 100 IOU IO'l 100 :o 1110 10 50 15 

El.ihor.a.."Nn ~ tubilS J.: '":II""" 
I Jfj<J lnsul. pan b•~ d.: b .:;aii.t Jot) JOO 50 :o 

ln:suJ_ pan s..=do dd bag;uo> 300 -IOO ~ ~ 300 ::oo JOO :oo JOI) 

lnsbi. de un:a destt~-n _ll)I) ll)o) :too JOO _lf)O JOO 

lmul. de fihro roblollio al 1;a.:io l~O 350 1:0 1:0 1:'l 

ln:suJ_ p1anb lihros-T :ii.: 60 

\[ockmW..-i<\n de b ~;On Jc llOO 600 600 ~ -WO 600 600 6all ~ 

~·;apir:t.."iOn 

SUSli~"it.llt lni.:n;;unbi3dor.:s J.: :oo ~o 150 
.:3lor de tipo 11.lnzoobl 

Sustnu..;.;,, J.: bs .:.:nrnfug;as 400 JOO 
Jis.."Ulllinuu p;ll'3 RQlQ .:o.:id:a C 

I 
\lodif.._~,oo de U..ilos .d \;i.;n> :oo DJ 

I \foditk.i..,Or. dc!I pbno <kl 15•1 50 
IJl!CliO y J.:l Ri\d J.: 10< "'!UI· 
pos a Jm d.:b:IJo b sup:rtki.: 
J.:lt.:mmo 

Pr.:nsas anbabdons :oo 

lnsUI. de un .-rmaliLadoir ·""'""- :50 :Stl 1~0 :50 :!~O =~o 
do pur agu par.a la m.ua .:o..;da 

_.\umoml.v b ~-idad Jd sisk- 5•1 
I ma Jc~,.;,, do: agu;a 

lnsul. J.: un s~ pan la ull· uoo 3000 1.!00 1 500 I 500 l.!t)I} 

lill..'lOCI de b \inaza 

C ambiar ~1 sisl.:ma d.: bomb:n 100 
dcl .lglUI ..-ondcnsada 

Tntal ("""'"9n u 40iarn) HOO 3600 3.:J50 HOO u~o JSO L?:o 1.3!0 1-""l 3160 I.OJ~ 

T o..a Hi. illnnloitl pro,_... ?6.000 

Fuente: £/ahoraci011 propia 

El impone de los planes de tres aiios para la rehabilitacion de los i:igenios azucareros de 
Tucuman es de CSS 26 millones aproximadamente. El Cuadro 2.1.2 muestra el programa de 
rehabilitacion afio por ai'io segun el tipo de trabajo que ha de realizarse. 
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El programa prop<Jne. en el primer ano. una inversion de l"SS 8.5 millones aproximadamente 
para subsanar las elevadas perdidas de energia. en el segundo. una inversion de alrededor de 
L·ss 7 millones para moditicar los procedimientos de elabcracion. incrementar los 
rendimientos y reducir al minimo las perdidas de aziicar. y en el tercero. una inversion de l"SS 
I 0.5 millones aproximatlamente con el prop0sito de utilizar la \·inaLa y e\·itar la contaminacion 
de los rios 

Clladro 2.1.1 - Calendario de las im·usiones para la relrabilitacion de /os ingenios 
a:ucanros 

Ano 

1994 

1995 

1996 

Total 

Presupunto 
de inversion Tipo de tnbajo 

ntimado 
(FSS) 

8.500.000 Aislamiento de los equipos, nuevo diseiio de la estacion de 
e\·aporacion. 
lnS!alacion de un secadero de bagazo. 

7 000.000 Instalacion de un sistema para el lavado de la caiia. desfibra
dora. sustitucion de intercambiadores de calor horizontales. 
centrifugas discontinuas. modificacion de algunos tachos al 
vacio. instalacion de filtros rotatorios de vacio. modificacion 
de la disposicion de los equipos. instalacion de un cristaliza-

10.500.000 

26.000.000 

dor enfiiado por agua para la masa cocida C. 
t:Lilizaciim de la \inaza 

Fuente: Elaboraciim propia 

En el Cuadro 2.2.3 se resume el programa de inversiones propu~sto para la sustitucion de la 
vieja caldera de baja presion y las turbinas de vapor. 

Este programa se aplicara en el periodo 1997-2002 con una inversion anual de L'SS 11.4 
millones aproximadamente. que es el costo estimado nacional de los diferentes trabajos 
propuestos a panir de las consultas con los fabricantes de maquinaria y equipo. 
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Cuadro 2.2.3 - Resumen de la inversion que se estima necesaria para la rehabilitacion de 
las calderas y turbinas th .-upor despues de/ plan {1997-2000) (miles l'SS). 

~~ llttn:lri:n Bda 1 ......... l.aC-ora Trilli- Is- (~~ Soulia ~.....,,.. Pn"i- '.\larapl Crv 
\ "hb I tttila - ad Rea riOft 8artMn C1t lkllria .\ll:l 

C~<k60th3::!'.lh.vd.: ~ ~"'\· :! ~,.. = _,,. z ... , 2 ..,,, J ... ,, - I~.,, : '"'"". : ..... , .. . 
pttsNrL llllft. 4.000 4.000 4.000 .J.000 4 . .JOO l!.!iOO - ::.ooo 4.000 4000 -
Turbims die 4 ~·-:mus :i :! l\" 2 n· :!r.- In- I n· I n· . I l\· : n· -
:?.~-::s tw & pr"""1n ::ooo !.000 !.000 1.000 1.000 UlOO - 1.000 ::.ll!lO -

T.w 6.000 6.000 6(j(JO ~.000 5.000 16.000 - !.000 ~.ilt'lfl 6.QfJO -
T elal 4k la illnniill ,....,_:se:a 57.000 

Fuente: Elaboracio11 propia 

2.3 CONCLUSION 

La conclusion final de esta parte del estudio de e.,.·aluacion tecruca de los ingenios de Tucuman 
pone de manifiesto lo siguiente: 

- El consumo de energia y las perdidas de azilcar en los ingenios azucareros son en general 
elevadas. 

En los aiios anteriores, en especial en los ultimos tres aiios. los ingenios azucareros 
carecieron de financiamiento debido a la crisis del precio mundial del azilcar. 

- Tucuman es una pro.,.incia rica en capacidades tecnicas y recursos humanos altamente 
calificados, pero carece de organizacion administrativa para controlar el desarrollo y la 
diversificacion del sector. 

- Se necesita con urgencia medios financieros para rehabilitar los ingenios de Tucuman y 
salvar a la industria azucarera. 

- Hacen falta otras fuentes de financiamiento para subvencionar a la industria azucarera y 
diversificar sus subproductos. 

Esto es valido para la mayoria de los ingenios de Tucuman. con excepcion de tres fiibricas que 
disponen de una destileria para la fabricacion de alcohol etilico de 96 grades y alcohol 
desnaturalizado a par.ir de la melaza. 

2.4 RECOME:VOACJOSES 

- Aplicacion urgente del programa de rehabiiitacion propuesto. 

57 



- C onstitucion de un comite consultivo altamc:nte caliticado para planificar la politica de la 
industria azucarera. induido el objetivo princ:pal y los diterentes aspectos. y controlar las 
inversiones destinadas a la modemizacion y rehabilitacion de dichos i!lgenios 

- Contratacion de un personal tecnico altamente calificado que actue como detector de fallas 
para solucionar los problemas tecnicos de los ingenios en el periodo de la zafra a fin de 
reducir al minimo las perdidas (Base de Senicios T ecnicos)_ 

- C omenzar la zafra a principios de junio y terminarla a fines de octubre. esto es. 150 dias 
aproximadamente y examinar la posibilidad de aprm.-echar al maximo la capacidad instalada 
de los ingenios mediante el estudio de la capacidad de diseiio de cada fase del proceso 
productive y la solucion de los estrangulamientos_ faitar la explotacion de los molinos 
durante la temporada de llu,,ias para salvaguardar la continuidad del suministro de caiia a 
los ingenios_ 

2.5 A~.-'LISIS DE Fl'NCIONALIDAD DE LOS INGE~OS DE ITCL1\l":S 

Para el analisis de la funcionalidad de los ingenios se analizo la informacion incluida en las 
fichas tecnicas que se entregaron a los diferentes ingenios de Tucuman y que considera 
concretamente lo siguientes temas (vease Anexos '.! y 3 de los Anexos Tecnicos): 

- lnformacion pre-.ia para determinar la antigtiedad y el estado de los equipos de los ingenios_ 

- lnformacion tecnica sobre la capacidad y la eficiencia de diseiio de las maquinas de las 
principales secciones de los ingenios mas importantes. a saber: 

- ~folino en tandem 
- Equipo de elaboracion en las distintas fases de produccion 
- Centrales de generacion de vapor y electricidad 

- Funcionamiento de los ingenios en las ultimas tres zafras para determinar los problemas 
tecnicos y los estrangulamientos en el diseiio y funcionamiento de los equipos_ 

- Estudio de la disponibilidad de los subproductos de la inC.ustria azucarera (bagazo y melaza) 
y asesoramiento acerca de la diversificacion industria! qL•e puede llevarse a cabo a partir de 
estos subproductos en relacion con los resultados del analisis del estudio de mercado_ 

En los cuadros 2.5.1. 2_5_2 y 2.5_3 se resumen los resultados de las ultimas tres zafras en los 
distintos ingenios. 

De la lectura de estos cuadros se desprende claramente que los problemas principales de los 
mgemos son: 

- C onsumo elevado de energia. habida cuenta de que el consume de vapor por tonelada de 
cana tluctua entre 550 y 750 kilogramos por hora. 
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- Grandes perdidas de azlicar en la melaza. que ascienden a mis de l .6 ° o de caiia 

Grandes perdidas de a.zUcar en el bagazo. que exceden el I 0 ·c. de caiia. y en general 
cuantiosas perdidas totales que se situan entre 2.6 y 3.1. es decir muy elevadas. dado que las 
perdidas nonnales ·.-arian como maximo entre 2.:! y 2.4. 

C•atlro 2.5.1 - R~men tk los res11/tados opuatfros tie los ingenios a:.11cart!TOS tie 
T•c•man (Zafra 1992). 

... LaF.- 1..aC.,. Trilli- s.-. c~ s...a s...-. ! l'reri- ,._.,. Cna Lnlrs 
\isb kril:I - ... a- dill ........ ce ...... _\Jl;a 

•.Jc pol 13.000 I!.~ l!."40 l!.~14 13.IH l!..309 12.700 11.S~O I Raldimiail.,. ck ~'llor •. 10_1']0 10.!J.IO 9JSO 9.77 10.090 9.;ao 9~ S.960 
··ckrnebn 4.~ -'.100 -1.l.W ... ':'63 ·UJO uoo ·'-100 

··~~ .ll>JJOO 30.00li !9.000 JO.Mil 11.:r 33.tJllO 30.000 Ju.:00 
••• bumcdiad ~ S!.000 S!.Ol.'O ~2.000 RIOO SL~ SJ.oc;o ~!.l.'l..'I} ~2.100 

~ IJIOO O.~ 1.100 1.100 U~I o_s..o 1.UO LO:U 
•.pmiobs ~ m.:bn I.~ 1..160 1.600 U:?O U71 1.S1l USO 1.-'-IO 
... pmlidas~~ O..JOO 0~) 0..:00 0.191) 0.1..<..J OJ:"O 0.130 OJ90' 
•.pmiobs~ 0.100 0.100 0.100 0.030 0.06~ O.:JO 0.060 0.410 
iuddama•aJ., 
Pcrdid:a5 toUks !.-;00 2..6'M 3.10<) ~i.W 3.06~ J.330 :_760 2.900 
c.-.~ql.:h. 600 5IO 61: ~~I) s::o 7~0 

c.-. d.:L1ri..-wbd l'.".OOI) 20.!lOO =a. '100 14.000 ::o.ooo IUOO 

F•ente: Basado t!11 la i11formacitj11 fi1cili1a.da por /o.'i i11gmio.'i. 

C•atlro 2.5.1 - Resumen tk los resultados opoativos tie /os ingenios a:ucareros tie 
T11c11man (Zafra 1991). 

... LaF.-- La Coro Trilli- ~ C.-..p- s-. ~ ........ i>r-i- \w.Jcnu Lain 
\Dea rntl:I - ... Rou no. ......... ce --- .Ula 

••• pnl 12.J!>J 12.63 13 . .Jil 13JU IHOO 1:.J-'O 11."'}0 
R~dc2ZUCN"• llJIO •J.'."80 ?.~8 9.790 IO.OH IOJ-IO •)_9.47 10.S'Jt) 10.:?IJ 9_::0 IUJO S.670 
··demrian .i_o,o .J.7.Jll .J.J-00 .J.991 .J.'.'O'.> S."60 l.800 .J.9-IU "·"°° .J.'."16 .J.t>-IO 
•edebapzo JL;oo Jl..WO Jl.100 JIJIO JJ.000 39.SOO 35..Jlf) 3;;_;.:o Jl.OJO ;-0.'."iO JJ. '."10 .................. 9 ''-""' ~IJJO ~:JOO ~.J.000 ~J.000 !-1.000 B.600 s l.6t)f} ~!.~6t'l 5-0JOO !l.000 
bqazu 1.069 o.m 1.1:-' 1.100 1.:11 0.960 1.::0 1.1-U> 1.162 1.1.::0 O.UI 0.')r. 

•e pcrdicbs ~ -1aza 1.269 1.:00 l.'.'10 l.-'70 1.346 1.030 :.:Jo l..J90 U64 U!O 1.6,! 1.;:: 
... ~uv.:ar OJ.JO 0.2:0 0..!70 0.160 1)J60 9.13'." 
•• pcrdicbs :azuar 0.06S 0.060 0.180 0.110 I o.090 1l.IJI 
indacrrninado I 

I 

Perdicl& locales 2.BI 2.!IJ J.J60 ;_s,o 3.-"'J l.O.JO :.61' ;.900 ;..')~1 3.1:0 :.~06 =.%6 
c-. vapor kg t..:.h. !!O 
C 0111. clcL"VlCidad 1-'.000 

Fuente: Ba.'iOdo t!n la informacion fac:ilitada por lo.5 i11ge11ios. 
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C11adro 1.5.3 - Resumen de /os res11/tados operati,·os de los mgemos 11:,ucarero.'i 1/e 
T11c•mtin (Zafra 1990) 

Brib l..;aF..- La(·,.... Tnm- "-ta (""""" s.&;a ~...,,.. Pn"i- \lanp;a c·rm 1.~I 
\lsb tttil:a a .... Rou riUll Ban:ar.t cu liftki;a .\lb 

I 
·.J.: "'" 1:.1:6 t.U:9 1::.::ic~ 11.911) t:!.•rE 11.-:'13 11.911) 1::.500 11.'J:IJ t::JOO I I.I ~9 l l.b.36 
R~ do: UU.:¥ •. 9.61"" IO.o::G 9.oo:: !.!150 99-3 S.'JllO 9.030 9.-1~0 9.::oo 9.ro ll . .!JO ll.6-o 
•• J.: md;az;i J_.,.-6 3.971) .L":!><l -1.'J-.IO -1..36-1 -1.-16 I -U60 -COO -1.680 ~-~•)!) -l_'}-11! -1.6-10 
··J.:~ .. Jtl.500 30."'."QIJ 31.'.Jl)I) .315-IO ~.000 33.tJOO 31.9~ JI.JOO ::6.600 ~.o::o ::ll.O-IO 33."'."llO 
•• J.: bumcd>d Npzt• 5-J.~ 5 J.-11.~) ~1.600 ~l.600 ~-300 ~:t.000 ~ 3.-JOO ~-1.000 .J9.91J!J 5:?500 ~UIOO 53.000 

~ 0.97ll 0.91l5 t..!U5 1.1-IO 0.99ll 0.9.:IJ 1.076 1.040 0)105 l.OIJO 0.6ll6 ll.90' 
•• p:rdid;Js ~ md~ 1.-!06 IJIO t.75S Ullll 1.-19- l.~30 us:: 1.-00 l..J9.J ::.100 l.!70 t.7:: 
•• p<rdicbs Uu.::11' .:adlu3 •l.1-16 0.::10 O . .!Jll 0.1'10 o.::~1 0.ISIJ 0.1-1~ 0.160 O.J~-1 OJOO 0.09:: 9.137 
··padidas~ O.O.J6 0.07-1 OJ>'XI O.tl.Jll 0.ltl:: 0.100 O.Oll7 0.150 0.077 0_070 o.::s1 ll.IJI 
~- I :: .. J::9 P.:ntiobs t.iuks !.~ill ::.-19') J.::JQ J.1)61) :?.ll-l:t ::.":"JO .!.930 J.0~ !.'.'30 3.-lfO ::.'166 
C.-. np.>rlgt.~.h. 
C.ins. do.:ln.-.bd I 
F11ente: Basado en la i11formacio11 facilitaJa por lo.'i ingenios 

A continuacion se exponen por separado las causas de estas cuantiosas perdidas de a.zUcar 

2.5.1 CAL'SAS DEL CONSt:MO ELEV..\DO DE E'.'IERGiA 

- El alto contenido de humedad del bagazo. que a veces llega a 54%. que requiere mayor 
cantidad de energia para su evaporacion antes de quemar el bagazo, habida cuenta de que 
para evaporar 1% de humedad o I kg de agua se necesitan 540 kilocalorias, y reduce la 
eficiencia de la caldera de vapor en 3%. 

- Empleo ineficaz del vapor condensado y alimentacion de la caldera con agua fiia natural 
que supone un consumo mayor de bagazo para esta cantidad extra de energia necesaria. Por 
ejemplo, para elevar la temperatura del agua de 20 JC, que es la temperatura del ambiente. 
a l 00 JC, que es la temperatura del agua de alimentacion, se necesitan 80 kilocalorias de 
energia adicional por cada kilogramo de agua, es decir, un aumento del consumo de bagazo 
de 69 kilogramos por cada metro ctibico de agua fiia natural ( vease Anexo 5 de los Anexos 
Tecnicos). 

- T emperatura inadecuada del agua condensada recuperada de la evaporacion y la estacion de 
coccion al vacio, dado que la temperatura normal de esta agua de alimentacion es de I 00 
°C mientras que en la mayoria de los ingenios de Tucuman la temperatura del agua 
condensada es de 85 JC o, en el mejor de los casos. 90 ° C, debido a la falta de aislamiento 
de los tubos de condensacion o evaporadores y de los tachos al vacio. asi coma de los 
tanques de agua conder.sada. y al diseiio inapropiado de la instalacion de bombeo de agua 
condensada. En este caso. debe agregarse del I 0 al 15 por ciento de la entalpia total del 
agua condensada para elevar la temperatura a l 00 grados C. 
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- Diseno inapropiado de! grupo de evaporacion que da lugar a un elevado consumo de vapor 
provenie:lte de! vapor de escape del molino y las turbinas electricas. en vez de ucilizar el 
vapor generado por los distintos efectos de! grupo de evaporacion 

- La mayoria de las calderas de vapor de los ingenios son de baja presion, al maximo de 16 
bar y raras \·eces de 18 bar. Algunas de esta calderas se fabricaron a comienzos de siglo y la 
alimentacion con bagazo y la eliminacion de cenizas se efectuan manualmente lo que supone 
un elevado costo de mano de obra. 

- .A.islamiento defectuoso del equipo de elaboracion y los tubos de vapor, asi como de Ios 
tubos de vapor de escape y !as tuberias de vapor que transportan fluidos calientes. que 
provoca perdidas enormes de energia. 

- Utilizacion directa del vapor de escape sobrecalentado en el proceso de elaboracion sin 
desobrecalentamiento. 

2.5.2 CAUSAS DE LAS CUA~TIOSAS PERDIDAS DE AZVCAR EN LA ~IELAZA FINAL 

Estas perdidas son consecuencia de la poca importancia que se da a la extraccion o 
recuperacion maxi mas de la sacarosa en las dif erentes fases de! esquema de coccion. y la 
carencia en la mayoria de los ingenios de un cristalizador enfiiado por agua para la masa 
cocida C en la melaza final. Se piensa que l<'.s causas son las siguientes: 

- Casi todos los ingenios tienen una destileria para la fabricacion de melaza. 

- El precio mu~' bajo del a.zUcar. que en la ultima zafra fue de 20 centimos por kilogramo. 
Tambien hay algunos ingenios en Tucuman que han reducido las perdidas de a.zUcar en :a 
melaza final al nivel normal de 1.2- l .3. en lugar del elevado nivel de los ingenios de 
Tucuman. estimado en 1,4-!,6, y las perdidas totales de a.zUcar a 2.6 en lugar de 3,1% de 
can a. 

La reduccion de las perdidas de a.zUcar en la melaza final de 1,6% a 1,3% supone a un 
aumento de los rendimientos de a.zUcar de 3%. Para un ingenio con una capacidad de molienda 
anual de 500.000 toneladas de caiia por zafra, ello significa un ahorro de 1.500 toneladas de 
a.zUcar, que equivalen a US$ 600.000 (puesto que el precio del a.zUcar es de US$ 400 por 
toneladas). y la disminucion de las perdidas totales de a.zUcar de 3, I a 2.4% de caiia suponen 
un incremenco de los rendimientos de azlicar de 3, 500 toncladas por zafra, que equivalen a 
USS l .400 000. 

I 2.5.J CAUSAS DE LAS PERDIDAS DE AZUCAR E:'I EL BAGAZO 

I 
I 
I 
I 

Se ha obse:vado que en la mayoria de los ingenios las perdidas de azilcar en el bagazo final 
superan el I 0 -0 debido a: 

- La mala preparacion y la falta de lavado de la cana. 
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- La explotacion irregular y discontinua asi como prolongados periodos de paralizacion 
debido a la escasez de suministros de caiia como consecuencia de: 

Dificultades en el abastecimiento de cana a los ingenios a causa del mat estado de los 
caminos. en especial en la temporada de llu\ ias. y a veces por carencia de medios de 
transporte_ 

- Quema de la caiia y retrasos en el suministro al ingenio, que a veces se prolongan de l 0 a 
20 dias entre la quema y el suministro al ingenio, lo que da lugar a que se abastezca a los 
ingenios con caiia deteriorada. Seglin la infonnacion facilitada por los diferentes ingenios en 
Tucuman se suele quemar la caiia por motivos economicos ( ahorro del costo de la mano de 
obra). 

- El porcentaje reducido de imbibicion de agua. El nivel normal de imbibicion de agua es 201% 
de fibra de cana. 

- El molino debe re\isarse y ajustarse periodicamente segun la carga especifica de fibra. Se 
deben efectuar controles diarios de la velocidad de la turbina de! molino as1 como de la 
presion hidraulica. 

- La discontinuidad en la explotacion del molino a pleno regir.ien y la notable variacion del 
volumen de caiia molida por hora. 

2.6 ESTRATEGIA TEC'.'ilC..\ PROPl'ESTA 

Despues de analizar las diferentes causas de las cuantiosas perdidas de energia y a.zUcar, es 
necesario formular algunas recomendaciones tecnicas para reducir al minimo el consumo de 
energia y las perdidas de a.zUcar. 

2.6. I REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGiA 

Con respecto a las perdidas de energia se recomienda adoptar con urgencia las siguientes 
medidas: 

Rediseiiar la estacion de evaporacion con criterio modernos, teniendo en cuenta los 
siguientes elementos principales: 

La estacion de evaporacion debe disponerse en tr en y estar compuesta por cinco ef ectos, la 
superticie total de diseiio por tonelada de caiia por hora no debe ser inferior a 35 m: y la 
superficie de pre-evaporacion es como mini mo de I 0 m: por tonelada de caiia por hora. La 
superficie de los diferentes efectos debe disenarse de acuerdo con las necesidades del vapor 
de escape para la estacion de coccion al vacio y las diferentes fase de calentamiento. 
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A continuacion se indica la relacion porcentual propuesta para la superficie de calentamiento 
de los diferentes etectos en relaci6n con la superficie total de calentamiento del grupo de 
evaporacion: 

- pre-evaporador 
- primer efecto 
- segundo efecto 
- tercer ef ecto 
- cuano etecto 

34.0° o 

2~.0% 

17,0° 0 

12.5°·0 
12.5°0 

de la superficie total 
de la superficie total 
de la superficie total 
de la superficie total 
de la superficie total 

Con este diseiio, deberia disponerse de agua condensada a la temperatura de 100° C, en 
cantidades superiores en mas de JOO,'ii a las necesidades de agua de alimentacion de la caldera 
de vapor, lo que deberia traducirse en un ahorro de alrededor de 5,4% de la cantidad total de 
bagazo producido en la zafra y que se consume al calentar el agua natural de la temperatura 
ambiente (20" C.) a 100° C, y elevar la temperatura de los condensados de 85 a 100° C. 
debido a las perdidas de calor ocasionadas por la falta de aislamiento (vease Anexo 5 de los 
Anexos Tecnicos). 

Ademas, para optirnizar la cantidad de bagazo se necesitan ahorrar en: 

- Costo de los productos quimicos y equipos utilizados para el tratamiento del agua, como la 
soda caustica. los fosfatos y las bombas o equipos de inyeccion. las resinas y las sustancias 
quimicas empleadas para Ia regeneracion. 

- Purga minima, que significa un aumento de la eficacia de la caldera. 

- Proteccion de las tuberias de agua de la caldera contra la fonnacion de incrustaciones y la 
tension terrnica resultante. 

Aislamiento de las tuberias de vapor de escape y de vapor. asi como del equipo de 
elaboracion y las tuberias que transponan fluidos calientes como agua condensada. jugo. 
jarabe, diferentes melazas, masa cocida y magma. 

- Instalacion de un purgador de vapor en las tuberias de agua condensada y tanques de 
expansion para la separacion del vapor del agua condensada. 

- Instalacion de un calentador en el recorrido del vapor, a partir del ultimo efecto hasta llegar 
al condesador, esto es, un calentador del condesador que debe ofrecer las siguientes 
ventajas: 

- Calentar el jugo de la temperatura ambiente hasta alcanzar 40-45:> C aproximadamente 
utilizando el calor latente de estos vapores antes de que lleguen al condesador ( que utiliza 
no menos de 500,'(, del calor !atente de este vapor antes de la condensaci6n). 

- Reducir la cantidad de agua fria necesaria para la condensacion del vapor a 50°·o 
aproximadamente. 
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- lnstalacion de un secadero de bagazo para aumentar la eficiencia termica de la caldera y el 
generador de vapor. que permita ahorrar unos L'SS 300 000 por zafra ( vease :\ncxo 6 de los 
Anexos T ecnicos) 

2.6.2 REDVClR LAS PERDIDAS DE AZi:CAR E'.'4 LA M.E:LAZA 

- Lograr una d!terencia entre la pureza de la masa cocida y la del liquido madre de 20. 
diferencia que se considera la minima para las tres masas cocidas A.B y C. 

- Preparacion de las melazas separadas A y B. y afinada C calentando la temperatura de 
coccion y diluir con agua para disolver los cristales finos existentes y ajustando la melaza de 
alimentacion a 75 brix_ 

- Reducir al minimo el incremento de la pureza de la melaza final en la fase de centrifugado. 
utilizar.do la cantidad maxima de masa cocida y la minima de agua para alcanzar la pureza 
requerida del azlicar C y ajustar la temperatura de la camara de melaza. La diferencia 
aceptable entre la pureza de! licor madre y la de la masa cocida C no debe ser superior a 1,5 
grados. 

- Instalacion de una estacion de cristalizacion enfriada por agua para la masa cocida C. 

- Sustituir la vieja centrifuga discontinua para la purga de la masa cocida C por una de tipo 
continuo. 

2.6.3 REDUCIR LAS PERDIDAS DE AZUCAR E~ EL BAGAZO 

- Instalacion de un equipo de lavado de caiia. 

- Reducir al minimo Ios tiempos de paralizacion del molino y explotarlo a la capacidad 
maxima e\litando que el porcentaje de fluctuacion de la cana molida por hora sea elevado 
( esta fluctuacion no deberia superar el 15% ). 

- Vigilar la preparacion de la caiia midiendo continuamente el indice de preparacion de la 
caiia, que no debe ser inferior a 90%. 

- Ajustar la absorcion de agua para que no sea inferior a 200~'0 de fibra. 

- Ajustar la presion hidraulica y la velocidad de las masas del molino. 

- Revision constante del calibracion de! molino que debe ajustarse segtin la carga especifica 
de fibra. 
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2.7 ESTl!DIO DE LAS POSIBILIDADES Y LOS REQUSITOS PARA FABRICAR DERl\"ADOS DE LA 
CANA DE AZi:CAR 

En consideracion de la actual situacion economica de la industria de la cana de azucar. la 
busqueda de acfr~idades altematiYas o complementarias dentro de la industria azucarera misma 
es una realidad que exige reducir al minimo los problemas economicos ocasionados por la 
grave crisis del azucar en el mercado mundial. 

V na de las maneras de afrontar este problema es la diYersificacion de la industria de la caiia de 
aziJcar. lo que supone. entre otras cosas, la utilizacion racional de los subproductos y los 
recursos disponibles. 

Gracias al fomento de los subproductos sera posible diversificar la economia de la industria 
azucarera y suprimir su dependencia de un solo producto. 

El objeto del presente estudio es determinar las posibilidades de utilizacion de los productos de 
la caiia en Tucuman. a saber: el bagazo y la melaza 

I 2. 7.1 PRODL"CTOS DERIVADOS DEL BA GAZO 
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El bagazo puede &~idirse, desde una perspectiva industrial, en 2 fracciones: la fibra que 
representa entre el 60 y el 65% de! bagazo total. y la medula. que representa entre el 30 y el 
351%. Las fibras son indispensables para la fabricacion de pulpa, papel. tableros de particulas. 
furfural y sus derivad~s. y forrajes para animates. 

La medula, despues de someterse a un proceso de hidrolisis. se utiliza como alimento para el 
ganado, dado que para quemarla completamente no bastan las calderas de vapor de tipo 
normal y se necesitan calderas especiales. 

2.7.2 PRODUCTOS DERIVADOSDE LA ~1ELAZA 

La me!aza se utiliza principalmente en la inoustria de la formentacion y destilacion para fabricar 
una amplia gama de productos. 

2. 7 .3 DISPONIBILIDAD DE SUBPRODUCTOS DE LA CANA: BA GAZO Y MELAZA 

2. 7.3.1 Cantidad de bagazo producida por los diferentes ingenios 

Los cuadros 2. 7.1, 2. 7 :. 2. 7.3 v 2. 7.4 indican la cantidad de caiia de azlicar molida v las . . 
cantidades de azlicar. bag:"tzo y melaza producidas en la Argentina yen Tucuman en las ultimas 
tres zafra~ de 1990, 1991 y l 992. 
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Cuatlro 2. 7.1 - CanriJ1ul de c11iia nrolida en lt>s ingenios de Tucuman y cantidad t11tal en 
Argentina: 

Tucuman 
Argentina 

1990 

6.631.320 
12.506.000 

Fuente: Estac:i<in F.xperime:llal Obispo Colomhres 

1991 

8.058.607 
14.328.000 

1992 

8.019.098 
12.934.420 

Cuadro 2 7. 2 - Cantidad de a:Ucar producida en Tucuman y cantidad total producida en 
Argentina: 

Tucuman 
Argentina 

1990 

609.781 
1.243.029 

1991 

815.758 
1.472.646 

1992 

756.840 
1.282.021 

Fuente: E•11aci611 Experimema/ Obispo Co/ombres 

Segun la infonnacion recogida en el ficha tecnica. el porcentaje medio de bagazo en la caiia es 
de alrededor de 30%. y el de la melaza de 4%. 

Cuadro 2. 7.3 - Cantidad total de baga:.o y melaza producida por la industria a:ucarera de 
Tucuman y Argentina 

Tucuman 
Argentina 

1990 1991 1992 

Bagazo Melaza Bagazo Melaza Bagazo Melaza 

1.989.396 265.253 
3. 742. 77'.! 499.036 

2.417.582 322.344 2.405.729 320 764 
4.311.600 574.880 3.880.326 513.377 

Fuente: Estacion Experimemal Ohispo Colomhres 
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Cuatlro 2. 7.4 - Cantitfatl 1/e baga::.o produr.id11 en los 1/iferentes ingenios de Tucuman en 
1992. 

Nombre 

De Bella Vista 
La Corona 
Concepcion 
Mara pa 
Santa Rosa 
Nuiiorco 
Trinidad 
La Fronterita 
Santa Barbara 
Cruz Alta 
Leal es 
Providencia 

Cantidad total de 
bagazo producido 

Cantidad de 
caiia en t 

500.000 
346.500 

1.433.333 
413.657 
540.000 
500.000 
750.000 
800.000 
800.000 
380.000 
500.000 
800.000 

% de bagazo 

30.0% 
29.0% 
33.o ~'o 
30.2% 
31.2 % 
30.0% 
30.0% 
30.0% 
30.0% 
30.0% 
30.0% 
30.0% 

Cantidad de bagazo 
toneladas 

150.000 
100.485 
473.000 
124.92-t 
169.020 
150.000 
2::!5.207 
240.000 
240.000 
114.000 
150.000 
240.000 

2.376.636 

Fuente: Ficha tecnica y conversaciones co11 el perso11al tecnico de /os ingenios. 

2.7.3.2 El bagazo como materia prima de la celu!osa 

Los ingenios de Tucuman consumen toda la cantidad de bagazo producida como fuente de 
energia y ademas alrededor Je 0,8% de gas natural mas, debido a la escasa eficiencia termica 
de las calderas de vapor como consecuencia de la baja presion de disei'io, el alto contenido de 
humedad, la contaminacion del bagazo producido per particulas de polvo y arena, asi como el 
inapropiado diseflo de la estacion de evaporacion y la falta de aislarniento de los equipos de 
elaboracion y los tubos de vapo1, tal como se expuso anteriormente. 

Del balance del material de bagazo desmedulado para reducirlo quimicarnente a pulpa, resulta 
t:vidente que cada tonelada de bagazo crudo puede producir aproximadarnente 220 k.ilogramos 
de fibras ( vease Anexo 7 de los Anexos T ecnicos) para la fabricacion de papeles de 
mecanografia e impresion. cuadcrnos, revistaf. sobres, carteles y papel de envolver cigarrillos. 

La comparacion entre d valor dd h··:y· • : -~, 1~0 se utiliza como materia prima celulosica para 
la fabricacion de papel y cuandc ,·. :11d,~ 'Jr su valor calorifico. muestra que el valor del 
bagazo como materia prima pa:-. 11'·:1•: ~· _pcl a partir de la celulosa es 2,6 veces mayor que 
su valor como como11st1ble (vea.;l · ., .., ae !0.:; Anexos Tecnicos). 
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Seria conveniente. por tanto. poder utilizar la cantidad total de bagazo para la fabricacion de 
pulpa papelera y papel. tableros de particulas. alimentos para el ganado y furfuralicos a fin de 
cubrir las necesidades del mercado local y de exportacion. y utilizar gas natural. que la 
Argentina posee en grandes ca!ltidades. como fuente de energia en la industria azucarera. dado 
que los recursos naturales de celulosa se estan reduciendo enormemente en el mundo. y en ese 
caso incrementar la eficiencia termica de la caldera de vapor a 85°0 (para lo cual se necesita 
efectuar una evaluacion economica detallada). 

2.7.3.3 La melaza como materia prima par.a la industria de la fennentaciou y 
destilacion 

La cantidad total de melaza producida por los ingenios de Tucuman asciende a 500.000 
toneladas por aiio, aproximadamente. Con excepcion de tres ingenios. Nufiorco. Providencia y 
Cruz Alta. todos los demas tienen una destileria. 

Estos establecimientos fabrican alcohol etilico y estan en capacidad de producir alcohol 
desnaturalizado para mezclarlo con benceno y utilizarlo como combustible para los vehiculos. 
Existen diferentes modos de aprovechar la melaza, tal como se indica a continuacion: 

- Recuperacion def a.zllcar de la melaza para producir a.zllcar de melaza 

- Fabricacion de alcohol desnaturalizado. como se solia hacer antes (entre 1981-1989). para 
producir una mezcla de alcohol y benceno. Esta posibilidad es muy atractiva para los 
propietarios y el personal tecnico de los ingenios de Tucuman dado las buenas perspectivas 
de rentabilidad. Tambien una empresa petrolera (PL~IA) ha mostrado un gran interes por 
poner en marcha este programa. 

- Establecimiento de una industria quirnica pa. d fabricar productos derivados del alcohol. 

- Fabricacion de nuevos productos a partir de la fennentacion de la melaza. 

Estas posibilidades se tratanin en detalle en las paginas siguientes. 

2. 7.4 PROGRAMA DE DIYERSIFICACION PARA LA PRODUCCJON DE DERJV ADOS DE LA 
CANA DE AZUCAR 

2. 7.4.1 Productos derivados del bagazo 

a. Pu/pay papel (imprenta y de escrihir, y papel periodico): 

Argentina tiene I 0 establecimientos principales para la fabricacion de pulpa papelera y papel. 
(En total son 1~5). La capacidad de produccion de estas empresas en 1991 era de 871.000 
toneladas de pulpa y 1.350 000 toneladas de diferentes clases de papel. En 1980, cinco de 
estas empresas papt:leras utilizaban el bagazo y dos de ellas tenian sede en Tucuman. Ahora. 
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en Tucuman solo hay una fabrica. "Pape! de Tucuman". que produce aproximadamente el I 1°o 
de la camidad total ae pulpa fabricada er: la Argentina y el 8° o de la cantidad total de papel 

Esta fabrica ha cerrado debido a problemas financieros En 199 i la Argentina importo 19 3 000 
toneladas de papel. ademas de 3-i. 000 toneladas de pulpa papelera. La fabrica de papel de 
Tucuman ha instalado desmeduladoras venicales de bagazo en la mayoria de los ingenios para 
abastecerse de fibras de bagazo sin medula. La base para la venta de la fibra de bagazo es de 
4. 7 I kilogramos de fibra por un m3 de gas. La capacidad de produccion de la fabrica de papel 
de Tucuman es de 100.000 toneladas de pulpa y 110.000 toneladas de papel por aiio 

Queda confirmada la factibilidad teecnica de producir papel a panir de bagazo. pero la 
existencia de Pape! de Tucuman. no justifica una nueva inversion 

b. T ableros de particulas 

Segiln los documentos consultados, en 1980 funcionaba en la Argentina una fabrica. fundada 
en 1967, que producia tableros de bagazo y cuyo nombre era Azucarera Tucumana. De la 
informacion facilitada por el personal tecnico de los ingenios azucareros de Tucuman, se sabe 
que hab1a una fabrica de tableros de paniculas. de nombrf TAGLOS:\, que al cabo de seis 
meses de acti\idad tuvo que cerrar por problemas tecnicos y de mercado. 

Dado que la produccion de bagazo de los ingenios azucareros de Tucuman excel.e los .., 
millones de toneladas por ano. convendria diversificar los productos de celulosa del bagazo y 
fabricar tableros de particulas. ademas de pulpa papelera y papel, en consideracion de la 
creciente demanda potencial de tableros de paniculas y sus diferentes productos laminados en 
el mundo, ocasionada por la escasez de recurses madereros naturales. 

Utilizacion potencial en base a los agl0merados de particulas de ba2azo: 

El bagazo ha sido considerado siempre como deshecho total o, en el mejor de los casos. como 
combustible para scr quemado en las calderas de los ingenios. El mismo como fuente de 
aplicacion sirve, entre otras cosas. para la fabricacion de: 

paneles aglomerados. en sustitucion y con me1ores caracteristicas tecnicas que los 
aglomerados de madera. y cuya aplicacion es: 

ebanisteria, 
paneles prefabricados para viviendas. 
aplicacion arquitectonica. 

- aplicacion industrial: 

chapas canaletas para cubierta de vi\ iendas. 
cajones para transporte de frutas y hortalizas. 
cajas para transmisiones. en su!:titucion al plastico ( que es mas costoso ). 
gabinetes para televisores y equipos de musica. 
marcos para parabrisas de automoviles. 
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otros productos varios (ta pas de pupitres. tap as mesas. bandejas. et() 

Esto significa incorporar valor agregado en mano de obra para el cultivo <le una \ ariedad 
especial de caiia con alto contenido celulosico y bajo contenido en jugos 

Este cultivo especial necesita unicamente del trapiche para la molienda tendieme a obtener el 
mayor porcentaje de bagazo y el menor de jugos; de un secadero de bagazo. el desmedulador 
para la separacion de la medula (pith) y la Planta Industrial para la elaboracion de tableros 
aglomerados y d~ productos en base a moldes 

La fabricacion de viviendas. donde cada tablero pasa a un tune! donde se incorpora en forma 
automatica un enduido de yeso de 0.5 mm y luego es secado. significa una pared intema 
tenninada para ser pintada o empapelada. 

Toda la caiieria electrica o sanitaria \iene incorporada en el montaje. El techo canaleta tambien 
es de bagazo aglomerado. que requiere unicamente una terminacion de pintura a soplete. Los 
muebles interiores. cocina y armarios. marcos y puertas son del mismo material. 

En lo que respecta al mercado de los tableros aglomerados. existe una fuerte demanda 
intemacional de componentes con revestimiento melaminico. desarmables en kits y de cajones 
para transporte de fiutas y hortalizas que son mas higienicos que los de sauce o alamo, ya que 
no resentan porosidades y pueden ser higienizados a vapor ( evitando la cancrosis). 
Actualmente los paises de la Comunidad Europea se abastecen de estos productos 
importandolos de las Islas Reunion. 

Con la activacion de la fabrica de Pape! de Tucuman. se podrian fabricar bolsas de -t o 5 
pliegos (papel kraft) para embolsar azticar. arroz. cemento, etc. y fabricar tambien cartones 
corrugados para packing. 

Al respecto se recomienda de establecer una planta de produccion de tableros de particulas en 
el ingenio La Fronterita y utilizar aproximadamente el 40 por ciento del total de! bagazo 
producido, habida cuenta de que este ingenio tiene un buen nivel de consume de energia y 
dispone de mayor cantidad de bagazo, asi como de la infraestructur1 y las instalaciones 
necesarias. La capacidad instalada de produccion de este planta seria de -tO 000 toneladas por 
ano. 

El costo de una industria para la fabricacion de casas prefabricadas a nivel de produccion 
industrial que produzca tableros aglomerados de 3/4" (19,5mm). de 1.530 mm. x :!.440 mm., 
esta en aproximadamente L"SS 13.000 000 y la linea de fabricacion de elementos estampados 
con revestimiento melaminico en aproximadamente L'SS 8. 000 000 

La demanda de mano de obra para un proyecto de esta envergadura llega a 150 empleos 
directos en dos tumos. 

El impacto del proyecto en la demanda de mano de obra local. se incrementa en cuanto puede 
satisfacer con prdocutos a bajo precio las necesidades del mercado de la vivienda. colmando 
un deficit que en la provincia y en la region es muy alto 
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Estimacion de los costos v oportunidades de empleo 

El costo estimado para el estabiecimiento de esta planta es de l'SS 21 millones 
aproximadamente. La planta generara empll:!O para 150 personas (en dos tumos ). 

c. Piensos 

Anteriormente se propuso utilizar el 50°·0 del total de bagazo producido por el ingenio 
Concepcion para fabricar pulpa papelera y papel. y quemar gas como fuente de energia en 
lugar de( bagazo. La medula que se obtiene del bagazo representa alrededor de 30 a 35% de la 
cantidad total de bagazo utilizada. 

Esta cantidad de medula equivall! a 145.000 toneladas por aiio, aproximadamente_ Se propone 
someter la medula a hidrolisis y utilizarla en la alimentacion de aves de corral como los gansos, 
que pueden consumir grandes cantidades de fibra. Este producto tiene valor nutritivo 
fundamentalmente como fuente fa.cilmente asimilable de carbvhidratos (azlicar) y fibras 
digeribles. Debe complementarse con proteinas. minerales y vitaminas, segim el tipo de pienso 
requerido y de acuerdo con la elaboracion de las mezclas finales para el ganado c;iollo, las 
vacas lecheras, las ovt;jas y las cabras, recomendadas por los zootecnicos nutricionistas 
argentinos. 

Se recomienda instalar una planta (inicialmente a titulo experimental) de alrededor de 15. 000 
toneladas por afio, con una c1pacidad de produccion diaria de I 00 toneladas. 

Ocupacion de cmpleo 

Se preve que se generaran 20 puestos de trabajo. Se recomienda establecer otra planta con la 
misma capacidad en el ingenio La Fronterita para utilizar parte de la medula producida. 

Inversion necesaria 

Seg\Jn las estimaciones. el costo de establecimiento de esta planta, incluidos los reactores para 
la hidrolisis, mezcladores, homogenizadores. peletizadores. secadores y ensa~adoras. es de 
USS 2 millones aproximadamente. 

Ventajas de utilizar la medula como pienso 

Resuelve el problema ecologico de la contaminacion del aire puesto que resulta dificil quemar 
completamente la medula en una caldera de vapor normal. La quema de la medula requiere 
calderas de vapor especiales y muy caras. 

Se aprovecha un producto de desecho que causa problemas de contaminacion para fabricar un 
producto util a bajo costo. 

Este proceso tambien puede aplicarse a todo el bagazo. como se muestra en el balar!ce del 
material. en el Anexo 8. 
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T ambien es posible produ~ir forraje g.rueso utilizando el bagazo seco y la meduh sin haberla 
sometido a hidrolisis Este forraje grueso se produce en forma de pellets y se ~ompone en un 
75-80° o de bagazo no desmedulado con o sin medula yen un 200 o de melaza. ademas de otros 
ingredientes como una premezcla de sal y vitaminas que se mezcla y homogeniza para fabricar 
pellets Tambien es posible fabricar forrajes completos despues de anadirle protemas Este 
procedimiento es caro y requiere una inversion de por lo menos L""SS S millones 

d. Furfural )' sus derfrados 

Segun las informaciones, en la Argentina hay una fabrica de furfural. y los resultados de una 
encuesta de mercado muestran que no existe gran interes por ampliar su produccion 

e. Cogeneracion de energia 

Puede lograrse instalando nuevas calderas de vapor disenadas para generar vapor a presion y 
temperatura elevadas. 60-80 bar y unos -PO ~c. respectivamente, y nuevas turbinas para la 
generacion de energia electrica adicional. con el escape de estas turbinas que alimenten las 
turbinas actuales de baja presion que proporcionan la fuerza motriz para las cuchillas de la 
dcsfibradora de cana. los molinos y los altemadores existentes. 

El mejoramiento del rendimiento de la caldera con presion de vapor y temperatura mas 
elevadas permitira generar mas vapor con la misma cantidad y calidad de bagazo. a panir del 
cual se puede generar energia electrica de manera mas economica. Cn requisito muy 
imponante para la cogeneracion de energia es mejorar la economia termica de los ingenios a 
fin de poder vender el excedente de energia electrica generada. Este no es el caso de los 
ingenios de Tucuman ya que. segun lo explicado anteriormente. consumen 0.8°0 de gas natural 
y. ademas. queman toda la camidad de bagazo producida. En general. deberan tenerse en 
cuenta los siguiemes factores al decidirse por un proyecto de cogeneracion: 

- Las necesidades termicas y de combustible de los ingenios y el modo de poder reducirlas al 
minimo para destinar la mayor cantidad posible de bagazo a la generacion de energia 
electrica. 

- La seleccion de una condicion de vapor de aha presion que aproveche al maximo la caida 
termica a traves de turbinas. 

- El secado del bagazo, utilizando el calor desechado por los gases de combustion de la 
caldera para mejorar su valor calorifico 

No se recomienda producir azlicar para generar energia electrica para la venta en Argentina. 
debido a: 

- El elevado consume de energia de los ingenios de Tucuman. 
- La necesidad de efectuar cuantiosas inversiones. 
- La disponibilidad de gas natural. que es mejor que el bagazo para produc:r electricidad. y la 

nueva tendencia a gasificar el bagazo para aumentar su rendimiento termico. 
- Las dificultades de suministrar continuamente electricidad despues de la cosecha. y el 

elevado costo previsto para su produccion. 
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- La necesidad de determinar con claridad las responsabilidades de las personas que se 
encargan de la instalacion y el manteilimiento de las lineas de distribucion y transmision de 
aha tension y los transforma<lores. y la distribucion de la energia de baja tension para el 
usuano. 

- El mimero y la capacidad de las calderas deben ser tales que sea posible poner fuera de 
servicio una caldera a la vez. despues de la cosecha. por moti,.·os de mantenimiento. 

- Debe darse prioridad al funcionamiento y mantenimiento de las calderas. los turbo
alternadores y el equipo auxiliar conexo para garantizar su confiabilidad. Ello exige un 
personal altamente calificado. asi como las piezas de repuesto necesarias. 

2.7.4.2 Diversific:u:ion de los productos dem·ados de la mdaza 

a. Recuperacion de/ dear de la me/1411 

Este proceso se basa en la separacion cromatografica de la melaza en tres fracciones: 

- fraccion sacarosa: despues de la concentracion, puede en..,iarse directamente a los 
recipientes de coccion al vacio para la extraccion de la sacarosa. 

- fraccion invertida: se concentra para la produccion de jarabe invertido 
- sal: se concentra y se emplea como pienso o fertilizante. 

Este procedimiento depende de un tipo especial de resina que es muy cara; en realidad. todo el 
procedimiento es muy caro y su "iabilidad economica depende del precio del azlicar. 

Debido a la crisis mundial del precio del azlicar. no se recomienda instalar esta unidad. a pesar 
de que Tucuman y la Argentina tienen excedentes de produccion de azlicar. pues el costo de 
produccion de azlicar por este procedimiento no puede competir con el bajo precio del azticar 
en el mercado. 

b. Produccion de alcohol desnaturali:.ado para utili:.arlo como combustible 

El programa para producir alcohol desnaturalizado (alcohol anhidro) a fin de mezclarlo con 
benceno y fabricar combustible para automo,. iles comenzo a aplicarse en el periodo 1981-
1989. 

Casi todos los ingenios de Tucuman estan dotados de una destileria, tienen muy buena 
experiencia en la produccion de alcohol desnaturalizado, y estan dispuestos a comenzar a 
fabricar este producto inmediatamente. Solo tres ingenios <Nunorco, Pro"idencia y Cruz Alta) 
no estan equipados con un destileria. En general, los propietarios de los ingenios, casi codas las 
instituciones autorizadas. una compa.ilia petrolera y las autoridades recomiendan altamente 
comenzar el programa de produccion de alcohol desnaturalizado. En este caso. nose necesitan 
nuevas inversiones. aparte de aquellas para las instalaciones de los nuevos productos. 

' 

Las ventajas de aplicar de nuevo el programa para la produccion de alcohol desnaturalizado 
son las siguientes: 
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- '.'io hay que etectuar ninguna inversion. salvo aquella necesaria para los nuevos productos 

- Posibilidad de ahorrar alrededor de l OOo de energia. como consecuencia de la eliminacion de 
la fase final de cristalizacion de la masa cocida C. que es Ia fase mas laboriosa y mas cara. y 
la que menos azlicar produce. puesto que los ingenios produciran a.zllcar A y ariicar B y 
comienzan la fermentacion con la melaza B 

- Posibilidad de reducir la cantidad de a.zticar producida en alrerledor de 16~o y. por 
consiguiente. contribuir a mantener el precio del ariicar en el mercado local en un buen 
nivel. 

- Posibilidad de ahorrar la cantidad extra de gas natural despues de adoptar las medidas 
necesarias que habran de recomendarse para reducir el consumo de energia en los ingenios 
azucareros y suprimir la fase C de cocci6n de la masa. con todos los equipos que requiere 
como tachos al vacio. centrifugas, mezcladoras. transportadores y otros. 

- Asegurarse el cien por c!ento del mercado local. 

c. Establecimiento de una industria quimica a/coho/era para la produccion de derfrados 
def alcohol 

Producir los diferentes derivados del alcohol es una forma de diversificar la industria de 
fermentacion de la melaza para fabricar diversos productos quimicos a partir del alcohol. Los 
estudios de mercado demuestran que en 1992 el volumen de importacion de acido acetico y 
sus esteres fue considerable. asi como tambien el de los diferentes tipos de alcohol butilo. El 
volumen de imponacion de otros derivados no es tan elevado, ni tan marcado el interes 
demostrado por ellos. 

C onvendria comenzar a aplicar un programa de produccion de acido acetico. alcohol butilo y 
otros derivados de inter es co mo d etileno y sus dif erentes productos. comprando los 
conocimientos tecnicos y la tecnologia pertinentes sobre la base de encuestas detalladas de 
mercado en los principales paises productores. En esta clase de acuerdo o contrato debe 
incluirse tambien la capacitacion del personal en el proceso de fabricacion en un 
establecimiento similar. y toda la tecnologia detallada. Este proyecto puede llevarse a cabo sin 
mayores problemas en las fabricas de maquinaria de Tucuman, dado que disponen de elevada 
capacidad tecnica y recursos humanos altamente calificados. Este tipo de acuerdo comporta 
las siguientes ventajas: 

Ahorrarse el costo de importacion de plantas industriales ya listas y comprar solo los 
conocimientos tecnicos y la tecnologia para fabricar la maquinaria y equipo en el lugar, lo que 
supone un ahorro de por lo menos 30% de la inversion total requerida para estas plantas. 
ademas de perfeccionar las aptitudes y experiencia del personal local y fortalecer la acfr11idad 
de la industria nacional. 

Seg\Jn el producto de que se trate. se recomienda emablar negociaciones con los siguientes 
paises para llegar a acuerdos de transterencia tecnologica: 
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Producto: 

Acido acetico y sus derivados, acetona. butanol 
Etileno y sus diversos productos 
Cloruro de poli\inilo (PVC) para la produccion de 
plasticos 

Pais: 

Brasil. India. Egipto 
Brasil. India 
Sudafrica. Peru 

La estimacion aproximada de ia im·ersion necesaria para una planta con una capacidad de 
produccion de 4. GOO toneladas por aiio de acido acetico y sus derivados es de L'SS -t mill ones. 

Se recomienda instalar esta planta en el ingenio :'iuiiorco porque no tiene una destileria. 

d Fabricacion de nuevos productos a partir de lafermentacion de la mela:a 

Las plantas y los procedimientos agroindustriales de diversificacion de la caiia de azlicar en 
1990 en la Argentina y el Brasil, muestran que los siguientes productos no se fabrican a partir 
de la melaza de caiia de azticar en la Argentina: 

- Anhidrido acetico - Cloruro de etilo 
- \cetona-butanol - . .\nil-acetato 
- Etileno - Proteinas de la melaza 
- Eter - Glutamato de monosodio 
- Eteres glucolicos - Sorbitol-manitol 
- Silicato de etilo - Acido citrico 
- Aminomonoetileno 

Es posible producir los productos de la lista anterior con la instalacion de una industria 
quimica alcoholera en Tucuman, tal comJ se t:.. )USO anteriorrnente (basandose en la compra 
de conocimientos tecnicos y tecnologia). 

Los resultados de Ia encuesta de mercado muestran que el volumen de imponacion 
aproximado de ac:do citrico en 1992 fue de 6. 000 toneladas, el de acido gluconico de 3 9 
toneladas, y el de acido lactico de 370 toneladas. De esta inforrnacion se infiere claramente que 
los prcductos con mayores posibilidades de demanda son el acido citrico y sus sales y el 
compuesto de acetona y butanol. Se recomienda instalar una planta para la produccion de 
acido .:itrico en el ingenio Providencia puesto que no tiene una destileria. La inversion 
estirnada para una fabrica con una capacidad de produccion de 6.000 toneladas por ai\o es de 
L'SS IO millones aproximadamence. El numero de puestos de trabajo asciende a 60. 

La acetona-butanol rambien es un produc:o de gran interes comercial. Segt.ln los inforrnes, en 
1990 dos expenos _iaponeses realizaron, por cuenta del nc A. un estudio de facubilidad para 
produc1r 5. 000 toneladas de i.:n solvente compuesto de 63. 5° o de butanol, 30~ o de acetona y 
6,5% ;fo etanol. Los resultados del ~studio fueron positivos. Tai como se propuso 
anteriormente. se recomienda ejt!cutar este proyecto en el ingenio Concepcion. El costv 
estimado de la inversion para ejecutar este proyecto es de USS 2 millones aproximad:lmente. 
El numero de puestos de traba;o asciende a 30. 
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Basandose en la informaci1..'m de que e:xisten 2 fabricas de produccion de le\adura a partir de la 
termentacion de le melaza en la Argentina. y una de ellas esta localizada en Tucuman. se ha 
recomendado fabricar este producto y levadura seca de accion instantanea ( AIDY l La 
produccion de estas dos fa.bricas cubre el mercado local. Para la produccion de :\!DY sera 
necesario realizar un estudio de mercado detallado. dado que se piensa destinar este producto 
a la exportacien_ 

- Levadura torula o levadura forraje 

Segtin la informacien tecnica. anos atras se realize con exito un experimento para producir 
levadura torula a partir de la ferMentacien de la "inaza La crema de levadura producida. que 
contenia 30-3 5% de proteina, st mezcle con cachaza y puntas de caiia y se utilize como 
alimento para el ganado_ El indice de crecimiento de los animates fue de 1 kilogramo por dia_ 
Por consiguiente. se recomienda estudiar de nuern este experimento y evaluarlo teniendo en 
cuenta que deben realizarse algunas inversiones para e\itar ta· contaminacien de las aguas 
tlll\iales y algunas adaptaciones para secar la cantidad excedente de la crema de levadura 
producida a fin de empacarla y venderla localmente o exportarla 

e. Gas de anhidrido carbonictJ como subproducto de la f ermentacion para la industria 
1/e la bebida 

Tucuman tiene una fabrica que produce gas de anhidrido carbonico para la industria de la 
bebida y. seglin el estudio de mercado. no hay necesidad de ampliar la produccien_ 

2.7.5 CONCLl!SIONES 

Aunque los ingenios azucareros de Tucuman comenzaron a diversificar los subproductos de la 
caiia de azticar fabricando pulpa papelera. papel y tableros de particulas. la produccicn no 
siempre fue continua y se intenumpie debido a la crisis financiera_ 

Ahora que la necesidad de estas actividades complementarias a la industria azucarera es 
mayor, debe reducirse al minimo los problemas econemicos causados por la grave crisis de! 
azticar en el mercado mundial mediante el fomento de sus subproductos para diversificar la 
actividad economica de la industria azucarera y suprimir su dependencia de un solo producto. 

A diferencia de la industrializacion de! bagazo. todavia sigue produciendose alcohol etilo a 
partir de la fermentacion de la melaza. y es posible comenzar de inmediato a producir alcohol 
desnaturalizado sin necesidad de realizar ninguna nueva inversion, teniendo en cuenta el gran 
interes que este producto ha despertado en todos los propietarios de los ingenios. las 
instituciones oficiales y una compaiiia de petroleo_ 

Este programa puede comenzar a aplicarse simultaneamente al programa propuesto para la 
produccion de acido acetico y acido citrico en dos de los ingenios que no estan dotados de 
destilerias. mientras que la produccion de acetona-butanol puede realizarse en el ingenio 
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Concepcion. debido a su elevatia capacidad de produccion ya la disponibilidad de un espacio 
libre muy amplio. 

2.7.6 RECO:\IE"iDACIO:'\ES 

Crge tomar las medidas necesarias para analizar y resolver los problemas que aquejan a las 
fabricas de papel y tableros de paniculas. 

Es muy importame comenzar y proseguir este programa inicial de diversificacion. y emprender 
programas semejantes con objetirns a corto. medio y largo plazo. 

A fin de fortalecer la acti'vidad de los fabric:intes de maquinaria y equipo de Tucuman. se 
recomienda comenzar a aplicar el programa de industrializacion quimica alcoholera comprando 
a los principales paises productcres los conocimientos tecnicos y las tecnicas detalladas para la 
produccion de las diferentes clases de deri..,,·ados del alcohol, y formular una estrategia para la 
futura expansion y exponacion de estos productos. 

El nivel de experimentacion y de factibilidad ta..-nica y economica ha sido demonstrado en 
todos los casos (han habido. como descripto anteriormente. experiencias industriales). El 
problema que hay que superar es una escala de mercado optima para justifk1r las im·ersiones. 
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CAPITl:Lo 3 

~IERCADO DE DERIVADOS DE LA CASA DE AZl'CAR 

3.1 I~IRODCCCION 

En Argentina. la agroindustria azucarera esta basada fundamentalmente en la produccion de 
aricar. Sin embargo existen algunas experiencias sobre utilizacion de los subproductos de la 
molienda. 

EI principal de ellos es la produccion de alcohol etilico, producido en la mayoria de los casos 
en destilerias anexas a los ingenios. La melaza. tarnbien es utilizada para la producci6n de 
levadura para consume humano. 

El bagazo se destina principalmente para la producci6n de energia en los mismos ingenios, 
aunque existen dos plantas de producci6n de pasta y papel que lo usan come materia prima. 
Actualmente Pape! Tucuman, que elaboraba papel para diaries, esta en quiebra y ha cesado su 
produccion. Por otra pane, se intento con poco exito, la produccion de tableros de fibras a 
panir de bagazo. 

La Legislatura de Tucuman, en 1989. elabor6 el Proyecto BAGADIET, con el objetivo de 
analizar la posibilidad de engorde de novillos a partir del bagazo de caiia autohidrolizado y 
levaduras de destileria, para lo cual se desarrollo un modulo demostrativo en el Ingenio La 
Florida. 

En el presente capitulo se hace una descripcion de la producci6n y comercializacion de los 
principales subproductos derivados de la caiia. con el fin de evaluar la posibilidad de 
diversificar la produccion de esta agroindustria, disminuyendo SU dependencia de Un unico 
producto: el a.zUcar. 

3.2 A~ALISIS DE LOS DE RIV ADOS 

De la molienda de la caiia se obtienen dos principales subproductos: bagazo y melaza. El 
bagazo contiene un 60-65% de fibra y a partir del mismo se pueden elaborar numerosos 
productos. En este punto se analizara la situacion del mercado de los siguientes derivados: 

- Pasta para papel y papel y carton 
- Tableros de fibras de particulas 
- Alimento para ;inimales 

La melaza es utilizada principalmente para fermentaci6n y destilacion con !a que se obtienen 
numerosos derivados. El principal de ellos es el alcohol etilico, el que a su vez sirve de materia 
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prima para la produccion de diferentes alcoholes. acidos y derivados. r\qui se analizara el 
mercado de los siguientes derivados. 

Alcohol es 
- Alcohol etilico 
- Alcohol isopropilico 
- ~-Butanol 

Acidos v derivados 
- Acido acetico y SUS derivados 
- Acido lactico 
- Acido citrico y derivados 
- Acido gluconico y derivados 

Otros productos 
- Acetona 
- Levadura 

3.2.1 SECTOR CELL'LOSICO-PAPELERO 

Segun infonnaciones de GEPLACEA (Grupo de Paises Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azucar). a partir del bagazo pueden fabricarse distintos tipos de pastas 
utilizadas para la fabricacion de papeles para periodicos. de impresion y escritura, papel bond y 
papel para fonnas continuas. Tambien puede ser utilizada en mezclas con otro tipo de pulpas 
en la formulacion de papeles de envases y embalaje. carton ondulado, papel tissue y otros. 

En este capitulo se hara especial mencion de la situacion de! papel para periodicos y para 
impresion y escritura. ya que son los que tienen mejor factibilidad tecnica y registran una gran 
proporcion del consumo y de las transacciones intemacionales. 

La produccion de pasta de pa11el en Argentina, en 1992 fue estimada en 759.400 toneladas. 
registrandose un aumento de 13. 6% con respecto al ano anterior (Cuadro 3. 2. I ) . 

Cuadro 3.2. J - Prodm:c:i611 total pasta (miles de toneladas). 

1990 
1991 
1992* 

•: Estimado 
Fuente: A FCYP 

Produccion 

722.1 
668.6 
759.4 

Exportacion lmportacion 

117.7 17.0 
69.7 34.0 

106.8 37.0 
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La produccion de pasta a partir de bagu:o. en 1991. fue de 85 . .+OO toneladas. representando 
un 12.6°0 de! total de pastas de! pais (Cuadro 3.2.2). 

Cuatlro 3.1.2- Produccion de pasttl mecanica de mm/era (miles de tone/atlas) 

1990 
l 9Q I 
19°:~ 

*: Estimado 
Fue11te: AFCYP 

Produccion Ei.portacion 

5.9 0 
-t.5 0 
5.0 0 

Importacion Consumo 
Aparente 

3.4 9.3 
5.8 10.3 
7.0 12.0 

Hasta 1992, existian dos fiibricas que utilizaban fibra de bagazo para la producci6n de papel. 
Cna a~ ellas, Ledesma, en la prm.incia de Jujuy, se encuentra incorporada a la fiibrica 
azucarera, con una capacid<ld de produccion de 48.000 tn/aiio de pasta y 52.000 t;l/aiio de 
papel. 

l\liemras que la restante, Pape! Tucuman, compraba el bagazo a ingenios de Tucuman para la 
fabricacion de papel para diarios (utlizaba 75c% de pulpa de bagazo para la fabricacion de papel 
para diarios). Esta planta es una de las de mayor escala y mas modema tecnologia de las 
existe:1tes en el pais. Su capacidad de produccion es de 100.000 tn/aiio de pasta y 110.000 
tn/atio de papel. En 1992. Pape! Tucuman, presento quiebra y hasta el momento se encuentra 
fuera de produccion. Esto implica una perdida de aproximadameme el ~ 1 % de la capacidad 
instalada para produccion de pasta y el cierre de la principal empresa que utilizaba el bagazo 
como materia prima para la fabricacion de papel. 

La produccion total de papel y carton, en 1°92, fue de 1.035.000 toneladas, habiendose 
incrementado un 5 .2% desde 1991 (Cuadro 3 .2. 3 ). 

Cuadro 3.1.J - Prmluccion de papeles y cartones (miles Je toneladas) 

Produccion Exportacion Importacion Consumo 
Aparer.te 

1991) 935.9 135.2 41.S 842.5 
191". l 984. "t 31.1 193.0 1145 9 
1992* 1035.0 14.0 260.0 !281.0 
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*: 1-.:0.timado 
Fuente: AH'}}' 

El papel para diarios y el pape! para impresion y escritura significan el 10 9° o y el 18 2° o 

respectivamente. de la produccion total de papel y carton (Cuadros 3.1.4 y 3 2 5) 

La capacidad instalada para la produccion de pasta y de papel y carton en el pais es de 
900.000 tn. y 1300.000 tn. respectivamente segun estimaciones de 1990 (Cuadro 3 2.6) 

Existen I 00 plantas de papel y carton y 25 de pasta para papel. con una capacidad media de 
l-l.000 tn/aiio y 36.000 tn/aiio, respectivamente. 

Cuadro 3.2.4- Pr0tlucci1ln tie papel para diarios (miles de toneladas) 

1990 
1991 
1992* 

*: E'itimado 
Fuente: AFCYP 

Produccion 

208.0 
201.5 
203 I 

Exportacion lmportacion 

63.7 8.3 
9.6 24.0 
97 84.0 

Consumo 
Aparente 

1516 
215.9 
277.4 

Cuadm 3. 2. j - Produccitln de papel para impresion y escritura (mile.~ de toneladas) 

1990 
1991 
1992* 

*: f.:stimado 
Fuente. AF< Tl' 

Produccion 

170.0 
175.8 
s/d 

Exportacion Importacion Consumo 
Aparente 

56 5 15.9 129.4 
16.8 34.7 193.7 
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Cap. inst. de prod. ~o plantas Cap. media Empleo 
Pap. y Carton Pastas PyC Pastas PyC Pastas 

(miles tn/a) (unidades) (1000 tn/a) 

Brasil 5800 5200 141 38 40 140 81087 
Chile 500 1000 IO 8 50 125 7.049 
Argentina 1300 900 100 25 14 36 20.000 

Fuente: f:Xtraido de/ "La Competitividad de la industria celulosico-papelera arge111i11a", .\: 
Berco,:ich y ,\-/. Chidiak, 1992. 

La brecha existente con las escalas de produccion intemacional es muy elevada. Se considera 
un nivel de escala optima el de 200.000 tn/aiio en papel para diarios. cerca de 300.000 twaiio 
en papel liner y 500.000 en pasta kraft. Las escalas argenti11?:; :;on entre 8 y 15 veces inferiores 
a las de Brasil, Finlandia, EE.CU o Suecia. 

Una gran porcion de Ia industria pape!era ha venido operado en las ultimas dos decadas con 
alta ineficiencia estructural. y en general con pobre dinamismo inversor, tecnologico y de 
busqueda de mercados. 

El bajo coeficiente de inversion registrado en la ultima decada en el sector determino un 
deterioro del parque instalado, parte de! cual ha caido en desuso. 

En cuanto a las transacciones intemacionales de estos productos, las exportaciones de pasta 
de papel representaron en 199:?. el 1-J,1% de la produccion nacional (106.000 tn. en 1992). 
La pasta Je bagazo no registra trans~cciones intemacionales. 

Las impcrtaciones se incrementaron en un I ~ 7,6% entre 1990 y 199:?, llegando en este ultimo 
ai\o a aproximadamente 37.000 tn. 

Historicamente. Argentina ha sido deficitaria en papel y carton. con niveles dE. importacion 
fluctuames. :\ partir de 1991, y especialmente durante 1992, las compras al exterior tuvieron 
tasas de crecimiento muy elevadas. 

En el ultimo aiio, las importaciones de papel para diario se i.-crementaron 2.5 veces con 
respecto a 1991. En igual penodo el cm:sumo aparente crecio un :?8,5% (Cuadro 3.2.4) 

Las impcrtal.'.iones de papel para impre~ion y escric1Jra fueron en 1991 de 34. "'.'00 tn .. cubriendo 
el l 7.3~·o del .;onsumo aparentc 
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A panir de los recientes cambios macroeconomicos en el pais. desaparecieron algunas de las 
principales condiciones que permitieron la acumulacion en el sector cautividad del mercado 
intemo. incentivos a la exportacion. promocion forestal e industrial 

Del mismo modo. a principios de los anus '90 se produjo una significativa alza de los precios 
en dolares de algunos de los principales insumos ( energ.ia. madera. recortes. mano de obra. 
transporte). lo que provoco un aumento en los costos de produccion, que no fueron 
compensados por la disminucion en el costo de otros insumos ( especialmente los quimicos) 

La importacion de productos ha actuado de techo para el ascenso de los precios en el mercado 
domestico. 

El nivel del tipo de cambio y la suspension o disminucion de los incentivos a la exportacion 
redujeron la rentabilidad de las exportaciones de papeles. las que disminuyeron notablemente 
en los ultimos dos aftos. 

A partir de la reforma arancelaria de octubre de 1992 las pastas celulosicas y los papeles tienen 
un 7,5%1 y I 5~'o de derechos de importacion respectivamente y para la exportacion. cuentan 
con un reembolso de valores equivalentes (Cuadro 3.2.7). En el caso de la importacion, 
abonan ademas un l 0% por tasa de estadistica. Este arancel de importacion es modal, ya que 
los productos provenientes de paises de! MERCOSLR abonan un 4,8% A partir de 1991 se 
fijaron cuotas para la importacion de papeles provenientes de Brasil Superando esta cuota de 
salvaguarda. las importaciones abonan el 12% de arancel 

Cuadro J.2. 7 - Proteccitin nominal (arancel de importacion mtis frecuente) 

Pastas 
Pape! y Carton 

Febrero 1990 

0 
24 

F ebrero 1991 

0 
12-22 

Julio 1992 

5 
13-22 

Octubre 1992 

75 
15* 

*: A partir de Ocruhre de /'J9 J, la rasa de e.i;tadistica que aho11t111 la.i; imporlac:iones suhii> def 
3%a/ 10%. 
Fuente: Nomenclador Arancelario Ad11a11ero. 

Las rebajas arancelarias y los acuerdos de integracion dentro del Mercosur implican una 
progresiva disminucion de barreras a la importacion. que permitio una mayor afluencia de 
productos provenientes de Brasil (Cuadro 3 2.8) 
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Cuatlro 3.1.8 - Partic:ipllci1fo tie Brasil en la.'i importacitJnes y exportaciones argentinlls (en 
do/ares corrienres). 

lmportacion F.xportacion 
Pastas Papel Pastas Papel 

Valor o/o Valor 8/o Valor o/o Valor o/o 

1989 
1990 
1991 

6720 
2640 
8159 

4-t 
43 
26 

792-t 
14646 
66860 

37 9654 
30 8263 
40 4663 

Fuente: Asociacion Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) 

2-t 
11 
1-t 

30677 
17499 
3863 

34 .,.., 
15 

Desde 1990 el mercado mundial de la celulosa y el papel atra"iesa por un periodo 
caracterizado por un exceso de oferta. contraccion del mercado de los paises del este europeo, 
recesion del mercado norteamericano y finalmente una baja pronunciada de precios. 

A nivel regional se observa en Brasil, una caida en el consumo intemo en 1991, al tiempo que 
contin\1a expandiendose su capacidad instalada en ceh.11o::a y pape!; por su pane Chile presenta 
una notable expansion de su capacidad instalada. 

De esta forma el contexto regional e intemacional aparece desfavorable para la industria 
nacional. disminuyendo las posibilidades de colocaciones extemas y favoreciendose las 
importaciones a precios muy bajos. observandose algunos cases de dumping. 

En sintesis. el sector atraviesa una situacion bastante critica. con bajos niveles de rentabilidad y 
con alta ... ulnerabilidad frente a la competencia extema. especialmente de Brasil. Sin embargo. 
en el mercado nacional se registra un aument~ significativo del consumo per capita de papel a 
partir de 1990. De acuerdo a esto. es necesaria la reconversion de la industria papelera 
nacional con inversiones que permitan una escala mas apropiada a las intemacionales y bajar 
los costos de produccion para poder competir con los productos importados. 

En estos momentos y para proteger a la industria nacional de! impacto negativo que producen 
las importaciones (julio 1993) las autoridades del Ministerio de Economia a traves de la 
Secretaria de lndustria y Comercio - Resolucion 684/93 ha establecido cupos para el ingreso 
de papel y ha prohibido la impcrtacion cuando se superen los mismos: 20.000 tons./alio para el 
papel para imprimir, 8 000 :ons/alio para el papel obra~ 5.400 tons.:ano para papeles 
encapados y 400 tons./alio para d papel carbonico. 

La medida ~s enormemente innovativa. en cuanto significa una marcha atras en el proceso de 
apertura totll de la economta que d Gobiemo Central ha ~st:1blecido com'J pauta para el 
sector produ,tivo. 
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3.2.2 T.-\BLEROS DE P.-\RTiCl'LAS Y TABLEROS DE FIBR.A 

:\ partir del bagazo se pueden fabricar tanto tableros de particulas como tableros de fibras El 
primer caso es un producto elaborado en forma de paneles con particulas de material 
lig.nocelu!osico aglomerados con encolantes organicos Su principal uso es la industria del 
mueble Tambien es utilizado para h fabricacion de paneles divisorios. encofrados. tabiques. 
envases. puertas y otros. 

Los tableros de fibra estan fabricados con fibras de materiales lignocelulosicos cuya union se 
debe fundamentalmente al entrelazamiento de las fibras y a las propiedades adhesivas 
inherentes a las mismas, que son tratadas con calor. presion y aditivos quimicos. Tienen 
variadas utilizaciones dependiendo del tipo de tablero. Los que son aislantes se emplean en 
revestimientos y acabado de interiores. aislantes termicos y acusticos y en cielo rasos. Los de 
fibras duras se usan en la construccion para revestimiento de paneles, pisos. cielo rasos. 
Tambien en puertas, revestimiento de interiores de automotores. murales y es un material 
complementario en la fabricacion de muebles 

En Argentina la produccion tanto de tableros de particulas como de fibra utilizan como 
materia prima la madera. destinando a este fin aproximadamente el I 0° o de la madera e:\'traida 
de bosq·1es implantados (500 000). 

La produccion de los tableros es de aproximadamente 264 000 m3
• distribuidos entre los 

tableros de particulas 67°•0; los tableros de fibras de alta densidad (hardboard) 23°0 y 
tableros de mediana densidad 10% (Cuadros 3 2 9 y 3 2. IO) 

Cuadro 3.2. 9 - Producci1)n de tableros de p11rticulas (m.1) 

Produccion Exportacion lmportacion Consumo 
Aparente 

1990 1-COOO 5786 6 05 136213 9 
1991 133000 838.9 873 5 133034.6 

199:!• 177527 571 7 3263 9 180209 2 

•: f.:<1timado 
Fuente: Departammto de f :sttulistu:a.'i Forestall!.'i. f)w Recuno.'i Foresta/11.'i .\atn:o.'i v 
Federac:1011 ArKelllma de la lndustna de .\luehles y Afine.\ rf-A!Jl-41. 
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I Cuatlrt13.1.I0 - Protl11ccion tie tableros tie fibra (**) (ni-? 
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1990 
1991 

1992* 

*: E'il imado 

Produccion 

67000 
80000 
86000 

Exportacion 

37051 
20509 
10958 

Importacion 

180 
2541 
5955 

**: /11c:/11ye los tableros de fibra de a/ta densidady los de media de11sidad 

Consumo 
Aparente 

30129 
62032 
80997 

Fuente: Departamemo de Es1adistica5 Foresta/es. Di\•. Recursos Foresta/es ;\ativos y 
Federacion Argemina de la Industria de Jv/uehles y Afines (F-l/.\,l-1.). 

Es una produccion que esta altamente concentrada.. existiendo siete fabricas de tableros de 
particulas y solo una de tableros de alta densidad (Fiplasto) y otra de tableros de mediana 
densidad ( Guillennina). 

El comercio exterior tiene un peso relativamente bajo en este sector, en los dos ultimos aiios 
se estan produciendo modificaciones en el mismo. En tableros de p11rticulas, el intercambio es 
menos significativo que para lcs tableros de fibra. Las exponaci,:mes de tableros de 
particulas solo cubren el 0,3% de la produccion estim2da en 1992 y las importaciones -que 
estan en aumento desde 1991- el 1,8% del consumo aparente. 

En el caso de los tableros de fibra. estan decreciendo las exportaciones. En 1990 
representaron mas del 5 5% del volumen producido y en 1992 esta participacion fue de 
aproximadamente el 12, 7° o. Por el contrario. las importaciones est an en franco crecimiento. 
En 1991 cubrieron el 4. l % del consumo aparente y en 1992 alcanzaron estimativamente el 
1,3°1

0 de dicho consumo (Cuadro 3.2.10). El origen de las mismas es principaJmente Brasil 
(6~·c>} y Chile (37%). 

Las exportaciones argentinas de tableros (en L'S$) fueron en 1990 de 8,41 millones. 
participando del 0,9% del mercado mundial (l:SS 948.39 millones). La tasa de crecimiento de 
las exportacic,s argentin~ en el periodo 1986190 crecieron de un 1 :. I%. 

Los principales paises im!Jol1adores son: Reino L"nido. Alemania, Holanda, EE.UV e ItaJia. En 
cambio los paises que mas han incrementado sus imponaciones en el mismo periodo son 
Nueva Zelandia (235%), Espana ( 111%). Ponugal (86%). Corea (61%) y Japon (56%). 

Los aranceles para la imponacion para ambos tipos de tableros son del I 0%, mas el I 0% de 
tasa de est:idistica. Las exponaciones estan favorecidas per un reembolso do! igual porcentaje. 

En el :n~rrado iocal. el 80°;, del total de la prcduccion de tableros esta destinada a la industria 
del mi.;..:ble y el 20~" a la ~onstruccion. 
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Estos sectores han sufrido los efectos de la recesion economica ocurrida en la decada del '80. 
lo que explicaria la retraccion registrada en el consumo y la elevada capacidad ociosa de las 
plantas fabriles Las fiibricas de tableros de particulas produjeron en 199: el 77°0 del 
volumen elaborado en 198..J En tableros de fibra la produccion de 199'.: fue un 17° o menor 
que la de 1987. 

La industria del mueble esta segmentada en un grupo de empresas medianas que elabora 
alrededor de! 50°0 de la produccion. mientras que el restante 50°'0 es fabricado por una gran 
cantidad de pequei'ios talleres Este es un sector que no ha registrado mayores inversiones 
desde mediados de la decada del '70, sus costos de produccion son elevados y se encuentra 
con una elevada capacidad ociosa. 

Durante 1992 la construccion experimento una fuerte recuperacion. continuando con la 
tendencia de crecimiento del ai'io anterior. La edificacion de ,,;...,iendas. tinanciada 
principalmente con recurses privados. aporto dinamismo a la acti'tidad sectorial. 

Esta recuperacion en el sector de la construccion, trajo aparejado un crecimiento en la 
demanda de mobiliario que comenz6 a recuperarse durante 1991 y 199'.: de los bajos valores 
de produccion a los que habia llegado en la decada anterior 

Como consecuencia. se registr6 un incremento en la demanda de tableros. cuya tasa de 
crecimiento en 1992, fue aproximadamente de! 34% respecto a la del ano anterior. Dentro de 
este grupo, se estima que los tableros de mediana densidad presentan un alza superior Esto 
estaria explicado no tanto por un crecimiento equivalente en la industria de! mueble. sino por 
la sustituci6n de otras maderas aserradas. 

Este incremento de la demanda que se registra en el pais es acorde a las tendencias 
intemacionales de mayor uso de tableros de particulas y de fibra. A nivel intemacional, en la 
producci6n de los tableros de mediana densidad se esta produciendo un importante cambio 
tecnologico, que permitiria mayo res altemativas de uso ( por ejemplo en molduras ). 
reemplazando maderas aserradas. 

En lo referente a las inversiones en el sector. f.sta concretandose la instalaci6n en Argentina 
( C orrientes ), de una importante firma chilena para la produccion. en grandes escalas, de 
tableros de paniculas. 

En Tucuman hubo una experiencia reciente sobre la fabricacion de tableros de particulas a 
partir de bagazo. La firma Taglosa dt:!)pues de 6 meses de actividad cerro por problemas 
tecnicos y de mercado. 

Para Ia puesta en practica de nuevos emprendimientos, seria necesario hacer un relevamiento 
que determine. por un !ado las caracteristicas del producto a fabricar: tipo de tablero. espesor. 
dimensiones. diferentes recubrimientos, etc. Por otra parte se debe tener en cuenta la 
dimension de! rnercado regional y el actual origen de Ia materia prima para Ia industria del 
mueble local que podria ser sustituida con produccion a partir de bagazo de la provincia. 
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:\ partir de la n~cesidad de diversificar los usos de la caii.a de azucar y del deficit en cames que 
tiene la provincia. la Comision Bicameral del .>\zUcar de la Legislatura de Tucuman. formulo en 
1989. el proyecto BAGADIET. 

Tucuman es deficitario en el aprm.isionamiento local de cames rojas. ya que solo cubre con 
produccion propia el 15°:0 de su demanda. el resto es importado de otras zonas de engorde 
(Cordoba. Santa Fey Santiago del Estero) 

Fueron los objetivos del mismo: a) incrementar la produccion y oferta local de cames rojas. b) 
brindar al sector caiiero una altemativa productiva. c) diversificar el uso de la caiia de a.zUcar y 
sus subproductos y d) utilizar subproductos industriales que, de otro modo, podrian causar 
contaminacion ecologica. 

Se monto un modulo demostrativo en el lngenio La Florida. donde se desarrollo un Feed-Lots 
con 166 cabezas de ganado. 

Las principales conclusiones de este estudio son: 

- El bagazo autohidrolizado es un buen alimento para rumiantes y puede ser mezclado sin 
problemas con otros ingredientes para completar dieta. 

- El proceso de autohidrolisis para mejorar la digestibilidad del bagazo es un proceso de 
tecnologia simple que puede ser desarrollado a nivel de ingenio. 

- El costo de produccion del bagazo hidrolizado es bajo pero la disponibilidad de excedentes 
en fabrica podria constituirse en una limitante economica. 

Se debe produndizar el analisis del mercado regional. tomando en consideracion el interes del 
sector privado por engordar ganado en la zona utilizando como alimer.tacion los subproductos 
de! bagazo, una de cuyas ventajas estaria dada por el ahorro del flete. '.'lo existen posibilidacies 
de exportacion hacia ocras areas, ya que la Region Pampeana produce forrajes de excelente 
calidad, probada eficacia en el engorde de ganado ya bajo costo. 

3.2.4 ALCOHOLES 

3.2A. l Alcohol etilico 

La produccion de etanol esta asociada en su casi totalidad a los ingenios azucareros. Existen 
actualmente 20 ,,J .!stilenas anexas a las fabricas azucareras con un volumen instaiado de 2. 130 
mJ1dia de ilcohol buen ~usto y 1.630 :nl:dia de etanol anhidro (Cuadro 3 2.11) 
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Cuatlm 3. 2.11 - li1pad1latl instalt1tlt1 en Jestileria.'i I 
lngenios ~P/dia ~liles tn/aiio I 
Tucuman I 
Aguflores 100 30000 

Bella Vista 130 39000 I Concepcion 330 99000 

Cruz-Alta 
La Corona 95 28500 I La Florida 180 54COO 

La Frontenta 75 22500 

La Providencia I La Trinidad 80 24000 

Leal es 58 15000 

Marapa 150 45000 I Nui'iorco 
San Juan 58 17400 

San Pablo 78 21000 I Santa Barbara 85 19500 

Santa Rosa 170 51000 

Subtotal Tucuman 1553 485980 I 
Jujuy 

I La Esperanza 130 39000 

Ledesmo 280 70000 

Rio Grande 100 30000 

Subtotal Jujuy 498 t47aoo I 
Salta 
San Isidro I 
San Martin 130 39000 

Subtotal Salta 130 39000 

I 
Destileria del Norte 60 18000 

Destileria Rio Majora 78 23400 

I 
Subtotal NEA 2311 63300 

Subtotal NEA 175 52500 

I 
Total Pais 2488 745800 I 

Fuente: Camara de A/coho/es. /9lf7. I 
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En Tucuman se encuentran 13 de esas destilerias. con una capacid:id de 1320 m3·dia de 
alcohol buen gusto y 890 m3:'dia de alcohol anhidro. En 1992 solo funcionaron 13 destilerias 

La produccion y el consumo en Argentina estuvieron sujetos a las variaciones iJroducidas por 
la aplicacion de! Plan Akonafta. que se inicio en 1981,.82 y dejo. en la pr:ictica. de tener 
\igencia en 1989/90. 

La proporcion de la produccion de alcohol, destinad0 a deshidratar para mczclarlo con la 
nafta. llego a ser un 68% del total de la produccion en 1986/87. En este mismo periodo la 
produccion aumento hasta alcanzar un maximo de 341 millones de litros. Mientras el consumo 
intemo en industrias farmaceiltica. alimentaria, quimica, licorera y cosmetica tendia a decaer 
desde un maximo de aproximadamente el 93% de la produccion en 1970i71 a un minima del 
20% en 1986/87, con una recuperacion posterior por el fracaso en el consumo de alconafta. 

A su vez las exportaciones tmieron un comportamiento similar al registrado por los otros 
destinos industriales. A partir de la implementacion del mencionado plan, se observa una 
drastica reduccion en los volumenes exportados, recuperandose parcialmente, recien despues 
de que se dejo sin efecto la utilizacion de alcohol para alconafta. 

La situacion del mercado alcoholero indica que la elaboracion de alcohol etilico de melaza 
aument6 en 1990/91 aproximadamente un 19~'o respecto al aiio anterior (Cuadro 3.2.12). Esto 
esta vincul:ido, por una parte, a la recuperacion del mercado intemo y por la otra, a una mayor 
disponibilidad de caiia al comenzar a superarse las consecuencias de la sequia que castigo a los 
caiiaverales en la zafra 1989/90. 

Cuadro 3.2.12 - Produccion de alcohol eti/ico total (miles de litros) 

1989/1990 
1990/1991 
1991/1992* 
1992/1993* 

*: Estimado 

Produccion 

116904 
139010 
125000 
1200GO 

Fuente: Camara de A/coho/es 

Expor:acion 

72'.!63 
644'.!6 
iOOOO 
55000 

Importacion Consumo 
Aparente 

50230 
59637 
60000 
60000 

Las exportaciones se mantuvieron en niveles cercanos a los 70 millones de iitros por la 
demanda sostenida del merc:ido japones y en menor ml!dida por las ventas a paises .!uropeos y 
a EE.LT. Lo anterior se dio en un contexto de precios en alza (0 30-032 CSS1litro) 
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Los datos pro\"isorios de 199192 muestran una caida en la produccion. en presencia de un 
mercado interno que ~ mantiene en \"alores similares a los del aiio anterior. Sin embargo no se 
Yieron afectadas las exportaciones porque se recurrio a los altos stocks existentes Los 
sectores que originaron la mayor parte de la demanda fueron la industria quimica que crecio un 
5°0, captando el 30.8°0 del total. los licoristas y fraccionadores con un 23°·0 y 13.7°0 del total. 
respectivamente (Cuadro 3.2.13 ). Segun el sector alcoholero. el mercado puede absorber todo 
el alcohol que se produzca como subproducto de la elaboracion del a....7\J.car. si se debe moler 
cana directamente para elaborar alcohol. los costos se elevan y el mercado se restringe 

Cuatlro 3.2.13 - Distribuci1}n de la produccion de alcohol puro buen gusto en el mercadtJ 
interno (miles de litros). 

1988/1989 1989/1990 

F raccionadores 13686 7204 
Ind Quimica 11416 15861 
Perfumistas 2092 1427 
Licoristas 9656 6'"" .. -~J 

Ind Farmaceutica 12 l 372 
Ind. A.limentaria 1867 1649 
Distribuid. y varios 14467 13714 

Total 53227 46500 

Fuente: Camara de Alc:oholes 

1990/1991 

5946 
15256 
1237 

11831 
79 

2375 
20091 

56815 

Consumo 
Promedio 

17.08 
27.18 

3.04 
17.782 

0.37 
3.76 

30.85 

100.00 

Por su parte las exportaciones siguieron sosteniendose debido a las colocaciones en el 
mercado japones y a la busqueda de nuevos negocios por parte de los industriales. 

A partir de octubre de 1992. con la reforma arancelaria, se modificaron los reembolsos a las 
exportaciones. El alcohol etilico cuenta con un reembolso del 5% del valor FOB. siendo el 
arancel para las importaciones de valor equivalente. Por otra parte se elev6 la tasa de 
estadistica sobre las import~ciones del 3 al l <Y%. Estos nuevos aranceles contribuyeron a 
limitar la entrada de alcohol. 

Las perspectivas para el ciclo 1992/93 son de retroceso de la produccion. acorde con la 
posible disminucion en la produccion de azi.Jcar. Esto se traduciria en una disminucion de las 
exportaciones, ya que el mercado interno se encuentra estable. 

Con respecto a.I regimen legal que amparaba la venta de alconafta. se debe sei'ialar que el 
Programa :\lconafta estaba impulsado por un regimen de ventas obligatorias -mezcla 8S°'o de 
nafta y 1 S°'O de alcohol- que se abandono en 1989 por razones fiscales. ya que el es~ado 
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nacional debia resignar el impuesto a los combustibles del componente alcohol. para que el 
valor de la mezcla resultara comparable al de la nafta. 

Otras medidas tomadas al respecto. fueron en I 991 la Ley 23966i9 I que fija las fuentes para el 
financiam:ento del Regimen ~acional de Prevision Social. donde se establece la afectacion del 
IV A impuesto sobre combustibles liquidos y gas natural y que reconoce en su articulo 4to , la 
existencia de exenciones imposifr..-as en la proporcion del comenido del alcohol de melaza 
como carburante. 

Por su parte, la Secretaria de Energia mediante la resolucion 962i9 I autoriza el expendio de 
alconafta en todo el pais. 

A nivel provincial, la Legislatura de Tucuman dispuso promover el consumo de naftas con 
minima relacion de plomo y oxigeno -requisitos que cumple la nafta en mezcla con el alcohol 
utiiizando a este ultimo como carburante-, por medio de la Ley 6351i92. 

Si este criteria fuera sostenido en todo el pais, las empresas petroleras deberan buscar 
convenios o asociaciones con los ingenios para la provision de alcohol. En abril de 1993, la 
petrolera Puma (4% del mercado nacional) ha firmado un convenio con el Ingenio Concepcion 
para el aprovisionamiento de alcohol, intergrando con el I 5% de alcohol etilico las naftas que 
ella misma produce. 

De esta forma los precios que hoy se encuentran en I 7 centavos por litro, se podrian acercar a 
los 40/45 cvos. que reclaman los ingenios. por los mayores costos de elaboracion que 
significaria la produccion de alcohol a partir de molienda directa de la cai'ia de azlicar. 

3.2.-1.2 Alcohol Isopropilico 

La produccion en I 992 fue de 46. 500 toneladas. registrando una disminucion del 12% con 
respecto a 1991(Cuadro3.2.14). 

Cuatlro 3.1.14 - Produccion de Alcoho/ /sopropi/ico (toneladas). 

Produccion Exportacion lmportacion Consumo 
Aparente 

1990 45646 20136.8 14.8 25524 
1991 52898 25422.2 16.0 27492 

1992* 46500 8974 4 7.6 37533.2 

•: f:s11mado 
Fuente: /.VDEC e /11s11111to Pe1roq111mic:o .-irgemmo 
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C:\RBOCLOR S :\._ es la unica empresa que elabora este alcohol. a panir de gases de refinena 
ricos en propileno. con una cap2cidad instalada de aproximadamente 48 000 tn:ano 

El destino principal es la produccion de acetona (75~-o) y luego siguen en impon:mcia. la 
produccion de espe~ialidades quimicas. medicas. tintas grificas y otros 

Aproximadamente el 48~ o de la produccion se exporta. teniendo co mo destinos principales 
Chile y Estados L nidos_ Durante 1991. siguiendo un comportamiento similar a la produccion. 
las exportaciones cayeron estimativamente en un 60%, registnindose una disminucion en los 
precios de exponacion del 1:::.0 0_ Las exportaciones cuentan con un reintegro de 7.5°'o sobre el 
valor FOR En 1992, el monto exportado fue de aproximadamente L'SS I, 6 millones_ 

El precio en el mercado intemo es marcadamente mas elevado que el precio de venta al 
exteri0r_ 

3.2.4.3 N-Butanol 

!\lo existen estadisticas de produccion nacional de este alcohot sin embargo. de acuerdo a un 
estudio realizado por la Agencia de Cooperacion Japonesa. JAICA se estima la misma en 
J _500 tniano. las que no alcanzan a cubrir la demanda local. 

Son dos las empresas locales SAIPA Y CAR.\fAL, que obtienen este alcohol a panir de un 
proceso de fermentacion de almidon de maiz, con una capacidad instalada de 900 y 700 tn/ano 
respectivamente_ 

Es utilizado en la fabricacion de lacas. rayon, detergentes. liquido de frenos y aminas para 
aditivos de gasolina T ambien se lo usa como solvente para grasas. ceras. resinas y bamices_ 

En Argentina. la produccion esta dirigida a la industria quimica en un 60~-;, y para solventes y 
pinturas el restante 40%_ 

Entre 1991y1990, las importaciones crecieron un 30% (Cuadro 3.2.15)_ 

Cuadro 3.2.15 - Produccion de N-Buti/ico (tonelada.~). 

Produccion Exportacion lmportacion Consumo 
Aparente 

1990 s/d 1481.5 
1991 s/d 1935.7 

1992• s/d s/d 

•: J..".'itimado 
Fuente: I.VJ>!-."<· I! /11s1i11110 Petroquimic:o Ar[(elllino 
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A panir de 1992. al adoptarse el nomenclador am10nizado, no se individualiza la informacion 
sobre este producto. El principal proveedor es Brasil. con el 85~'o de las \·entas hacia 
Argentina Este pais cuenta con el beneficio de tener menores precios por pertenecer a ALADI 
(el precio de importacion a granel -enero I 993- fue de USS 650 la tonelada). En segundo 
termino coll"o provet=dor se encu~ntra EEL 'U. Las compras extemas de l'i-Butanol y de otros 
butanoles alcanzaron un monto en I 992, de aproximadamente USS 2.5 millones. 

3.2.5 ACIDOS 

3.2.5.1 Acido Acetico y Derivados 

Acido Acetic:n 

La produccion nacional es de aproximadamente I2.000 tn/aiio .. con las que se cubre el 
consumo locai (Cuadro No.3.2. I6). 

Cuadro 3.1.16 - Produccitin de A.cido A.chico (toneladas). 

Produccion Exportacion Importacion Consumo 
Aparente 

I990 I2lOC 391.9 256.2 I I964.3 
I99I I I 760 2I9.0 308.9 I I849.9 
I992* s/d ::25.3 3900.0 

•: £51imadn 
Fuente: JN DEC e lm1i11110 Pt!troq11imico Argemino 

AT ANOR. cs la t:mica empresa que lo elabora., en su planta de Campana, que tiene una 
capacidad instalada de I 5. 600 tn/ano. 

La acetona se emplea fundamentalmente como solvente para grasas, aceites, ceras, resinas, 
gomas plasticos, lacas y barnices. T ambien es utilizada como intermediario en la produccion de 
resinas sinteticas, productos farmaceuticos, etc. 

Localmente, las ventas se diversifican entre: produccion de acetato 40~··iJ; industria textil 22%; 
industria quimica 16~ Ci; farmaceutica I I%; cuniembre 8% y ot:-os. 

Se registran transacciones extemas en ambos sentidos. 

El principal proveedor argentino es '\fexico. pais del que se impona mas del 90% del total. En 
1992. a raiz de la diferencia existente entre los precios imemacionales (precio medio de 
importaci6n en 1992 fue de L'SS 5061tn) y los precios internos a granel en puena de faorica 
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(uSS 973.itn). se observa un crecimiento muy fuene de las imponaciones Aunque aun no se 
tienen los datos de la produccion nacional. se estima que esta se \io afectada 
significativamente. Las exponaciones permanecieron estables en el mismo periodo. despues 
de la caida registrada en 199 I con respecto a 1990 

E.weres de .·kido A<.·c!tico 

Localmente. ATA1,0R.. produce: acetato de 1-Butilo. acctato de N-Butilo y acetato de Etilo. 

En el caso del Acetato de 1-Butilo. la capacidad instalada. de 2. 700 tn/aiio, supera 
ampliamente la produccion nacional (Cuadro 3.2. l 7), que se encuentra en franca declinacion. 

Cuadro 3.2.17 - Produccfon de Acetato de 1-Butilo (tone/ados) .. 

Produccion Exportacion lmportacion Consumo 
Aparente 

1990 520 520 
1991 275 275 
1992* s/d 0.4 

*: Estimado 
Fuente: l.VDFC e lnstituto Petroquimico Ar~e111i110 

El destino principal es Thinner. 75°10. e industria qu1m1ca y tintas. No se registran 
transacciones intemacionales. 

Asimismo para el Acetato de '.'1-Butilo. la capacidad installda de 2. 700 tn/aiio es superior a la 
produccion (Cuadro N"o.3.2.18). que tambien registra tasas de crecimiento negativas. 

Cuadro 3.2.18- Produccion de Acetato de N-Butilo (tone/atlas). 

Produccion E1portacion lmportacion Consumo 
Aparente 

1990 983 7 167 1143 
1991 630 27 366 969 
1992* s/d 18 892 

*: f.:wlmado 
' ' 

Fuen(e:, /N[)f;< • e /11.wi/1110 Petroc111imu:o Ar~mti110 
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En 190:. casi se triplico el volumen importado debido al diferencial de precios que se registra 
entre el precio intemo a granel en puerta de fabrica. 1123 U$S.'tn. enero de 199.3. y el ~recio 
medio de importacion. 810 uSSitn. que sumandole los adiciona!es que se pagan en concepto 
de derecho de importacion 7.5°·o y tasa de estadistica wc·o. se transforman en 
aproxintadamente 952 CSSitn (Cuadro 3.2 27). 

Las importaciones prm. ienen principalmente de EE. UC. 

El mercado al que est:i destinado este producto se di" ide entre la industria del cuero. ~8° o; 
produccion de thinner. 34%, industria qui mica, I 0% y otros. 

El Acetato de Etilo tambien es fabricado por A T.~"iOR. en una planta cuya capacidad 
instalada es de 7.200 tn/aiio. La produccion durante el aiio 91 registro un crecimiento con 
respecto al aiio anterior (Cuadro 3.2.19). Para el aiio 1992 no se tienen los datos de 
produccion. Sin embargo. dados los datos de comercio ex"terior, se presume que se encontraria 
en niveles similares a los del aiio 91. Se estima un leve aumento del consumo intemo y de las 
exportaciones que serian compensadas por el fuerte incremento que registraron las 
importaciones. 

Cuadro 3.2.19- Produccion de Acetato de Etilo (toneladas). 

Produccion Exportacion Importacion Consumo 
Aparente 

1990 5~30 750 76 4656 
1991 6010 592 504 5922 
1992• Sid 618 1100 

*: £'itimado 
Fuente: J:VDEC e /11.'itituto Petroquimico Arge111i110 

Estas se "ieron estimuladas por los menores precios registrados en el mercado mundial. 
descendiendo entre 1992 y 1991 un 18%. En 1992, el precio medio de importacion, 
adicionandole las tasas, llegaba al mercado imemo a 750 CSS/tn. inferior en un 18% a los 916 
USS/tn que se pagaba el mismo procucto, en puerta de fabrica en enero de 1993 (Cuadro 
3.2.27). 

El 50% de las importaciones pro .. ienen de Uruguay, pais que tiene aranceles preferenciales. y 
en virtud del tratado del C.\CCE no abon& :a tasa de ~stadistica el precio al que :le:;l el 
acetato de etilo :.migua;o al mercado loc:il (FOB mas derechos) es de aproximadamente S-J~ 
CSS1tn .. El restante 50°,, C.! las imponaciones pro..,ienen de EE. L 1J. 

La produc:::ion local se vudca a di versos merc:idos: produccion de !inta 5 ~ 0 
(), thinner 30°·(), 

industria qui.nica 5° o y otros. 
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El Acdato de Vinilo no se produce localmente. Las importaciones durante 1992 crecieron un 
26° o (Cuadro 3 2 20) Pro\ienen mayoritariamentc de EE.t:L'. En este mismo periodo los 
precios intemacionales registraron un descenso del 30°0 (C•1adro 3.2.17) 

Cuadro J.1.20- ProJuccion de Acetato de Etilo (tone/ados). 

Produccion Exportacion lmportacion Consumo 
Aparente 

1990 sip 5366 5366 
1991 sip 

.., 
5550 5548 -

1992* sip 7114 711-t 

*: F..stimado 
Fuente: INDEl · e lnstitlllo Petroquimico Argemino 

Es el e~·er derivado del acido acetico que tiene un mayor valor de comercio exterior. Se 
registraron en 1992 importaciones por un monto de aproximadamente USS 4 millones. El 
de~tino de este producto es la fabricacion de emulsiones (pinturas al agua). 50%; adhesivos 
48% y otros. 

Anhidrido Aceric:o 

Es un producto fabricado por ATA""'\IOR a partir del acido acetico. La capacidad instalada es 
de 2.640 trv'afio y s11pera los requerimientcs del mercado intemo. La produccion local en 199 I 
fue de 1470 tn. disminuyendo un l<J010 con respecto al afio anterior (Cuadro 3.2.21). El 
consumo aparente tarnbien disminuy0 un 4.<J010 en 1990 y un 12,8% en 1991. 

Cuadro J.2.21- Produccion de Anhidrido Acitico (toneladas). 

Produccion Exportation Importation Consumo 
Aparente 

1990 1806 75 .. 1734 " 1991 1470 131 173 1512 
1992* s/d 150 380 

*: Estimado 
Fuente: INDEC I! ln.wituro Perroq111mico Argemino 

' ' 
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En 199::! se duplicaron las importaciones y las exportaciones permanecieron estables. Gran 
parte de las compras al e'.\."terior pro\ienen de Mexico y las ventas se realizan con destino a 
Brasil. 

El destino de la produccion esta volcado principalmente a la industria farmaceutica. 88% y en 
menor medida a la industria quimica, 90·o y otros. 

3.2.5.2 Acido Uctico 

No existen datos de produccion nacional de este acido. 

Las importaciones en 1992 registraron un aumento con respecto al aiio anterior, estimado en 
el 60% (Cuadro 3.2.22), Uegando el monto de las transacciones a un valor cercano a los l:SS 
700.000. La mayor pane de las rnismas son provenientes de Brasil. 

Cuadro 3.2.22- Produccion de Acido Lactico (toneladas). 

1990 
1991 
1992* 

*: Es11mado 
Fuente: IXDEC 

Produccion 

s/d 
s/d 
sid 

Exportacion Importacioc 

18 130.3 
::!28.6 
37'2. 7 

Consumo 
Aparente 

Es utilizado en la industria farmaceutica en el tratamiento top1co de verrugas y como 
coagulante. Por sus propiedades acidas y humectantes es muy usado en la formulacion de 
cosmeticos y lociones para la piel. En la industria alimentaria se lo emplea como acidu!ante, 
p• eservante y saborizante. Los lactates de amonio y calcio son de interes dietetico en 
alimentacion animal y pueden tener funci6n curativa. Se aplica en el curtido de pieles y en la 
industria textil. T ambien es utilizado en la produccion de algunos herbicidas, fungicidas y 
pesticidas. 

La capacidad !nstalada mundial oscila alrededor de las 3 5. 000 toneladas anuales, que abastecen 
un consumo de aproximadamente 30.000 toneladas. Los principales productores son EE.lfC., 
Jap6n y Brasil, que producen el 600/o del total mundial. 

J.2.5.J Acido Cltrico y derivados 

Es un producto quimico que se obtiene de las mieles finales por fennentacion. 
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No se produce localmente. El consumo aparente. en 1990 registro un incremento con respecto 
al aiio anterior. del -JS~·o En 1991 la tasa de crecimiento fue inferior colocandose en el -1. <)O o. 
Se estima que en 1992 se registro un nuevo incremento en el consumo. superior al "I° o 

(Cuadro 3.2.23). 

Cuadro 3.2.23 - Produccion de Acido l.actico (toneladas). 

1990 
1991 
1992* 

*: Estimadv 
Fuente: INDEC 

Produccion 

s/d 
s/d 
s/d 

E1.portacion lmportacion 

18 130.3 
228.6 
3i2.7 

c~r.sumo 

Aparente 

Las importaciones de acido citrico provienen de Brasil y la de sales y esteres del acido citrico 
principalmente de EE.l.JU. y en segundo termino de Alemania. El comercio de acido citrico 
durante 1991 ascendio a uSS 8,3 millones. 

Se observan precios sostenidos en las importaciones. con un alza en 1992 del 8,9% (Cuadro 
3.2.27) 

El acido c1tnco es utilizado principalmente, en la industria alimentaria como acidulante, 
tampon, emulsificante, estabilizador de grasas y aceites y para acentuar el sabor. En 
proporciones menores tambien tiene uso industrial, en detergentes, limpieza de calderas, 
pulido de aceros inoxidables, en las industrias del cuero y textil como mordientes. 

En la industria farmaceutica es usado en jarabes, preparados digestivo!', en fonna de sales de 
sodio y potasio como preservante de sangre y C•.'mo citratos de hierro y amonio para combatir 
la anemia. 

Los mayores productores mundiales son EE. UU.. Belgica. Austria. Alernania Federal, Irlanda. 
Italia, ex-URSS. Checoeslovaquia y China. Entre los paises latinoamericanos, con menor 
producci6n, se encuentran Mexico, Colombia y Brasil. 

3.2.5.4 Acido Gluconico y derivados 

No existen datos de produccion nacional. Se importa acido g!uconico desde los Paises Bajos y 
gluconato de calcio y otras sales de acido gluconico desde Brasil. No se trata de un comercio 
significativo ya queen su conjunto las transacciones no superaron en 1992 los l!SS 600.000 
(Cuadro 3.2.24). 
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Cuadro 3.2.24- Pr0tluccion de Acitlo Gluconico (tone/atlas). 

1990 
1991 
1992* 

*: Estimado 
Fuente: /NDEC 

Produccion 

s/d 
sld 
s/d 

3.2.6 OTP.OS PRODUCTOS 

3.2.6. l Acetona 

Exportacion Importacion 

0 47.9 
0 69.7 
0 38.6 

Consumo 
Aparente 

En Argentina, existen tres empresas productoras: Carboclor Industrias Quimicas, SAIPA y 
Carmal S.A. La primera utiliza como materia prima el alcohol isopropilico, mientras que las 
dos ultimas producen acetona a panir de la fermentacion aceto-butilica de almidon de maiz. 

Por fermentacion de la melaza se puede producir acetona-butanol que esta compuesta por un 
63,5% de butane!, 3~10 de acetona y 6,55% de etanol. 

La produccion nacional de acetona ha mostrado un crecimiento acentuado pasando de I 0.261 
toneladas en 1989 a 19.175 toneladas en 1991 (Cuadro 3.2.25). El consumo intemo se ha 
incrementado en igual periodo el 50, 7%. 

Cuadro 3.2.25 - Produccion de Acetona (tone/atlas). 

Production Exportacion Importacion Consumo 
Aparente 

!990 15530 2709 12821.0 
1991 19175 3450 0.2 157'.!5.2 
1992* s/d 3000 

*: Estimado 
Fuente: !11s1i11110 Petrnquimico Argentino 
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Entre 1989 y 1991. las t:xportaciones. dd mismo modo. han tenido un comportamiento 
positivo. registrandose tanto aumentos en los precios medios de exportacion. como un 
incremento del 138. 7° o en el valor exportado 

La tendencia para 1992. mostraria una disminucion en las exportaciones. El principal destine 
de las ventas al exterior es Brasil 

La acetona se emplea fundamentalmente como solvente para grasas. aceites. ceras. resinas. 
gomas. plasticos. lacas y bamices. En el mercado intemo tiene como destino principal la 
produccion de metil isobutil cetona (57~·o). 

En menor proporcion se dirige a la fabricacion de especialidades medicinal es ( l O~--o ). 
produccion de rayon-acetate ( 6% ), pintura y esmalte ( 5% ). adhesives ( 4% ), agroquimicos 
(3%) y ..Jtros. 

3.2.6.2 Levadura para consumo humano 

La produccion nacional ha registrado un crecimiento del I 2% entre I 990 y 1992. pasando de 
estimativamente 19.800 tn. a 22.200 (Cuadro 3.2.26). La misma esta dirigida casi totalmente 
al mercado intemo, siendo sus principales demandantes la industria de la panificacion. 

Cuadro 3.2.26 - Produccion de Levadura (toneladas). 

Produccion 

1990 19800 
1991 21100 
1992* 22200 

c i: Cifras i11sig11ifica111es 
•: Estimado 

Exportation 

c/i 
c/i 
0.3 

Fuente: lnstituto Petroquimico Argentino 

Importacion Consumo 
Aparente 

319.2 20119.2 
760.0 21860.0 

1063.6 13263.3 

Los volumenes de transacciones intemacionales tienen poca significacion. Existen cuatro 
empresas que elaboran levadura. Dos de ellas. Calza S.A. y Destilerias del Norte S.A., 
Cl)OCentran mas del 90% de la produccion. 
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Cuadro J.2.27 - Precios medios 1/e lmportacion y de Exportacion de Productos 
Seleccionados (USS/ton) 

lmportacion Exportacion 

Producto 1990 1991 1992 1990 1991 1992 

Papel prensa para diarios 729 890 506 
Papel prensa para revistas 970 920 802 
Papel Kraft rizado/piegado 1823 1833 
Kraft bolsero 804 816 814 
Pasta quim. sulfato f larga 477 467 457 471 471 
Pasta quim. sulfato f corta 530 481 
Pasta semiblanqueada corta 693 581 544 
Alcohol etilico s/desnat 289 388 396 
Alcohol isopropilico 1261 1597 2014 344 395 353 
Alcohol Ter-butilico 2405 2700 std 
Alcohol butilico 604 621 710 
A:~ohol isobutilico 681 526 s/d 
Alcohol N-butilico 774 T'" _,_ std 
Acido Acetico 742 919 566 5.,., _ _, 710 6" ~ _, 
Acetate de Sodio 1082 1036 1841 s/d 
Esteres de Acido Acetico 
De Isoproplio 1600 I ............. 

..)..)..) s/d 
De lsoamilo 3973 6370 sld 
De Etilo 1169 782 638 880 700 684 
De Butilo 916 838 810 9'.!0 1273 1300 
De Vinilo 848 949 698 s/d 1380 
Anhidrido Acetico 1850 1012 1010 s/d 1000 974 
Ac. Monocioacetico y sales 1126 1390 1054 
Acido Lactico con.> 85% 1837 1969 s/d 
Acido Lactico con < 85% 1472 1744 1847 
Lactato de Calcio 5261 5248 sid 
Acido Citrico 1368 1311 1428 2069 2103 1430 
Citrato de Sodio 1409 1467 s/d 
Esteres de Acido Citrico 6942 8579 1743 s/d 2200 s/d 
Acido Gluconico 946 884 1046 
Gluconato de Calcio 3751 3744 8256 3247 3850 s/d 
Gluconato de Sodio 1387 1488 s/d s/d 2800 s/d 
Acetona 533 581 493 
Levaduras 2252 2510 2447 

Fuente: llVDEC 
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3.3 CONCLUSIOl.'liES Y RECOME'.'!'DACION£S 

De acuerdo al analisis realizado. se concluye que existe un mercado potencial para el 
desarrollo de nuevos productos provenientes de la diversificacion de la cana de azilcar 
(Cuadro 3.3. l). 

Cuadro 3.3.1 - Situacion de mercado de los derivados de la caiia de dear 

Productos ProducciOn Export Import Ofcrta Demand a Tttno- Men: ado Jn,-eniOn 
ei:ccdcntc insati5- logia miln milloncs 

fecha USS USS 

Pulpa ~- papel I. i<J.i 121 297 x F 290.000 
1000 tn. 
Tableros 1000 m3 26-1 12 9 x F 9.W 21 
Alcohol eti!ico 120.ocn 55.000 x F 15.000 2 
IOOO litros 
Alcohol iso p. -16.500 8.97.J 8 x F 1.600 
toncladas 
N-Butanol l.500 l.936 x F 2.500 
toneladas 
Acido acctico ~ 20.1-15 971 6.536 x F 5.920 2• 
derivados 
toncladas 
Acido citrico y 6 6.900 x F 8.51.J 10 
dcri\Cldos 
toneladas 
Acido lactico y ~~~ J ,_, x F 688 10 
deri\CldOS 
tonciadas 
Acido gluconico y 38 x F 525 
dcri\-ados 
toneladas 
Acctona toneladas 19.175 3.-150 o: x F 2.000 (*) 
le\·adura 22.200 0.3 I.~ x F .J 
toneladas 

(*) la inversion prevista es para 1ma plan1a de acetona-hutanol que produce un 63.5% de 
b111a110/, 30% de acetona y 6.5% de etanol: 
F: factihle: X: existen1e. 

Fuente: Elaboracion propia 

En lo ref erente a la posibilidad de la inste!lacion de una planta para fabricacion de pulpa y 
papel, se debe ten~r en cuenta que la factibilidad de la misma, esta ligada a altas inversiones 
que implican el uso de tecnologias adecuadas para producir con costos competitivos, con los 
productos provenientes de! Mercosur'. Deberia estudiarse con mayor profundidad la demanda 
potencial por tipo de papel. Por otra parte, hay que tomar en cuenta cual es la posible 
C''olucion de la situacion creada con la quiebra de Papel Tucuman. 
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En el caso de los tableros de fibra. ~a demanda intema se esta recuperando y existiria un 
mercado potencial interesante. C n factor a considerar es el costo del flete para el traslado de 
los tableros a las zonas de consumo En este sentido. se recomienda analizar la demanda 
insatisfecha regional. 

El crecimiento de la demanda de alcohol etilico esta asociada a la reactivacion del consumo de 
alconafta_ En la actualidad. existe legislacion que pennite y estimula el consumo, persistiendo 
la disparidad en el precio del alcohol entre los potenciales demandantes -industria 
petroquimica- y los oferentes -destilerias- Ya que existe la infraestructura requerida para su 
produccion y la legislacion que µ~rmite su utilizacion, la implementacion del programa 
depende de un acuerdo de precios. 

Otros productos que podrian ser desarrollados son: 

- Acetona-butanol: En el caso de la acetona. la produccion local esta en el limite de la 
capacidad instalada. El mercado exportador se presen!a dinamico, con precim crecientes. 
El valor de las exportaciones en 1992, fue de aproximadamente 2 millones de dolares. 

La produccion nacional de butanol no cubre la demanda intema. Se importan anualmente 
2.5 millones de dolares en butanol y otros derivados butilicos. 

- El acido acetico y derivados: En la actualidad. hay una sola planta productora. con 
capacidad ociosa. Se han incrementado las importaciones debido a las diferencias existentes 
entre los precios en el mercado local y los intemacionales (estos son un 40-50~'0 inferiores). 

En I 992, las importaciones totales tm.ieron un valor de aproximadamente 6 millones de 
J61ares. Seria factible el reemplazo de los productos importados si se contara con la 
tecnologia necesaria para producir a costos inferiores a los que actualmente tiene la 
industria local. 

- El acido citrico: No se produce localmente y su mercado alcanza los 8 millones de dolares 
por aiio. 

El alcohol isopropilico, el acido lactico y i::I gluconico no presentan mayor interes por 
tratarse de mercados con poco desarroHc. 

- En cuanto a la levadura. habria que hacer un analisis de la poteni::ialidad del mercado 
extemo para la levadura seca. ya que en la actualidad el intercambio comercial con el 
exterior es de poca significacion. El mercado intemo se encuentra abastecido. 

En sintesis. se presentan diversas altemativas para diversificacion de la agroindustria 
azucarera. Se recomienda. para aquellos productos pre-seleccionados r~alizar analisis de 
mercados con mayor niv .. I de profundidad. 
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CAPiTUL04 

FINANCIA"IIENTO 

Una componente fundamental para ejecutar el programa de diversificacion que este estudio ha 
identificado es el de analizar la factibilidad de individualizar las fuentes y las lineas de 
financiamiento necesarias. 

Para ello se han analizado cuatro fuentes diferentes: 

- lineas oficiales de crectito a nivel local 
- lineas oficiales de crectito a nivel intemacional 
- mecanismos financieros alternativos 
- capacidad de autofinanciamiento 

En estos momentos uno de los mayores obstaculos que encuentra la actividad azucarera para 
el desarrollo de su normal actividad es la falta de financiamiento sea para inversiones o para 
capital de evolucion. 

Esta es una de las causas por las cuales la zafra que podria haber iniciado a inicios de junio se 
ha demorado al menos en un mes. Esta situacion no es nueva para el sector, ya que es un 
problema recurrente que se plantea todos los ai'ios al iniciar la zafra azucarera. Las necesidades 
de financiamiento son de dos tipos, por un !ado hacen falta recursos financieros a disposicion 
de los ingenios, para que estos puedan adquirir el producto base ( cai'ia) y pagar sus gastos 
operativos (combustible, sueldos, transpone, etc); por el otro lado los cai'ieros necesitan 
financiamiento pues el azlicar se produce en 4/5 meses y se comercializa en 12 meses. 

Demas esta decir que la escasez de financiamiento ( debido a problemas estructurales tipicos de 
la economia tucumana) ha influenciado en forrna notable en la capacidad de modernizacion de 
los ingenios. 

Este aiio las condiciones del mercado intemacional han mutado en sentido positivo para la 
economia tucumana. en cuanto el precio internacional ha pasado de USS 0, 18 a 0,28 el kg. en 
los ultimos cuatros meses, y en el mercado intemo de los USS 0,23 el kg. de la campai'ia 
anterior a USS 0,40/0,44. 

Los motivos de este incremento se deben en el caso intemacional a la baja produccion de 
Cuba, Thailandia y Sudafiica yen el caso local a que las superficies destinadas a la siembra han 
sido inferior que en el alio anterior y al hecho que la implementacion del sistema de warrants 
ha descomprimido la oferta intema. 
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4.1 Li'.'iE.AS OFICIALE.S DE CREDITO A :'.\lVE.L LOCAL 

En estos momentos en el pais el credito agricola e industrial esta sumamente limitado El 
agente oficial responsable de financiar el sector es el Banco de la Nacion Argentina (B".'\A). Y 
este es el unico capaz de introducir recursos financieros genuinos al sector. En cuanto al estado 
del sistema financiero institucional a nivel pro .. inciaL Banco de la Pr°'.incia de Tucuman y Caja 
Popular de Ahorros. ambos estan fuertemente descapitalizados y no cuentan con !ineas de 
redescuento a tasas preferenciales. 

Las autoridades pro\inciales estan negociando un financiamiento extemo (EE. l 115) que s0lo 
lograra financiar el SO'!·o de las necesidades de la actual zafra (aprox. USS 70 millones). 

El sector azucarero ha implementado mecanismos alternativos de financiarnient'"' a traves del 
sistema de warrants. pero el costo del mismo es excesiv:unente altc. (Ver Capitulo 2). 

Pane de la falta de financiamiento por parte de la Banca Oficial al sector es debido a la poca 
credibilidad que este presenta. En zafras anteriores el sisterna financiero para garantizar ios 
creditos prendo el azilcar en dep6sitos de los mismos ingenios. Pero en el momento de ejecutar 
las prendas las bolsas de aziicar existentes no correspondian con cuanto declarado. 

Por ese motivo el sistema de warrants ( que utiliza depositos especial es) satisface al sistema de 
credito en cuanto se garantiza el credito con el producto. 

Actualmente el BNA dispone de lineas de credito para el sector (Cuadro 4.1.1 ). pero a un 
costo "mayorista" del 16% anual. A esto hay que agregarle el "spread" de la banca local (45~'o) 
y para el caso de los warrants, los costos propios de la actividad (transporte. alrnacenaje. 
seguridad. etc) que llevan en este ultimo caso a un costo financiero del 45% anual sobre saldo 
respecto a tasa oficial de incremento de precios al consumidor (inflacion) del 12% anual 
promedio. 

Los bancos privados comerciales y cooperativos que operan en la Pro"incia no quieren 
"a' =~sgar" en financiar al sector por el alto nivel de morosidad que el mismo presenta. 

4.2 LiN£AS OFIC!ALES DE rRt.JllTO A '.'tJVEL INTERNACIONAL 

En los ultimos 5 aiios (a excepcion de las lineas de financiarniento del BID y BIRF), diferentes 
organismos y agencias de desarrollo bi y multilaterales han comenzado a ofrecer financiamiento 
al sector. No obstante la "masa criticas" disponible, los tramites para acceder a estos 
financiarnientos son excesivamente burocratizados, muchas veces estcin vinculados a las 
restricciones que imponen los financiadores (creditos atados). Los creditos vienen ofrecidos a 
condiciones altamente promocionales (tasa de interes que oscilan de un 1,25 al 6% anual), pero 
la presencia de la banca local (que acrua de intermediaria) no permite que los tomadore~ del 
credito logren incorporar estos beneficios 
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Cuadro 4.1.1- Creditos de/ Banco 1/e la I\"acion Argentina. 

Llnu ck c:ridito Usuario Destino ProporciOn Plazo Tasack Mllimo 
delapoyo interis dispoaible 

anual 

Empresas para Empresas Recomponcr capital < 3 aiios l'N·• l.500.000 
capital de uabajo e coopcrati\'3S intcgr:ir C3pital 8.000 por 
im·crsioncs coop. socio 

Pequenas y ~me Compra bienes de 80~~ <-' aiios l2%TEA 400.000 
mcdianasempresas C3p. <l.5 

Capital de uabajo aiio 80.000 
Adqt'.isicion tecnol. < 3 aiios .ro. ()(,'!_\ 

Gasros C\·oluciim Producton:s <I aiio 21~-0 l.500.000 
estacionales ~- non agropecuarios 

Compra tractor.!S Product ores Tractores y 7·01. :>.o < .i aiios 17°/o l.500.000 
y maquin. nUC\-as agropecuarios maquin. < 3 aiios 

Transporte 

Progr:una Prod agrop. Fto. proyectos in,-. 70% Segun 16% < 105.000 
BID-BIRF Contrati!'laS Compra maquinas destino 

Emp. scn·icios Fto. senicios agro. hasta 
10 aiios 

Prcfinanciacion Emprcsas agr. Bienes de todo < 80°to FOB < I ano < 10% 
export Industrias tipo NACE 

Financiacion Exponadores Bicncs de todo < 85% FOB <-' ai\os < 13% 
export tipo NACE 

Fuente: Banco de la Naci<in Argemina 

4.2.1 ORGANISMO OTORGA~: B.I.D. 

Generalidades de financiamiento para pegueiios proyectos: 

El programa proporciona prestamos, asistencia tecnica y gerencial y otros servicios a grupos. 
asociaciones y otras orgarlizaciones en beneficio de personas que tengan poco o ning(Jn acceso 
a las fuentes convencionales de credito. 

Asistencia tecnica: 

Si el BID aprueba una presentaci6n preliminar que incluye el perfil de la instituci6n y el perfil 
del proyecto. la entidad intermedia tiene que presentar un proyecto completo que incluye: una 
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~escripcion del organismo ejecutor del credito. tecnologias a utilizar. estudios de demanda. 
beneficiarios pre ... istos. etc El BID puede adelantar fondos de asistencia tecnica para financiar 
esta presentacion (hasta CSS 30.000) 

Asistencia financiera: 

El credito a la entidad intennedia es de hasta CSS 500.000. con un p!azo de devolucion de 
hasta 40 aiios y un periodo de gracia de hasta 10 aiios. al l 0 o de interes ( comision) anual y 
puede ser acompaiiado por una dona..:ion de hasta CSS 120.000 para prestar asistencia tecnica 
a los microemprendimientos que se establezcan. 

La entidad intennedia represta los fondos a los beneficiarios finales a plazas menores y a una 
tasa mayC'r aunque menor a la comercial. La entidad intennedia es la que tiene la obligacion de 
de••olver el credito al BID y se hace cargo de la mora de los beneficiarios finales. La idea del 
programa es tambien capitalizar a organizaciones intermedias que desarmllan una tarea social. 

Sectores elegibles: 

Los recursos del FPP se suministran para financiar necesidades de capital de trabajo. 
adquisicion de maquinaria, herramientas y otros equipos y para asistencia tecnica y 
administrativa. incluyendo comercializacion. Ocasionalmente el FPP puede financiar la 
construccion de instalaciones de i-:roduccion en todos los sectores. 

C ondiciones contrapartt:: 

El credito se otorga sin avales economicos. por lo cual la calidad de la entidad intennedia es 
fundamental para su aprobacion por el BID. Obviamente se le exige una historia de actividades 
sociales. Son elegibles Organizaciones no Gubemamentales, como: Fundaciones. 
Cooperativas. Mutuales u organismos similares con personeria juridica. Organismos gremiales 
empresarios tambien son elegibles (Federacion Agraria Argentina obtuvo un credito, para una 
cooperativa en Salta). 

La entidad intennedia puede destinar una porcion significativa a un equipamiento de interes 
para un conjunto de pequeiios productores (ej.: planta de frio para cooperativa de pequeiios 
honicultores, camioneta para distribucion comercial de un grupo de mujeres que fabriquen 
dulces caseros, etc.). Se supone que los creditos a los microempresarios pueden ser entre USS 
2.000 y 8.000 por familia. 

4.2.2 ORCANISMO OTORCANTE: B.1.D. 

Generalidades: Programa de Financiamiento para Pequeiia v \Jfe»diana Empresa: 

El objetivo de este Proyecto es aumentar las fuentes de creditos de las pequeiias y medianas 
empresas productivas a traves de subprestamos de Institucic.nes Financieras lntermedias (lfl) 
con financiamiento del BID. El programa proporciona prestamos. asi~cencia tecnica y 
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gerenciaL y otros servtc1os a microempresarios de bajos ingresos y sus organizaciones 
intermedias que tengan poco o ningun acceso a las fuentes convencionales de credito. 

Asistencia Financiera: 

El credito de la institucion financiera al microempresario es de h1Sta US~ :!0.000. Las 
condiciones financieras seran las de mercado, con un plazo que no exceda los 48 meses. 

El BID presta en doiares. a un costo por lo menos igual al costo marginal de captacion en el 
mercado financiero. La institucion financiera represta los fondos a los beneficiarios finales a 
plazos menores y a una tasa de interes mayor aunque similar ~ la comercial. La entidad 
financiera es la que tiene la obligacion de devolver el credito al BID y se hace cargo de la mora 
de los beneficiarios finales. 

Sectores elegibles: 

Los recursos se suministran para financiar necesidades de capital de trabajo, adquisicion de 
maquinaria, herramientas y otros equipos y asesoramiento tecnico para la produccion primaria, 
industrial y comercial. 

Restricciones en el uso de los recursos del prol!rama: 

Con los recursos del programa no se podran financiar: a) Compra de inmuebles. b) 
refinanciamiento de deuda, c) compra de acciones. y d) acti"idades que no cumplan con los 
criterios establecidos en las reglamentaciones sobre el medio ambiente emitidos por los 
Organismos Gubernarnentales competentes. 

Condiciones Contraparte: 

Desti11atarios: Los destinatarios del programa serian las personas naturales o juridicas del 
sector privado. que realizan acti"idades de produccion, comercio o prestacion de sef"icios y 
que a juicio de las IFi cuenten con capacidad tecnica, financiera y legal para ejecutar y operar 
las acti"idades a financiarse. Las JFI podran otorgar financiamiento a pequeiios y micro 
empresarios individuales, entidades que atiendan a la pequeila y micro empresa, cooperativas y 
grupos solidarios o asociaciones de pequei'ios y micro empresarios. 

Los destinatarios del credito deberan: a) tener no mas de 20 empleados. incluye:ido el 
propietario y b) tener ventas y/o facturaciones anuales inferiores al equivalente de CSS 
200.000. 

lntermediarios Fina11cieros: 

Podran calificar como JFI. para participar en el programa las entidades publicas y privadas, 
constiruidas de acuerdo a la Ley de Entidades Financieras Nro. 21.526 y que. en opinion del 
BCRA cumplan, entre otras, con requisitos minimos en los indices de solvencia, liquidez. 
resultados operativos positivos, cobertura de riesgos de incobrabilidad, calidad de canera, etc. 
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Adicionalmente. las IFI deberan comprometerse a que el monto promedio de los subprestamos 
otorgados con recursos de! prog.rama no exceda al equivalente de l"SS 10.000. y que el mon~o 
de! saldo deudor de cada subprestario indi\idual no e:xceda al equivalente de l"SS 20 000 

F111idades li!<:nic:a.'i dt? A.p<~\·o 

Estas son entidades publicas o privadas sin fines de lucro. legalmente establecidas en el pais. 
encargadas de brindar a los pequenos y micro empresarios toda ~ama de sen. icios de apoyo. 
tales como capacitacion. asistencia tecnica asesoria y credito o apoyo en la tramitacion de los 
creditos frente a las IFI 

4.2.3 ORGA'.\lSMO 0 • ORGAl\TE: IFU (DINA~l.\RCA) 

General!dades: 

IFU es una agencia financiera originalmente sub-vencionada por el Gobiemo de Dinamarca y 
que actualmente se autofinancia a traves del repago de creditos. IFli promociona el 
establecimiento de empresas conjuntas tipo joint-ventures entre empresas dinamarquesas y 
locales de paises en desarrollo. a traves de asistencia tecnica, financiera y aportes de capital. 

Los proyectos pueden ser de cualquier tipo. siempre y cuando sirvan para el desarrollo 
economico del pais y consideren los efectos ambientales. Debe siempre participar un socio 
dinamarques aunque no forzosamente deberan ser de ese origen los bienes de capital 
adquiridos. 

IFU puede panicipar en la creacion de ernpresas nuevas o en el saneamiento o arnpliacion de 
proyectos en marcha, en tanto los estudios de evaluacion indiquen que el proyecto es viable 
desde el punto de vista comercial. 

Asistencia Tecnica: 

B1i.'iq11eda de/ socio dinamarques: IFU a traves de su contacto con las ernpresas danesas 
interesadas y las agencias regionales de desarrollo intercambia informacion con el fin de lograr 
contactos entre empresas danesas y locales. 

Financiacii>11 de/ e.'itudio de factibilidad tecnica y economica: En el caso de contactos 
preliminares, el IFU puede financiar un viaje de investigacion inicial de los ernpresarios 
daneses, y luego otorgar un prestamo a baja tasa para la realizacion del estudio de factibilidad. 

Asistencia Financiera: 

En adicion a una eventual participacion minoritaria del IFL' en el capital social de la empresa 
conjunta a constiruirse. el IFV podra directamente otorgar prestamos y/o panicipar en la 
obtencion de recursos adicionales a traves de otras fuentes o bancos. 
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Modalidades: 

Prestamos de Mediano Plazo. 
Avales o garantias para prestamos de terceros. 
Gestiona fuentes altemativas de financiamiento 

C ondiciones para lo~ prestamos del IFU: 

Tasa de mercado. periodo de gracia nonnalmente hasta 3/4 aiios. repago hasta 7/8 aii.os, para 
prestamos de mediano plazo. 

Aportes de Capital: 

Participa en la constitucion del capital social hasta el 30%1, y en hasta el 25% del total de la 
inversion necesaria. incluyendo prestamos. hasta un maximo de DKK 35 millones. o sea 
apro:<imadamente USS 6.000.000. 

Sectores eiegibles: 

T odos los sectores de interes para el desarrollo de la economia argentina: agroindustria. 
madera y derivados, transporte, minas, construccion y maquinarias, equipos e instrumental, 
tecnologia para el medio ambiente y energias altemativas. La industria alimentaria tiene 
especial posibilidad debido al grado de desarrollo alcanzado por ese pais en el sector. 

Condiciones Contraparte Extema: 

La empresa dinarmarquesa debe paticipar en hasta un 30%1 del capital social del joint-venture. 

Condiciones Comraparte Local: 

Debe participar al menos en un 4~'o del capital accionario. 

Requisitos Especiales: 

El equipo debe ser comprado al proveedor mas conveniente, no forzosamente dinarnarques. 

4.2.4 ORGANISMO OTORGANTE: SWEDFUND/SWEDCORP (SUECIA) 

Generalidades: 

De forma similar al IFU, promociona el establecimiento de joint-venture entre empresas suecas 
y de paises en desarrollo. a traves de asistencia tecnica. financiera y apones de capital. 
Promociona exponaciones a Suecia de empresas locales y/o joint-venture. 
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Mecanismos Disponibles: 

SWEDECORP funciona como un enlace entre las cmpresas locales y suecas. y una vez 
pmyectada la empresa conjunta, asiste otorgando prestamos. participando en el capital de la 
empresa o ambas. 

A:;istencia T ecnica: 

Busqueda del socio sueco a traves del suministro de informacion a dos vias. 
Participa en financiamiento de estudio de factibilidad otorgando un prestamo a la 
empresa sueca. 
Gestiona asistencia tecnica a traves del BITS de Suecia. 

Asistencia Financiera: 

Prestamos de r:iediano plazo. 
Avales o garantias para prestamos de terceros. 
Credito a la exportacion EK.i'I/SEK, EXIMBA.i'IK. 

Condiciones: 

T asa de mt:rcado, periodo de gracia normalmente hasta puesta en marcha del proyecto, repago 
hasta 1 O aiios para prestamo de mediano plazo. 

Aportes de Capital: 

Participa en la constitucion del capital social hasta el 25% del total. 

Sectores elegibles: 

T odos los sect ores de interes para el desarrollo de la economia argentina, como ser 
agroindustria, transporte, minas, construccion y manufacturas, siempre que exista una empresa 
sueca desarrollada tecnol6gicamente y competitiva a nivel internacional del sector. 
SWEDCORP fomenta la asociaci6n entre empresas medianas y pequeiias, asumiendo que las 
grandes empresas no precisan mecanismos de promocion. 

Condiciones Contraparte Extema: 

Debe ser una empresa sueca, en lo posible con experiencia en comercio exterior, y participar 
con un 25% del capital total del joint-venture. 

Condiciones Contrapane Local: 

Puede ser una empresa privada, o cooperativa estatal. y debe participar en alrededor de un 
5~'0 del capital total. incluyendo terreno y todos los gastos locales. 
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4.2.5 ORGANISMO OTORGA~TE: E.C.1.P. (CEE) 

Generalidades: 

Promociona el establecimiento de joint-ventures entre empresas de la Comunidad Economica 
Europea y de paises en desarrollo. a traves de asistencia tecnica. financiera y aportes de 
capital. 

Cuadro de Ayudas Disponibles por Tipo de Operacion 

ldentificacion de Provectos y Socios Potenciales. 

Beneficiarios: 

Solo las instituciones financieras, camaras de comercio, asooac1ones profesionales y 
organismos publicos, con exclusion c!e las empresas iadi~iduales, que deseen realizar un 
proyecto de inversion concreto. 

Fonnas de la avuda: Subvencicn. 

Cantidades disponibles: Hasta un 50% del costo total. 

Limites financierso: Hasta 100.000 Ecus (aproximadamente USS 120.000). 

Beneficiarios: 

Empresas locales o europeas, individual o conjuntamente, que proyecten invertir en una 
empresa conjunta. 

Fonnas de la ayuda: Anticipo sin interes. 

Cantidades disponibles: Hasta un 5~'0 del costo total. 

Limites financieros: Hasta 250.000 Ecus (aproximadamente USS 300.000). 

Financiaci6n de las necesidades en capital. 

Beneficiarios: 

Empresas conjuntas creadas por socios de la C.E. y de cualquiera de los paises elegibles. El 
patrocinador europeo debe participar al menos en un I 0% del capital de la empresa conjunta. 

Fonnas de la ayuda: 

Suscripci6n de parte del capital social, o prestamo en forma de participacion. 
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Cantidades disponibles: 20~·o del capital de la empresa coajunta. 

Limites financieros: Hasta I 000 000 Ecus (aproximadamente CSS l 200.000) 

Formacion v Asesoramiento de cuadros 

Beneficiarios: 

Empresas conjuntas creadas por socios de la C. E. y de cualquiera de los paises elegibles. 

Formas de la ayuda: Anticipo sin intereses. 

Cantidades disponibles: Hasta un 50'% del costo total. 

Limites financieros: Hasta 25C.OOO Ecus (aproximadamente USS 300.000). 

Limite Total 

La contribucion total de la C .E.E. para cada proyecto, sumados los apones de las facilidades 
b, c yd, no puede superar la suma de 1.000.000 Ecus (aproximadamente USS 1.200.000). 

Requisitqs Especiales: 

La C.E.E. s61o puede emprender operaciones de cofinanciacion a traves de o junto con una 
institucion financiera local (LF.) seleccionada pre...,iamente y su contribucion no puede en 
ning\ln caso sobrepasar la de la institucion financiera en Io referente a la financiacion de las 
necesidades de capital, y a la formacion y asesoramiento de cuadros. En el caso de Argentina, 
las (micas instituciones financieras actualmente seleccionadas por la CEE, para estas 
operaciones, son Banco Roberts y Banco de la Pro-.·incia de Buenos Aires. 

El limite maximo para el conjunto de las contribuciones, excepto para la subvencion, es de 
1.000.000 Ecu por proyecto de inversion. 

4.2.6 ORGANISMO OTORGANTE: JAIDO (JAPON) 

Generalidades: 

J.A.1.D.O. es una fundacion del ambito privado japones. financiada por la Camara de 
Comercio del Japan. Su objetivo es la asistencia tecnica y el financiamiento de proyectos de 
sus asociados en paises en desarrollo. Estos proyectos se concretan nonnalmente a traves de 
empresas conjuntas entre empresas japonesas y del pais beneficiario. 

Asimismo, J.A.I.D.0. ofrece un servicio de contactos iniciales entre empresas del pais con sus 
equivalentes japonesas. para la confonnacion de joint-ve~tures que sean financiables. El grado 
de asistencia tecnica posterior y de financiamiento se neg~cian caso por caso. 
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Respecto de Ia Argentina. existe interes de JA.I.D 0. en promocionar empresas conjur.tas. 
dado que ha enviado un delegado a las dos ultimas reuniones del C omite Mixto Argentino
Japones. 

Las emprcsas privadas argentinas ( o eventualmente estatales) pueden iniciar gestiones con 
JA.LD.O. rr.ediante la presentacion de un borrador de un maximo de tres carillas, donde se 
explicite sinteticamente cuill es el negocio que desea desarrollarse. el aporte y ofrecimiento de 
la empresa argentina y de que manera y con que montos se espera una participacion de una 
empresa japonesa de su ramo. No es necesario poseer un contacto previo con una empresa 
japonesa. gestion de la que se encarga JAIDO. 

En principio el interes de JA.LD.O. es el desarrollo de inversiones para la Pequei'ia y ~1ediana 
Empresa en cualquier sector productivo en el que exista el interes de empresas japonesas. 

4.2. 7 ORGAN IS MO OTORGk"'ITE: INSTITUTO or COOPERACION IBERO AMERICA~O (I.C.I.) 
(ESPA.i~A) 

Generalidades: 

La Agencia Espanola de Cooperacion Internacional (A.E.C.L), a traves de su Direccion 
General para America Latina. el Instituto de Cooperacion Iberoamericana (l.C.L), implementa 
un "Programa General de Cooperacion Empresarial para el Desarrollo" dirigido a la pequeiia y 
mediana empresa. Die ho programa se enmarca, en el caso argentino. dentro del T ratado 
General de C ooperacion y Amistad entre el Reino de Espana y la Republica Argentina. 

Este programa tiene como objetivo global el reforzamiento del tejido empresarial del sector de 
la pequei'ia y mediana empresa argentina, una de cuyas lineas de cooperacion es la de fomentar 
la asociacion entre empresas argentinas y espai'iolas. 

Se dirige a: 

- Empresas argentinas que por si mismas hayan tocado techo de crecimiento, bien sea ;:>or 
obsolescencia tecnologica, capacidad productiva, capacidad financiera., mercados, capital 
intangible, etc. 

- Empresas espai'iolas que por su dinamica de crecimiento estan en condiciones de transferir 
financiacion, tecnologia, capital intangible y canales comerciaJes. 

Los objetivos de esta linea de cooperacion se sintetizan en los s1guientes puntos: 

Dinamizar el tejido empresarial argentino. 
Apoyar la internacionaJizacion del pequetio y mediano empresario productivo. 
Hacer posible un intercambio fluido :te tecnologias, capital intangible, canales 
comerciales, etc. 
Posibilitar la maxima transformacion de las materias primas en el pais de ongen 

117 



Ajustar los costos productivos a los prec1os intemacionales para asi hacer 
competitivos los productos argentinos. 
Brindar ventajas aduaneras a traves de la asociacion o integracion de PYMES de 
ambos paises de cara al Mercado Comtin Europeo -Enero 1993- y al MERCOSL'R -
Enero 1995-

Mecanismos:_ 

El empresario argentino, interesado en la asociacion con un colega espaiiol. debe dirigirse a la 
Camara Espanola de Comercio de la Republica Argentina, donde formulara su propuesta de 
proyectos. 

Luego de la evaluacion del proyecto, se definira el perfil requerido del empresario espaiiol y se 
rernitiran todos los ar.tecedentes a Espana, para proceder a la bli~ueda del socio idoneo_ Una 
vez identificadas las enpresas espafiolas potencialmente interesadas, se las pondra en contacto 
con el industrial argentino para que comiencen las acciones de rnutuo conocimiento_ 

Mientras tanto. en Buenos Aires. se concretara la organizaci6n fisica del encuentro en un Foro 
Empresarial. En el Foro Empresarial se encontraran los empresarios argentinos con sus 
potenciales contrapartes espafiolas donde se espera que desarrollen relaciones fluidas y con un 
alto grado de confianza. Con la clausura del Foro termina la intervencion el organismo de 
cooperacion convirtiendose las relaciones en estrictamente privadas_ 

Sectores elegibles: 

T odos los sect ores industrial es donde se pueda profundizar la competitividad y la 
comercializacion a nivel intemacionaJ_ 

C ondiciones C ontraparte Argentina: 

Pequeiia o mediana empresa. T entativamente se pone co mo limite maximo no superar los 
cuatrocientos ( 400) empleados. 

Condiciones Contraparte Espanola: Pequefia o mediana empresa. 

Iniciaci6n de los Contactos: A traves de la Camara Espanola de Comercio de la Republica 
Argent ma. 

4.3 MECANISMOS flNANCJEROS AL TERNATIVOS 

Entre los mecanismos financieros existentes para financiar el proceso de diversificacion del 
sector se han identificados los siguientes: 

mercado a futuro del azlicar, 
cotizacion en la Bolsa de Valores 
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emision de \.ledium Terms ~otes 
autofinanciamiento 

4.3.1 MERCADO A FLTllW 

En Tucuman no se ha implementado aun un "mercado de futuros", donde realizar ••entas de 
a.zUcar a futuro. Quizas el funcionamiento de un mercado a termino a traves de una Bolsa de 
Producto, permitiria dotar al sistema de un mayor nivel de confianza y certidumbre, en 
particular para aquellos operadores pequeiios que ante el desconocimiento de que sucedera en 
cl tiempo, prefieren liquidar al inicio de la campaiia sus excedentes. 

E;1 este sentido Mercozucar podria encargarse de organizar un mercado a futuro de a.zllcar, 
dado que por sus caracteristicas constitutivas esta en condiciones tecrucas de poder 
implementar acciones de ordenamiento del mercado en el mediano plazo. 

4.3.2 BOLSA DE V ALORES 

El sector industrial de Tucuman debe reorganizarse (reduciendo el numero <le ingenios) y 
atraves de una politica de racionalizacion operativa parti.::ioar en el mercado de capitales. 

Existen ya, industrias azucareras 'Ledesma- Jujuy) que participan al mercado de capitales a 
traves de la emision de acciones. En este modo seria factible lograr incrementar el capital 
operativo de las industrias a traves de la captacion ci~! ahorro del publico y quizas inclusive de 
inversores extranjeros. 

4.3.3 MEDIUM TERMS NOTES 

Entre los nuevos instrumentos financieros que comienzan a difundirse en Argentina, esta el de 
la emision de bonos de merlio plazo (Mediurn Terms Notes) con la garantia del Estado. 

La Provincia de Buenos Aires esta tratando de colocar en el mercado intemacional una emision 
de c;ss 500 millones. 

En general se trata de emisiones a diez aiios que reconocen un rendimiento del 7,5% como 
mini mo. 

El rendimiento esta garantizado por el valor de las Letras de T esoreria del Tesoro Arnericano 
(4,5%) mas una tasa del 3% correspondiente al Riesgo Soberano del Pais. Es de recordar que 
actualmenta la deuda Argentina viene negociada en el mercado de New York a un 70% de su 
valor. Hace dos ai'ios no llegaba al 394'.'0. 

En el ranking de riesgo, existen industrias argentinas (fabrica de pasta de celulosa de Alto 
Parami-Misiones) que han emitido estos cenificados y se negocian a un valor nominal del J,5% 
anual. 
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4.3.-l Al TOFINANCl.Ull[~Tn 

Hasta ahora el nivel de im·ersion del sector en el proceso produc!ivo ha sido muy escaso 
Recien en 1992 el sector ha debido incorporarse a una politica de libre mercado con precios y 
produccion totalmente desregulados. 

Qb,,,iamente con un mercado protegido y cuotas de produccion garantizadas. los ingenios no 
tenian grandes necesidades de transformarse en unidades eficientes de produccion. y por ende 
no pensaban en intemalizar las utilidades en el proceso productivo. 

Hoy la realidad es otra y las unidades industriales de produccion deben absolutamente 
incorporar innovaciones tecnologicas de producto y de proceso para no ser marginadas del 
mercado. 

Del estudio realizado sobre las necesidades de incorporacion y adecuacion de tecnologias a los 
ingenios (Capitulo 3), surge que la inversion total requerida para modemizar 11 ingenios es de 
lJS$ ::!.6 rnillones, que significa una media de L'SS :u rnillones por ingenio. 

En los dos primeros aiios los ingenios deben inv'!rtir US$ 15 millones en total, o sea una media 
de US$ l,3 millones por ingenio, que significa en promedio US$ 650.000 al aiio. 

Cada ingenio produce en promedio 50.000 tn de a.zllcar al aiio que significa a un precio medio 
ponderado de las dos ultimas zafras: USS 300 la tonelada. El 50% va al productor caiiero. el 
resto es equivalente a un ingreso promedio por zafra/ingenio de USS 7,5 rnillones. La inversion 
requerida (USS 650.000 por ingenio) es inferior al I0°'o de los ingresos brutos. 

Con lo cual muy factiblemente muchos de los i'lgenios actuales podrian encarar en forma 
directa las inversiones que un proceso eficiente de transformacion requiere. Hay que recordar 
que las inversiones propuestas para el ahorro de energia y un mejor aprovechamiento de los 
subproductos de la caiia comportan de por si un un incremento de productividad del 15% con 
un ahorro estimado de US$ 416.000, por ano (Anexo 5). 

4.4 PROPUESTA PARA EL FINA.~CIAMIENTO DE DIVERSIFICACION DEL '1INU1.1NDIO. 

El proceso de racionalizacion del sector podria significar la posibilidad de producir mayor 
cantidad de caiia por hectarea (pasando del limite minimo de 40 a un maximo de 80 tnlha), con 
lo cual si se continua con la tendencia actual de has. sembradas, habra, necesariamente 
excedentes dificiles de colocar. 

En este proceso que se espera se realice eri los proximos 5 aiios, seran desplazados los 
productores marginales y en particular los minifundistas. que por la exigua superfic:~ de sus 
fundos, dificilmente pueden incorporar paquetes tecnologicos adecuados. Es este un circulo 
vicioso que refuerza aim mas la pobreza en la que viven. En el estrato de hasta 5 has. se 
encuentran el 32% de los productores caiieros de la Provincia, o sea 3.160 productores. que 
significan aproximadamente 15. 000 personas. Como superficie en cambio no Hegan a 
representar mas del 4.6% del total de la area sembrada. 
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En general, en la PrO\ incia cuando se habla de pequeii.o product or se considera hasta 20 has .. 
lo que significa el 70~ 'o de los product ores. y el 15° o de la area sembrada. 

La presente propuesta de financiamiento consiste en activar un mecanismo que permita 
financiar la reconversion productiva de los pequeii.os productores (hasta 5 has) en modo tal de 
diversificar sus producciones hacia otros cultivos y acti'\.idades agricolas que pennitan: 

- garantizar una autosuficiencia alimentaria 
- incrementar e integrar el ingreso familiar 

Esta propuesta sera implementada en forma gradual, a fin de no provocar conflictos culturales 
con las modalidades locales de produccion, que por aftos han estado solamente dedicados a la 
produccion del monocultivo de la caiia de aziicar. El proyecto tiene como objetivo mejorar el 
ingreso rural integrando con otros cultivos las actividades del minifundista pero sin por ello 
erradicar por el momento el cultivo de la caii.a. 

En la actualidad una unidad de produccion de 4 has., genera un ingreso medio mensual de L"SS 
156 durante 5 meses (Cuadro 4.4.1). 

Cuadro 4.4.1- lngreso medio mensual 

Unidad 
de 
produccion 

hasta 3 has 
hasta 5 has 

media 

Produccio 
n 
caiia tn/ha 

40 
40 
40 

Produccion 
equiv. 
azucar 
tn 

12 
20 
16 

Fuente: Elaboracion propia 

Ingreso 
genera do 
5081. 
maquila 
JOOUSS/tn 

1800 
3000 
2400 

Costo 
mano 
de obra 
USS(65%) 

1170 
1950 
1560 

Particip. 
grupo 
familiar 
2 
miembros 

585 
975 
780 

Ingreso 
medio 
mensual 
5 meses 
ocupados 
USS 

117 
195 
156 

Eljomal es de USS 7 por dia, con cargas sociales (Caso del obrero del lngenio) llega a USS 12 
(incremento del 15.07.93) 

Actualmente el Gobiemo a traves del Fondo de Ayuda Social ha implementado una ayuda 
extraordinaria de 3 cuoras de integracion, durante el periodo interzafra equivalente a USS 150 
por mes. donde del total del Fondo. el 60% va al pequeiio productor y el 40% al obrero del 
ingenio. Este fondo funciona como una especie de fondo de desempleo. 

La idea de esta propuesta es que el Gobiemo adelante estos fondos por el equivalente de los 
dos proximos anos, que significa L"SS 900 por unidad familiar. Este monto sera integrado con 
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2 cuotas equi\alentes no reembolsables (CSS 1800) a traves de la cooperacion intemacicnal: 
en forma tal de contar con una masa critica financiera de t:SS 2. 700 por familia. 

Con este capital de evolucion y la asistencia tecnica que brindanin la Estacion Experimental 
Obispo Colombres y el I~TA. consolidando la experiencia de programas tipo "Cambio Rural" 
o "Pro Huertas". es posible implementar un plan de reconversion de produccion de los 
pequenos caneros 

La propuesta de financiamiento (Cuadro 4.4.2). considera: 

- Disponibilidad del Fondo de Ayuda Social por dos aiios (6 mensualidades) para capital: 
- Disponibilidad ( donacion) de la cooperacion intemacional para integracion de capital; 
- Fondos para contratar 40 extensionistas locales por dos aiios; 
- Asistencia tecnica internaciona! para aspectos de organizacion de productores. tecnicas de 

produccion. control fitosanitario, lucha biologica. y comercializacion; 
- Equipos (automo-.iles. pulverizadoras.etc) 

Cuadro 4.4.2- Propuesta definanciamento 

ITEM Unitario Cnitario USS 

Familias 3.160 
Gobierno 900 
Fondo A)uda Social 
Sub total 
Agencia Internacional 
Integracion inversion 1.800 
Asistencia tecnica local 40 extens. 700/mes 
Asistencia tecnica 40 m/exp. 10.000/mes 
intern. 
Equipos y automoviles 
Sub total 

TOTAL 

Fuente: Elahoraci011 prop1a 

Total USS 

2.8..J4.000 

2.844.000 

5 688.000 
672000 
400.000 

400.000 
7.160.000 

10.004.000 

Cada 20 grupos familiares se consutuiran cooperativas de produccion o asoc1ac1ones de 
productores. estos contaran con la asistencia de un extensionista cada 4 asociaciones. Los 
extensionistas seran coordinados entre INT:\ y Estacion Experimental Obispo C olombres 



Los productores que acepten entrar en este Plan de reconversion. firmaran un compromiso por 
el cual se empenan a no plantar cana por un periodo equi\"alente a -t anos en las superficies 
destinadas a nuevos cultivos 

Entre las acti"idades que se han identificado como factibles de promover ya titulo de ejemplo 
se presentan algunas seleccionadas por la {jnidad de Promocion :\1icropoyectos del Gobiemo 
de Tucuman (Cuadro -t4.3). 

Cuadro 4.4..3 - A.ctfridades identificadas por la l:nidad de Promocion iUicropro)'ectos 

Producto 

Menta japonesa 
Lemongras 
Mejorana 
Geranio malva 
Tomillo 
Romero 
Anis-comino-coriandro 
Frutillas 
Criadero de po!los 

Zapallito negro 
Pepi no 
Arveja 
Maiz para choclo 
Lechuga 
Acelga 
Espinaca 

Superficie 
ha 

Inversion requerida 
css 

500 
330 
380 
400 
300 
260 
500 

16000 
3500 

445 
700 
910 
245 
570 
630 
700 

Fuente: Unidad de Promocion Microproyectos de/ Gohiemo de Tuc11mti11 

lngnso por 
httt2tta/aiio 

USS 

2800 
1400 
2500 
2500 
2600 
1000 

300 
22000 
S700 
kg/ha 

8000 
2-tOOO 
3300 
5000 
9000 
9800 

12000 

.a.5 ESTRUCTllU DE FINANCIA~nprro DE LAS llWERSIONES PROPCEST AS 

El cuadro ..i. 5 I presenta la distribucion temporal de las inversiones propuestas y la fuente de 
financiarnil!nto sugerida. ' 
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Cuadro 4.5.1 - Distribu.cion temporal de las iniwsiones prop11estas y fuente de 
financiamento 

Proyttto l\lonto deb Nrcrsidad de Tipo de financiamento 
inversion financiamento local intern. total 
milrs USS corto medio largo milrs USS 

pbzo plazo plazo 

Reducir consumo 15.500 x: I 5.500 15.500 
energia 
Reducir perdida aziicar 57.000 x 10.600 46.400 57.000 
Utilizacion de vinaza 10.500 x 10.500 10.500 
Planta tableros bagazo 21.000 x: 21.000 21.000 
Planta piensos 2.000 x 500 1.500 2.000 
Planta acido acetico 4.000 x I.500 2.500 4.000 
Planta acido citrico 10.000 x 10.000 10.000 
Planta acetona butanol 2.000 x 500 1.500 2.000 
Reconversion 10.000 x 2.840 7.160 I0.000 
minifundio 
Toul 132.000 51.940 80.060 132.000 
•1. 39.35% 60.65% 100.00% 

Fuente: ElahoraciOl1 propia 

El grcifico 4. 5. 2 ilustra la distribuci6n temporal de las inversiones propuestas, se observa que en 
el cono plazo (antes del 2° aiio) se concentran el 23,86% de las inversiones. queen el medio 
plazo (entre 3 °y 5° aiios) se concentran el 32,95% y que el resto de las inversiones (43.18%) 
seran acometidas despues del 5° aiio. 

Cuadro 4. 5.1 - Distribucion temporal tie las necesidades de financiamento propuestas 

43, 18% 

Fuente: £/ahoraci<in propia 
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CAPiTl7L0 5 

.. 
' . ';. 

COl\CLUSIONES SOBRE POSIBILIDADES DE 
DIVERSIFICACION DEL SECTOR Y PLAN DE ACCIO~ 

PROPUESTO 

5.1 SINTESIS DE LA PROBLEMATICA 

La produccion de caiia de a.zllcar se caracteriza por ser un cultivo anual, que se cosecha a los 
largo de cuatro meses. pero que se consume durante todo el aiio, requiriendo entonces 
almacenamiento y financiamiento para retener los stocks. 

Este cultivo tiene una gran incidencia en la Provincia de Tucuman, considerando que 
representa mas de la mitad del PBI agricola y aproxirnadamente el 30% del PBI industrial. 

Las crisis recurrentes del secto1 azucarero de la Republica Argentina y en particular de 
Tucuman, ql!e es su principal pro\incia productora, estan originadas por: 

- La sobreoferta internacional de a.zllcar (de caiia y de remolacha) y la colocacion de los 
excedentes a precios subsidiados, que originan que el precio internacionaJ del producto se 
encuentre. en general, debajo de los costos de produccion. 

- Los excedentes de produccion nacional de a.zUcar, frente al nivel del consumo intemo, que 
deprimen los precios. 

- La inexistencia de alternativas de producci6n distintas del azilcar, hacia las cuales dirigir los 
excedentes de caiia. 

- El bajo nivel de competitividad del sector agricola y del sector industrial, que repercute en 
los costos de producci6n y por consiguiente en la rentabilidad. 

- La falta de financiamiento, que obliga a los productores a deshacerse de su producto 
tempranamente, a bajos precios. problema que se potencia por la existencia de 
sobrtproducci6n, deprimiendo mas los precios. 

- La ausencia, en muchos casos. de canales directos de comercializacion, que pennitan dejar 
de lado :a existencia de intermediarios. Estus, por contar con los recursos financieros y 
canales Jdecuados, adquieren el azilcar al comienzo de la campai\a, a precios bajos y la 
comercializan obteniendo imponantes ganancias. 
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- La existencia de un sector minifundista.. que se dedica al cultiYo de caiia. Si bien este St:Ctor 
represent a s0lo el 15° ·a de la produccion de la proYincia. genera un imponante problema 
social. considerando la situacion de extrema pobreza en que ,;...-e_ 

De todos estos aspectos el mas releYante es el vinculado al exceso de otena. ya que en los 
aiios que este se neutralizo. y por ccnsiguiente se obtu,ieron buenos precios. los demas 
aspectos quedaron minimizados. 

Sin embargo una solucion duradera requeriria un programa integral. que contemple una serie 
de medidas tendientes a reducir o eliminar Ios problernas del sector. 

En relacion a los aspectos senalados precedentemente. las posibilidades de actuar serian las 
siguientes: 

5.1. I PRECIOS INTERNACIONALES 

Por la esc153 incidencia que tiene la produccion de a.zUcar argentina en el contexto mundial. no 
existen posibilidades de actuar en la determinacion del precio internacional. debiendose tomar 
el mismo como un dato del sistema. 

Se pueden adoptar medidas, en cambio, para proteger a la produccion nacional del ingreso de 
aziicar a precios subsidiados. Al respecto. en la actualidad. el Gobiemo Nacional esta aplicando 
un mecanismo de equiparacicn de precios, entendiendose que hasta el momento ha funcionado 
adecuadamente. 

5.1.2 EXCEDE:O-.TES :'liACIONALES 

La reduccion de excedentes nacionales se puede lograr por los siguientes mecanismos: 

- Reduccion de la produccion de caiia. 
- Colocacion de excedentes de a.zUcar en el exterior. 
- Aumento del consume interno de aziicar. 
- Diversificacion en la utilizacion de la caiia. a panir de la elaboracion de otros productos que 

utilicen a esta como insumo. 
- Una mezcla de las distintas alternativas mencionadas precedentemente. 

En el rasado, el ajuste se dio por la reduccion de la produccion (problemas climaticos, 
profundizacion de la crisis. regulacion). por la colocacion de los excedentes de a.zUcar en el 
exterior (por subas de prer.ios internacionales) y por la aplicacion del plan alconafta. 

En relacion al future y considerando las alternativas mencionadas, se puede afinnar que. ante la 
imposibilidad de influenciar en el precio internacional y considerando que el incremento del 
consumo del mercado interno tiene un limite. las posibilidades se reducen a la disminucion de la 
produccion y/o a la diversiticacion en el uso de la cana. 
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El primer caso es el que se llegaria en el mediano plazo. si se deja actuar al mercado. ya que 
irian desapareciendo los productores mas ineficientes. a medida que se profundiza la crisis. Sin 
embargo habria que resol•:er el problema social originado por el desempleo. en una pro\ incia 
que tier.e indices que estan un 5000 por encima de la media nacional. 

El segundo requeriria de un plan de accion integral. concertado entre el sector publico y 
privado. Esta altemativa es la que se toma como hipc)tesis en el presente documento. por 
considerar que social y economicamente es la mas racional. al entender que implicaria un mayor 
nivel de produccion que la anterior y que contribuiria a alcanzar un mejor ni,·el de "ida de la 
poblacion de la pro"incia. 

5.1.J li'iCREME='ITO DE PRODl'CTIVIDAD Y REDt:CCION DE COSTOS DE PRODt:CCION 

E"(jsten problernas de productividad especificos del sector agricola y del industrial, aunque 
tambien hay otros que para superarlos requieren de acciones coordinadas conjuntamente entre 
ambos sectores. 

La baja producti.,,idad agricola esta originada. entre otras cosas, por la falta de introduccion de 
nuevas variedades, tiempos de renovacion de plantaciones y tareas culturales inada.."Uadas. La 
adopcion de acciones en estos temas podria elevar considerablemente el rendimiento de caiia 
por ha. 

A su vez es posible reducir los costos de cosecha. profundizando el proceso de mecanizacion 
de los pequeiios y medianos productores. 

En el sector industrial tambien se pueden incrementar la producti,idad y reducir los costos de 
produccion. mejorando el balance energetico, reduciendo las perdidas de a.zUcar en la melaza y 
bagazo, rehabilitando calderas e incroduciendo maquinarias con tecnologias mas modemas. 

Los problemas de productividad que se presentan en la falta de coordinacion existente entre los 
productores caiieros y los ingenios. estin relacionados fundamentalmente con el tiempo que 
pasa entre la cosecha y la molienda. que hace perder aproximadan1ente un I ~o de sacarosa. 
porcentaje que llega en determinadas oportunidades hasta el 20%. Esto tiene que ver con el 
metodo de cosecha. con el transporte y con la forma de recepcion de la materia prima en los 
ingenios. 

Por lo expuesto, es necesario impulsar meJidas tendientes al incremento de la productividad 
agricola e industrial. no s6lo para tener mayor competitividad en la elaboracion de azticar. sino 
tambien para hacer viable otros proyectos de diversificacion industrial, que requieren a la caiia 
como insumo. 

Asimismo. las medidas tendientes a aumentar los rendimientos agricolas. deberian ser 
acompaiiadas por un proceso de diversificacion. que permitiria. por un !ado, no incremenrar la 
oferta de caiia y, por otro. evitar la dependencia de un solo producto por parte de los 
productores. 
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Esta diversificacion podria llevarse a cabo con producciones que complementen la acti\idad 
azucarera. 

5.1.4 AL TERi."i,HIVAS PRODl:CTIVAS 

En la actualidad existen producciones que se derivan de la caiia de arucar. pero con la 
particularidad que se elaboran a partir de subproductos del proceso productivo de la caiia 
utilizada en la molienda de azticar. 

Los principales ejemplos son el bagazo. que es derivado para la generacion de energia y para la 
fabricacion de papel~ la melaza que se dirige hacia la industria alime:iticia. y los subproductos 
de la melaza. que tiene al alcohol entre los mas imponantes. 

Del proceso industrial tarnbien surgen como residuos la cachaza y la vinaza. que podrian ser 
utilizados como fenilizantes en el sector agricola. pero que por el momento no se los usa. 

En materia de diversificacion en la utilizacion de caiia. se destaco el plan alconafta. que se llevo 
a cabo durante los aiios 1981/89, pero que a partir de ese ultimo aiio fue dejado de lado por 
distintas razones. 

Para poder analizar las posibilidades de elaborar productos distintos a los que se producen en la 
actualidad. y con el fin de evaluar altemativas para los excedentes de caful y utilizar 
racionalmente los subproductos de la produccior. de azticar, en el presente estudio se realizo un 
analisis tecnico y otro de mercado 

En el analisis tecnico se evaluo, por un lado, las inversiones que necesitaria llevar a cabo cada 
ingenio para hacer mas competitiva la industria del azilcar. y por otro. el listado de productos 
con los que se podria establecer un programa de diversificacion industrial. utilizando derivados 
de la caiia de a.zUcar. 

En el primero de los aspectos se concluyo que existe una baja competitividad por: 

- Perdidas elevadas de energia en casi todos los ingenios azucareros. 
- Perdidas de azlicar en la melaza final yen el bagazo. 

A titulo de ejemplo cabe seiialar que uno de los aspectos recomendados es el ahorro de la 
cantidad de bagazo utilizada. reduciendo su contenido de humedad. Este ahorro. que podria 
llegar a un 15%, significaria. en valor. unos USS 416.000, por aiio, para un ingenio tipo de una 
capacidad de molienda de 500.000 tn. Para hacerlo factible. se necesitaria una inversion total 
del orden de los U:SS 400.000. En forma similar, con una inversion de USS 650.000, se podrian 
evitar las perdidas de aziicar en la melaza. obteniendo una utilidad anual de aproximadarnente 
USS 600.000. En ambos casos. las inversiones podrian ser amonizadas con las utilidades 
obtenidas en la primer zafra. 

En relacion a la diversificacion de la produccion. existen posibilidades de elaborar productos a 
panir del bagazo y de la melaza contenidos,en la cana de aziicar. 
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El bagazo esta compuesto por un 60 a 65~o de fibra. correspondiendole a la medula la parte 
restar.te. Las fibras pueden ser utilizadas para la fabricacion de pulpa. papel. tableros de 
particulas, furfural y sus deri..-ados, y forrajes para animales. De la medula se puede elaborar 
alimento para animales. 

La melaza tier-e una gran cantidad de posibilidades de utilizacion como materia prima de otras 
industrias. Entre estas se puede seiialar la fabricacion de alcohol y productos derivados del 
mismo. como tambien la fabricacion de productos a partir de la fermentacion de la melaza. 

5.1.S VIABILIDAD TEt:NICA Y ECONOMICA PARA ACTUAR UN PLAN DE DIVERSIFICACIO~ 

Por ultimo se ha realizado una verificacion preliminar de la "iabilidad tecnica, economica e 
institucional para desarrollar las inversiones identificadas en el Capitulo 3 y respecto a las 
potencialidades que ofrece el mercado. Como resultado de este anatisis y de las conversaciones 
mantenidas con industriales, in"·ersores y autoridades publicas, se ha llegado a la elaboracion de 
la siguiente matriz (Cuadro 5. LI) que resume las altemativas factibles para desarrollar un 
programa de accion tendiente a la diversificacion dd sector: 

Del listado ;;urgen dos tipos de alternativas para diversificar los derivados de la cafia de azticar: 

I . aceptar la situacion actual respecto a la no elaboracion del alcohol desnaturalizado y 
estimular aprovechamiento de nuevas acti"idades de diversificacion. 

2. la elaboracion de alcohol desnaturalizado considerando que. con excepcion de tres ingenios. 
el conjunto de la industria azucarera de la pro"incia de Tucuman tiene una buena 
experiencia en la materia y cuenta con destilerias apropiadas, razon por la cua! no habria que 
hacer inversiones en maquinarias. 

La alternativa a la propuesta de producir de alcohol, seria desarrollar un conjunto de industrias, 
de menor impacto indi"idual, que absorban en conjunto, la cafia excedente y que depende sobre 
todo de una decision del sector privado. Entre estas, se pueden mencionar las siguientes: 

- El restablecimiento de la fabrica "Pape! de Tucuman" (Si bien es una industria privada. en 
este caso especifico, es necesario tambien un comprorniso del sector publico) 

- La instalacion de una fabrica de tableros de particulas, considerando la demanda 
internacional de estos y el hecho que resulta mas economico producir los mismos con 
desechos y otros materiales leiiosos como el bagazo, frente a la utilizacion de recursos 
provenientes dP plamaciones forestales. 

- La utilizacion de la medula del bagazo para la instalacion de una fabrica de piensos, dirigida 
a la alimentacion de aves de corral y de ganado. Este producto tieae valor nutritivo 
fundamentalmente como fuente facilmente asimilable de carbohidratos ( azlicar) y fibras 
digeribles. pero debe complementarse con proteinas. minerales y vitaminas. de acuerdo al 
tipo de animal hacia e: cual se dirija. 
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C"adro 5.1. ! - ,\Jatri::. de viabilidad tecnica J' economica para la determinacion de 
a/ternati,·as de divosificacion. 

Derivados Viabili- lnnrsion Mano de Prod. Falta Potencia- Recomendacion 
dad millones obra prevista oferta lidad 

tecnica USS generada Tn local demanda 
inL ext. 

Bagazo 
Fabrica SI SI SI NO Activar Papel de 
de papel Tucuman 

Tableros SI 21 150 40.000 SI SI SI Estudio de 
particulas mercado 

Piensos SI 2 20 15.000 SI SI NO 
(planta 
experimental) 

l\ldaza 
Alcohol SI U sar capacidad 
desnaturali- existente 
zado ( nafta) 

Industria SI 4 30 4.000 SI SI NO 
qumuca 
acido acetico 

Fennenta-
cion melaza 
Produccion SI 10 60 6.000 SI SI NO Hay inversores 
acido citrico 

Compuesto SI 
.., 30 5.000 SI 

de acetona y 
butanol 

Total 39 290 

Fuente: f.:/ahoraciim propia 
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Este proyecto se podria complementar con el proceso de di,·ersificacion hacia actividades 
pecuarias. considerando que la produccion de came tendria un buen mercado regional y que 
aproximadamente el 70°.-o del consumo de las mismas proviene de otras pro .. incias. 

- El establecimiento de la industria quirnica alcoholera, para la produccion de derivados del 
alcohol. para su utilizacion en el mercado intemo. entre los que se pueden sefialcir el acido 
acetico y el alcohol butilico, que presentan un imponante volumen de imponacion anual. 

- La fabricacion de nuevos productos. a partir de la ferrnentacion d~ la melaza, entre los que 
se pueden senalar el acido citrico y el compuesto de acetona y butanol. para los que no 
existe produccion nacional y que cuentan con una demanda intema significativa. 

Los casos mencionados precedentemente podrian contribuir a la superacion de la crisis de 
excedentes de caiia. pero se entiende que. en conjunto, no llegarian a tener el impacto que 
alcanzaria la produccion de alcohol desnaturalizado. 

Independientemente de esto, se entiende que es posible incrementar el actual consumo de 
azticar, a partir de 13 industria transforrnadora, en particular la relacionada con la alimentacion. 
en donde Argentina tiene ventajas cornparativas y esta en condiciones de desarrollar ventajas 
competitivas. 

Al respecto, cabe seiialar el incremento en las exponaciones de golosinas, liderado por la 
empresa mas importante del sector. A partir del consumo de azticar de este tipo de industria, y 
del aumento de las exportaciones que las misrnas registraron en los ultimos aiios. se puede 
inferir que existe la posibilidad de aumentar las ventas indirectas de a.zUcar al exterior, a traves 
de las industrias que la utilizan como insumo. 

La segunda posibilidad si bien se presenta como mas promosoria para superar la crisis del 
sector, depende para SU exito de una decision politica, mas que de aspectOS tecniCOS 0 de 
mercado. 

La produccion de alcohol, complementando la de a.zUcar, implicaria la plena utilizacion de la 
totalidad de la caiia existente y una mayor productividad en azlicar, ya que posibilitaria ahorrar 
alrededor de un I 0% de energia. como consecuencia de la eliminacion de la fase final de 
cristalizacion (fase c de la coccion de la masa), que es la fase mas laboriosa. mas cara y que 
menos azlicar produce. 

La posibilidad de produccion de alcohol para su utilizacion en las mezclas de combustible. tiene 
dos aspectos a considerar: 

- Las politicas ecologicas hacia el mercado intemo (a nivel nacional y de las empresas 
petroleras). Al respecto, cabe seiialar que el empleo de naftas ecoiogicas. con adicion de 
alcohol, reducen sustancialmente los efectos de los combustibles sobre la polucion 
ambiental. 

- Los costos de produccion. de los cuales depende su colocacion en t!l mercado interno y 
extemo. 
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En relacion al primer aspecto. los representantes del sector privado de los cuatro paises 
integrantes del \IERCOSLR (Argentina. Brasil. Paraguay y Cruguay) propusieron a los 
gobiemos la suscripcion de un acuerdo sectorial que preveia. entre otras cosas " ... la adopcion 
de combustible ecologico comun. constituido de la mezcla de nafta basica con etanol. en una 
proporcion entre el l 0% y 22° o" 

Sin embargo. la propuesta fue rechazada por los Gobiemos de Argentina y L'ruguay. El 
Gobiemo argentino sostuvo que " ... atendiendo al proceso de desregulacion que ha iniciado, no 
tiene pre\ ista ninguna accion que obligue al sector privado a i.:tilizar una formulacion 
determinada para los combustibles que se comercialicen. Si la decision fuera utilizar alcohol 
como combustible, ello deberia ocurrir por una decision empresaria y no por programas 
obligatorios montados al efecto. cuya rigidez impida una adecuada asignacion de recursos." 

Las empresas petroleras, por su parte. estarian dispuestas a utilizar el alcohol en sus mezclas, a 
un costo determinado del producto. Al respecto, en el mes de julio de 1993, se ha iniciado una 
experiencia por parte de la empresa PU!\.fA, que ha instalado. en la pro"incia de Tucuman. 
bocas de expendio c!e combustibles, que contienen un 15% de alcohol de caiia, a un precio 
levemente inferior al de las naftas comunes. 

Esta experiencia piloto esta siendo desarrollada con la actual produccion de alcohol, que surge 
de la melaza. como subproducto de la elaboracion de azl.tcar. Sin embargo. la ampliacion del 
mercado llevaria a la necesidad de moler caiia para alcohol y esto tt:ndria como dificultad un 
costo de producci6n superior. 

Si se reso1"iera el problema de costos, el alcohol desnaturalizado. para su uso como 
combustible, podria tener no s0lo mercado intemo, sino que tambien estaria en condiciones de 
abastecer a Brasil, que consume este producto y que anualmente debe importar 
aproximadamente unos 500.000 m

3
, siendo esta cifra muy superior a la totalidad que se podria 

producir en Argentina, con los niveles normales de excedentes de caiia. 

Si el precio intemacional fuera rentablt>, habria que analizar, entonces, la posibilidad de 
suscribir un acuerdo con Brasil, en el marco del MERCOSUR similar a los existentes en otros 
productos ( trigo, harina, petroleo) mediante el cual Brasil, a traves de Petrobras, daria 
prioridad de compra a los productos argentinos. Para ello habria que garantizar el 
abastecimiento a precio intemacional. 

Si bien Brasil ha cubierto pane del deficit de alcohol con la importacion de metanol 
( subproducto proveniente del petroleo ), existiria una decision gubemamental para eliminar este 
compuesto de las mezclas, reemplazandolo en su totalidad por alcohol. 

La viabilidad del proyecto de producir alcohol desnaturalizado a 96°, para abastecer a Brasil, 
tendria entonces como unica rescricci6n seria, la de producirlo a un costo que permita venderlo 
a precio intemacional. Este, en la actualidad, llega a lJ$S 0,30/litro FOB. (Ver Anexos 
Estadisticos - Anexo al Capitulo 5). 
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5.1.6 fl'.'iANCIA'.\llEl'TO 

Debido a que la produccion de a.zUcar se realiza durante cuatro meses y se comercializa 
durante todo el aiio. es necesario fi:ianciar el mantenimiento de los stocks. 

Dada la crisis y el endeudamiento por las que ha atravesado el sector, s0n muy pocos Ios 
productores y las empresas que estcin en condiciones de obtener una 1inea de credito. 

A partir de la campaiia I 992/93 el ten a fue resuelto. en parte. mediante el mecanismo de 
warrants. Sin embargo, hasta la fecha el costo de este ha resultado sumamente oneroso, 
alcanzando en la actualidad a un costo total de 22% semestral. En dicha campaiia, fue 
ampliamente compensado por la fuerte suba del precio del aziicar, pero en el futuro, si dicho 
costo no logra reducirse, puede llegar a hacer peligrar el sistema. 

5.1.7 CA.'iALES DE COMERCIALIZACION 

La falta de canales de comercializacion directos ha disminuido la posibilidad de obtener un 
mejoc precio del aziicar, a nivel de primera venta. Esta situacion ha comenzado a solucionarse 
con la creacion de la empresa MERCOZUCAR S.A., que csta integrada por ingenios y 
cooperativas comercializadoras que representan aproximadamente la rnitad de la produccion de 
aziicar de Tucuman. 

Dicha empresa., ademas de abastecer directamente a industrias, supermercados y mayoristas. ha 
tratado de regular la cantidad de aziicar que se deriva al mercado. mediante el estab!ecimiento 
de cupos, por empresa, junto a acuerdos de exponacion de excedentes. 

Si bien su accionar ha contribuido a la recuperacion del precio. ha tenido diversos prob!emas en 
su funcionamiento, y su accionar esta intimamente ligada al futuro de los warrants. por los cual 
la empresa todavia no esta fonalecida. 

5.1.8 MINIFUNDIO 

El sector azucarero presenta un importante problema social que esta dado por la existencia de 
una cantidad significativa de productores minifundistas. que tienen un nivel de vida sumamente 
bajo. 

Portal motivo, en la elaboracion de un plan integral para dicho sector, se deben adoptar una 
serie de medidas para mejorar la actual situacion. 

Entre estas, debe analizarse la posibilidad de complementar el cultivo de cana con otras 
producciones. que en una primera etapa contribuyan a elevar el abastecimiento de alimentos y 
en una segunda etapa. generen excedentes que permitan incrementar los ingresos provenientes 
del cultivo de la cana. 
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5.2 PLAN DE A CCI ON PARA LA IMPLDIENT ACIO~ DE LA ESTRA TEGIA DE 
lllVERSIFICACION DEL SECTOR 

A fin de cl!mplir con los objetivos de estabilizar los ingresos de! sector a niveles razonables, 
proteger los intereses de! consumidor, reducir la .. utnerabilidad de los caiieros minifundistas y 
aumentar el nivel de empleo e ingresos de la prO\incia de Tucuman. se propone un plan con 
acciones que deberan tomar agentes de! sector publico y operadores del sector privado de 
manera coordinada. 

Par11 ello, se sugieren una serie de estrategias y medidas que deberan desarrollarse en forma 
integrada, que estan diseiiadas para maximizar los objetivos en forma conjunta, ya que de 
aplicar algunas de ellas y no otras, la crisis podria profundizarse. 

La estrategia basica consiste en un plan de diversificacion de la utilizacion de la caila hacia 
otros productos distintos del azlicar, a fin de solucionar los problemas de excedentes y 
neutralizar los efectos depresivos de los precios del azilcar, en los periodos criticos, sobre los 
ingresos del sector. 

Sin embargo, un primer requisito para lograr un plan exitoso de diversificacion industrial es 
contar con la materia prima competitiva en costos y calidad. por lo que el primer paso consiste 
en incrementar la productividad de la produccion agricola. 

5.2. l PRODUCCION AGRiCOLA 

La primera medida para incrementar la producti,.idad agricola es obtener mayores rendimientos 
de caiia por superficie cultivada. 

Esto es posible, puesto que existen variedades ya experimentadas que podrian elevar el 
rendimiento promedio actual de 60 Tn/ha a 80 Tn/ha, que, de cumplirse el objetivo de 
renovacion de caiiaverales a un ritmo de! 20% anual, en un lapso de cinco anos permitirian 
incrementar la productividad de manera significativa. Para ello, es necesario acompaiiar la 
introduccion de nuevas variedades con labores culturales adecuadas ( desmalezamiento, 
herbicidas, incrementar el nivel de riego y la utilizacion de fertilizantes). 

Las acciones de extension y difusion desarrolladas por organismos como el INT A y la EEOC 
cumplen un rol fundamental en este sentido, incrementando la disponibilidad de plantines de 
nuevas variedades y estimulando su recambio. 

Para reducir los costos de cosecha. es necesario incrementar la utilizacion de maquinarias. 
Dado el tamaiio promedio de los pr1:dios y la capacidad economica de los productores 
pequeiios y medianos, eso puede hacerse fortaleciendo el rol de las asociaciones de 
productores que presten los servicios de cosecha y ordenando los frentes de cosecha para que 
el uso de la maquinaria sea mas eficiente. 

Adicionalmente es necesario reducir el alto porcentaje de perdida de sacarosa, debido al tiempo 
transcurrido entre la cosecha de la cai\a y su molienda. Para ello, es menester coordinar las 
entregas de la caiia teniendo en cuenta entre otros factores: 

' ' 
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- capacidad de procesamiento diario del ingenio correspondiente 
- capacidad de transporte 
- cantidad ofrecida 
- dias de molienda 

La coordinacion de estos a.5pectos podria estar en manos de las cooperativas de productores. 

Los costos de transporte -muy significativos dentro de la estructura de costos agricolas
podrian reducirse modificando el sistema de acopio de la materia prima en patio de ingenio y el 
sistema de carga en canchon. minimizando la cantidad de vehiculos necesaria para transportar 
la caiia del campo al ingenio. 

T odas estas medidas tea1dientes a elevar la productividad del sector agricola incrementan 
paralelamente la produccion de caiia. por lo que, a los efectos de no profundizar la crisis, deben 
ir acompaiiadas de otras que neutralicen los efectos negativos del incremento de oferta sobre 
los precios y coadyuven a la consecucion de otros objetivos como, por ejemplo, mejorar el 
balance alimentario de la prm.incia. 

Se propone entonces una estrategia de diversificacion agricola como complemento de la 
produccion azucarera. reduciendo la cantidad de hectareas dedicadas al cultivo. 

A titulo de ejemplo se podrian considerar, entre otras, las siguientes posibilidades: 

- Tabaco: en el sur de Tucuman se podria producir tabaco de la variedad Burley. Este 
producto tiene como ventaja que una produccion competitiva que utiliza mano de obra 
familiar requiere entre I y 2 has. y que la epoca de cosecha se realiza entre los meses de 
enero-mayo, una vez finalizada la zafra azucarera. 

- Frutilla y hortalizas: estos productos tambien se pueden hacer en superficies reducidas. Esta 
experiencia ya fue realizada en la region del Litoral. 

- Aves y otros animales de corral: el consumo de carnes de estos animales. junto con las 
honalizas, tiene la panicularidad de contar con un mercado regional. ya que de acuerdo a 
estimaciones realizadas por distintas fuentes, entre ellas la Universidad Nacional del 
Tucuman. un alto porcentaje de su consumo procede de otras provincias. 

Por tal motivo. la producci6n de estos no solamente podria contribuir a satisfacer las 
necesidades de alimentacion familiar, sino tambien al abastecimiento de los principales centros 
de consumo de la provincia, generando una fuente adicional de ingresos. Por otra parte, la 
posibilidad de contar con producciones tempranas ( primicias) de frutas y hortalizas, aumenta la 
posibilidad de colocacion de las mismas en grandes centres de consumo. 

Para desarrollar esta estrategia, nuevamente resulta vital la acci6n de las instituciones que 
realizan tareas de extension y difusion. asesorando acerca de los nuevos productos. variedades 
adecuadas. epoca de siembra. labores culturales necesarias, etc. Algunas acciones ya ban sido 
emprendidas a traves de los programas ''Cambio Rural" y "Pro-huerta". 
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Considerando que el culti\o de la calia lleva mas de un siglo en la pro\incia y que las 
caracteristicas personales de los productores agricolas no generan el medio mas apto para este 
tipv de diversificacion. es necesario introducir mecanismos que estimulen y pongan en 
e\idencia la necesidad de la reconversion. entre ellos se sugiere aplicar medidas de 
desgravacion impositiva para aquellos que decidan acogerse al programa. 

Experiencias recientes en introduccion de nuevos culti••os han demostrado que las acciones 
deben completarse con una salida en tiempo y forma de los productos al mercado. por lo que 
debe ordenarse la oferta y garantizarse los canales de comercializacion. En este topico. son las 
asociaciones de productores las que deben cumplir un rol fundamental. 

5.2.2 PRODUCCION INDllSTRIAL 

A las mejoras en la producti .. idad agricola es necesario agregar las de la producti .. idad 
industrial. que pueden alcanzarse disminuyendo los costos. 

Para ello es necesario adecuar la t~nologia aumentando el nivel de efkiencia de la misma. Del 
analisis tecnico etectuado a partir de la "isita a cada ingenio. surgen algunos aspectos comunes 
a todos, "inculados esencialmente al nivel del consumo de energia y a las ahas perdidas de 
arucar en bagazo y melaza 

Con el objeto de solucionarlo se propone modi ti car el procedimiento de elaboracion y adecuar 
los sistemas de aislamiento. rediseiiar las estaciones de evaporacion e instalar secaderos de 
bagazo, como tambien rehabilitar las calderas y tuberias de vapor 

Para disminuir las perdidas y hacer mas eficiente la utilizacion de los trapiches. se sugiere 
comenzar la zafra a principios de junio y finalizarla a fines de octubre. antes de la epoca de 
lluvias, para e"itar los problemas de falta de abastecimiento de la materia prima que ello 
acarrea. 

La competitividad del producto final esta relacionada. entre otros factores, con su caJidad. Se 
considera necesario introducir mecanismos que estimulen la produccion de arucares de mayor 
calidad, para lo cual uno podria ser el del aforo diferenciado en los az:Ucares sujetos al sistema 
de warrants, en funcion de la caJidad alcanzada. y la produccion de az:Ucares liquidos para 
cubrir las necesidades de la industria transformadora. 

En lo que hace al sistema de comerciaJizacion. la reduccion de la part1c1pacion de los 
consignatarios contribuira a aJcanzar un nivel de precio final razonable para los consumidores a 
la vez de incrementar la participac1on de los sectores productivos en el mismo. Para esto, 
deberan incrementarse las ventas directas a los supermercados y distribuidores mayoristas por 
pane de \fERCOZL'C AR y las cooperativas de caiieros que comercializan el azticar de 
maquila. 

Cn factor determinante para que ello sea posible lo constituira la mejora de la capacidad 
financiera y la estabilidad de ingresos del sector. a traves de un ordenamiento de la oferta. ya 
que en caso contrario se volvera a caer en situaciones en las que el que tiene capacidad de 
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financiamiento (como por ejemplo los consignatarios). se apropie de una porcion importante 
del precio final del producto L" n mecanismo que coad~ uvara al ordenamiento de la ofona en el 
mercado intemo es la introduccion de un mercado de futuros. que pueda funcionar a partir dd 
esquema de warrants_ 

Paralelamente al ordenamiento de la ofena en el mercado intemo. es preciso coordinar las 
ventas en el mercado e:\."lemo con las otras pro~incias productoras. de manera que los saldos 
exportables sean proporcionales a la produccion_ 

Con respecto a la demanda. que ha venido sufiiendo un retroceso debido a la competencia con 
otros edulcorantes. es preciso estimularla desarrollando una campaiia publicitaria basada en las 
cualidades alimenticias del a.zUcar. Dicha campaiia debe ir acompaiiada de uoa mejora en la 
calidad, completando el esquema integrando el fraccionamiento por p2rte de los productores_ 

Otra fonna de incrementar el consumo es por "ia indirecta: exponando mas productos que 
utilizan el a.zUcar (s0lida. liquida, cruda. refinada) como insumo. 

De todos los productos que pueden elaborarse a partir de la caiia. se han considerado como 
"iables los que surgen despues de efectuado el aruilisis tecnico y de mercado analizados en los 
capitulos correspondientes, por lo que se recomienda la exploracion de los siguientes 
emprendimientos: 

- Rehabilitacion de la planta "Pape! de Tucuman" 
Planta de productos exportables que utilicen como msumo al azucar (golosinas. 
bebidas.etc_) 

- Produccion de alcohol desnaturalizado. para mezclas de combustibles. 
- Planta de tableros de paniculas de bagazo. 
- Planta de piensos. 
- Planta de acido acetico_ 
- Planta de acido citrico y SUS sales 
- Planta de acetona-butanol. 

S.2.3 MEDIO A}IBIEmE 

A fin de minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente de los residuos obtenidos en el 
proceso de industrializacion de la caiia. se propone un sistema que pennita reciclar la cachaza y 
la .,,;naza para ser utilizada como fenilizantes, el que debe ir acompafiado de una campafia de 
difusion para estimular su utilizacion y del fonalecimiento del control publico para que se 
apliquen las normas de proteccion ambiental establecidas_ 

5.2 . .t }1ARCO INSTITl'CIONAL 

La discusion en cada zafra de aspectos basicos que hacen a la relacion caiiero-industrial. genera 
nivel de incertidumbre. distrae esfuerzos. desgasta la relacion y produce problemas operativos. 
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Por lo tanto es imprescindible dotar a la acti\idad en su conjunto de un marco de transparencia 
y estabilidad en el tiempo 

Para ello se considera com·eniente la creacion de un organo de concertacion con participacion 
de todas las panes interesadas. donde se discutan todos los aspectos que hacen a la relacion 
caiiero-ingenio y se determinen definitivamente la partic:pacion de cada sector en el ingreso 
total de la acti ... idad. representados por su participacion en el azticar. melaza. bagazo. ,,inaza. 
tlete. etc. 

Debe ser materia de discusion. asimismo la formula y el sistema de valoracion. metodo de 
anaJisis de la materia prima, de manera de estimular Ia produccion de caiias de aha calidad a 
traves de un sistema de bonificaciones y descuentos sobre una base de pago estipularla. 

Una vez acordados los par.imetros basicos de participacion, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los acuerdos en las operaciones indi\ iduales. estas deberan forrnalizarse a traves de 
contratos e inscnbirse en un registro publico a los fines de proteger los intereses de las panes 
en casos de incumplimiento. En la actualidad. dichos contratos, o no se firman. o se firman 
pero no se in5".liben. para no incurrir en los costos del impuesto a los sellos. A fin de facilitar la 
inscripcion de los contratos, se considera comreniente exceptuarlos del impuesto a los sellos. 

El sector publico, por su pane, deber.i cumplir el rol de recoleccion de informacion. 
garantizando la transparencia del mercado. 

Si bien la adopcion del plan colocara a la produccion de Argentina en una situacion de mejora 
de competiti\idad. considerando que es esperable suponer que continuara la situacion del 
mercado intemacional con ventas subsidiadas a precios inferiores a los costos de produccion, 
se requiere un mecanismo agil, como el actual impuesto de equiparacion de precios, para 
proteger la produccion nacional frente a la competencia desleal. 

5.2.S MINIFUNDIO 

La produccion de caiia en parcelas inferiores a 20 has. alcanza el 15% de la produccion de toda 
la provincia y representa alrededor de 7000 productores. 

Por lo tanto, si bien el impacto sobre la produccion no es de gran magnitud, cualquier 
modificacion de las co'ldiciones de mercado, afecta de manera relevante a una porcion 
significativa de los productores, que son los caiieros minifundistas. 

Es entonces un objetivo central del plan de accion. incrementar el nivel de ingresos de dichos 
productores. Para ello. la aplicacion del programa de diversificacion agricola propuesto debe 
hacerse sin costo para el productor, mientras que la disminucion en los costos de produccion 
por introduccion de nuevas variedades y mecanizacion. se haran privilegiando las necesidades 
de este tipo de productores. 

Estas medidas deberan ser complementadas con el establecimiento de un tratamiento 
diferenciado hacia la caiia y el az\Jcar proveniente de estos productores. que garantice su 
colocacion al mejor precio del mercado. 
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A continuacion. se presenta un cuadro en el que se resumen las estrategias propuestas para 
cada factor. las medidas que se sugieren para desarroHar dichas estrategias. las restricciones y 
potencialidades que cada una de ellas presenta. los agentes que deber lle\"arlas a cabo (sector 
pliblico -SP-. sector pri\"ado -SPR-). el cronograma (corto. mediano. largo plazo) y las 
necesidades de financiamiento. 

139 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MA TRIZ DE SINTESIS DEL PLAN DE ACCION PROPUESTO 
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ANEXO I 

t·bicacion de la Provincia de Tucuman en la Region NOA 
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A~EX02 

Ficha tecnica para analizar la funcionalidad de los ingenios de la Provincia de Tucuman 
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Condiciont."'i de ciplotaciun de la caldcr.1 en lo-. ultimos trcs aiio'S (1990. 1991. 19'J2). 

'.\0,IBRE DEL l'.\GE'.\10 I l'.\ID.\D 1990 

- Ano fabricacion .' Opcracion de calderas I 
- Tipo de .:aldcra 
- ~ombrc dcl fabricante 
- ~umero de caldera 
- Capacidad disciiada I caldera Tonsihor.i 
- Es~"Cific:acion. prcsion ~· tcmper:uura de! \·apor producido bar-C" 
- Capacidad opcrati\-a real T'1nsihora 
- Cantidad tOlal de \':lp.1r producido TonS1bora 
- Dias operati\ os I l.3fra dia 
- Capacidad mohenda fabrica I aiio Tons1aiio 
- Capacidad diana promcdio Tons/dia 
- Bagazo 0 o en C3iia Tonsidia 
- Cantidad total de bagazo producidoi l'.afr:: Tons 
- Humedad bagazo promedio o· 'o 

- Contenido anicar ~.,, 

- Valor calonfico Kcal/kg 
- Cantidad tagazo consumido en generacion de \·apor TonSITon 
- Cantidad total de \·apor producido Tons 
- Canudad de \·apor producido por Ton. de bagazo Tons/Ton 
- Exccso o cscascz de bag:vo Tons 

Consumo otros combustibles: 
- Lena Cantidad - Valor calorifico T:'h-kclkg 
-Gas Cantidad - Valor calorifico m:·h- kc/kg 
- Fucloil Cantidad -Valor calorifico T;'h - Kc'h 
- Eliciencia de caldera ~-0 

- Cantidad de \·apor consumido en el proccso Tons.'hora 
- Cantidad de vapor consumido para mo\·er cquipos Tons/hora 

Anilisis Gases Efluentes: 
- Col en g:!S\..--S cfluemes % 
- Co en gas...'S ctluentcs ... 

:o 

- Continu:acion ccnizas gmlm' 
- T cmper:uura gases erluentcs co 
- Caldera cquipada con capturador de ccni1.a si o no 

Anilisis aJtUa de alimeatacion calderas I 
-pH 
- Temperatura co 
- SOlidos disucltos gm/m3 

- Dure7.a 
- Conducti,·idad 
- Cantidad usada m·'/hora 
- Uso de condcnsado de "apor pro\'enicntc de estacion de s1 o no 

C\·aporacion de caldera 
- Cantidad de condensado usado Tons/horn 
- Condensado usado del total de agua de aJimcntaci6n % 

Estaciones de Rcducci6n de Vapor: 
-Capacidad Tons/hora 
- Reduccion de Pres16n I baribar 
- Ti po de control de N .:1esupcrc.1lcntamienr.1" de \·apor man.-aut. 
- Vapor produc:do Prcs1on - T cmpcratura bar- C" 

I I I 

J')<JI 

I 
1992 I '.\OT:\S I I 
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Produccion ~ Consumo tk Ekctriddad dur:inte lo .. ultimus are .. :uio .. 

-
! i l '.'iO,IBRE DEL l\GE\10 I t:\ID.-\D 1990 J 'J'> I I 1992 !'liOT:\S I I I 
I 

I 
i ! [spttifiucion de corrientc ek~lric:t us.1da: I \"ohage I 

Amp: rs 
I Fn:qucncia 

- Fccha de msulacion ~ op:r.ic1on de la turbina de \apor de 
I 

la fabric:i 
- Nombrc del fabricanle 
- ~~ dc turbina de \apor 
- Contr.lprcsion 
- Condcnsador 
- Condensador de contraprcs1on 
- Factor de potencia I - Capacidad dc la turbina de \3por a plena carga y a 75°., de l\..\\.h .. K \\.A 

carga 
- Capacidad y eficiencia rcalcs l\._\\.h .. D·D 

- Cantidad de ,·apor consumido por k"h Ton.!k.w.h 
- Relacion capacidad cquipada KwTc.h. 
- Exccso o deficiencia de comenlc cleclrica 

Posibilidad de c~racion de potencia: I 
- Consumo clCclrico dcl ingenio y Olr.IS instalacioncs lrnh 
- Consumo clCclrico de la poblacion k\\h 
- faccso de bagvo disponible Ton. 
- Pocencia clectrica gcnerada corrcspondiemc k\\h 

I 

I 
I 
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RbUlt;ados 011~r;atirns de los ln;!cnios ..\1uurcn1s dur.antc l;a_~ trcs iiltim;as z;afr-.1...~ 

~O,IBRE DEL l'.\GE'.\IO I l'.\IDAD 19')0 

- Aiio de fund.:1ci6n ~ comi..:n;o 
- Capacid.Jd de moliendJ discrt1da TCP. bas.-.dJ en :!2 Tons.hor:i 

hor:isi dia 
- Capacid.Jd de tr.ib.1jo real 
- Periodo de molicncfa 
- Tasa de moli\:ndJ diaria promcdio Tonsidia 
- Toul caiia molida i T.afr:t Tonsiaiio 

1 - Arca de fiibrica de equipo de procl!S:lmicnto m= 
j -Plano del ingenio dibujo 
- Arca librc disponiblc m= 
- Fuente de encrgia. bagazo. gas o Iciia 
- Consumo de vapory consumo electrico por ton de cana kg/ton c.h. 
- Tipo de caiia culli,·ada 
- Tipo de cosccha de caiia ~';, man.!aut 
- ~fcdios de transportc de caiia: camioncs. fcrrocarril. carros. 

,-chiculos y otros 
- Cantidad % de caiia transpol"..ada por cada mcdio 
- Distancia cntrc los productorcs y el ingenio arucarcro 
- Tiempo entre cos.."Cha de caiia y cntrcga de azticar 
- Mcdios de control de suministro de cana Ingcnio 

lngerueros 
Productor 

Otras 
org:mi7acioncs 

Analisis caiia de :u.uur 
- Sacarosa °O cal'ia ~,., 

- Pol %caria grado 
- Fibra % caria Bl 

"' 
- Brix % caria Bx 

1- Ceni7.as % calla % 
AnaJisis ju~o c111do 

-Bx Bx 
- Pol grado 
- Azucarcs rcductorcs % ... 

I) 

- Ceni:1.as 0' ... 
-pH 

Enraccion 
- Extraccion reducida corregida Ccxtraccion molienda ~~ 

reducida a l.:! . .5"t,, tibra> 
- % inhibicion % calla o;,, 
- ~111 inhibicion % tibra t)' 

B 

- Indicc de preparac1on 
Sistema de preparacion de una 

- Jucgos de cuchillas de calla 
- N° de jucgos 
- N° de cuch11las en cada juego 
- Potencia 

Dcmbradore~ 
- N° de m·inillos 
- R.P m y acc1onamicn10 
- Po1enc1a 

I 
! 
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Sistema ck extr.acciOn de ju~ I Trapichn ~- ~lolinos I -Tipo 

I - ~ode masas 
- Diamctro m/m 
- Longirud m!m 

Molinos 
- N° de molinos I - Diametro de 1113S3S mim 
- Longinld de masas mim 
Turbina npor o caldera 

- POlencia normal kg/cm= 
- C ontraprcsion 
- Duracion prcsion de \·apor kg.'cm= 
- llP.m_ 

Difasorcs ck cana 
- N° de difusorcs 
-Ancho 111 

- Longirud rota! m 
- Capacidad de molienda/dia T.C.D. 

Tandem de molinos y difusor de ba~ - Tamincion de 
ju go 

- Tipo de tarnizado: cash-cash. D.S. \lor Rorex 
- ~"'de etapas de tarni7.ado 1una o dos etapas> 
- Area de tarnizado de cada etapa y diamctro de agujero m=.mm 
- Area de tami7.ado por m' de jugo mczclado o ronclada m=:·mi 

Estacion de Purificacion 
-Tipo 
- Dcfecacion de f6sforo 
- Sulfitacion de f6sforo 
- Sulfitacion doble 
- C:ubonatacion 
EstaciOn de Calcntamicnto 

- ~0 de etapas de calentam1cnlo 
- ~0 de calentadores y supcrficie de calentarnienro de cada m= 

eta pa 
- Superficic de calentarniento por Tonicana de cada ctapa m=/tc.h. 
Clarif1eadora 
- N° y tipo 
• Capacidad por unedad m1 
- Capacidad l0l31 m-' 
- Volumen / tc. cosechada m'!tc.h. 
- Superficic de scdimemacion pol ten cana hie 
- Tiempo de rctcncion hr 

Analisis de jugo clarificado 
- Bx. purc1.a. rurbidez. R.S .. pH 

Analisis de jugo "barrnso" 
- Bx. pure1.a. pH I 

' I 
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Knall.ados O~r.uirn"' de los ln~nin' Aruureros dur:anrc l;a., rm uhim~ .1afr.&. 

'.\0,IBR£ D£L l'.\G['.\10 

Estac:ionn ck Filtr.aciOn ~· .acsnorim: 
. - Tipo de filuo ~ n= 
· - Supcrficie filrranrc de Clda urk.-dad 
- Supcrlic1e filrranre roul 
- Supcrficie filrr.imc por Ton.' aiia 

- Cach3z:1 •• aiia 

EstaciOa dt EupnraciOa 
- ~"de grupos de ;:\-;ipor.icion ~· ripos 
- x~ de cfcctos en Cl<b grupo 
- Superficie de C\·aporacion de QCb cfecto indi,idual 
- Superficie de C\·apor.icion acu'a rooal de los ditcrenres 

grupos 

I -Supctficic de l!l-:!porac16n I tc.h. 
, - :\.ICtodos de limpie7.3 
1 - Manual por mcdios quimicos I- Agregado de anri-incrosunrc 
- Pcriodo de rr.ibajo despucs de la limpiC7.3 

I_ Bx de cnlr:leb y salida de cada cfccto (Cuna-Bx) 

Analisis dt jar.a~ conccacr.ado 
- Bx.. purc.r.3. R.S. 
- Vapor cxpurgado de: los 'arios cfcctos y c:mridad de cad:l 

uno: 
- prc~'\·aporador 

- primer cfccto 
- scgundo cfccto 

- Consumo de \-:ipor por conccnrrx16n de jugo clarific:tdo 
- Bx de jugo darificado ~· Bx de jar:ibc conc.:nrr.Jdo 

EstaciOn tk Caldtr:u 
- Esqucma de calder.is 
- 3 fascs. -l fascs. ; fascs 
- Ba1anc:c de s0lidos dcl ~ucma de c:ildcr.is 

E~pccmcaciOa ticnic:a dt los tadros de ,-acio 
- Eg esquema de cocinucmo B 

Cocim~to A (Semilla y Masa cocida) 
• Volumen y ~0 de 

I · Supcrlicie de c:ilcntamicnto . 
I • Relacion SN de la supcnic1e de c:ilcntam1cnro 31 ,-olumen 
I de rrabajo de la ma.ca coc1da 
I · Purc;.a de masa cocida 
I · Tiempo de coccion 
: • Difercncia de purc.r.3 cnrrc cl licor madrc y 13 masa coc1da 
' 1 c:iida en purc7a 1 \ ;:sc:ipc 

· ·•-;, comcmdo en cnstalcs 

0 
0 

m= 

m= t..:.h. 

di as 

k;:s 
k~s 
kgs 
k:?S 

Bx 

m' 
m= 

m=:m' 

gr:ido 
hr 

~r:ido 

.. ,, 

1990 1991 1992 ! 
'.\OTAS l 

I 



'0\IBR£ DH. "GE\10 

I r . . . I '- oc•m~nto B l~mill;a ~- m;a..q coc1d;al 
1 - \"olumcn ~ n' do: 
- Su~rfic1c ~ .::1lcnt:1m1cmo 
- Rc~;on S. \" dc IJ ~~rfic1c de .::1kntam1cmo al \Olumcn 

dc tr:ibajo de I:! ma.<;.1 cocida 
- Purc.1:? de nus.1 ... -oc1da 
- Tiempo de .:oc;:1on 
- D1ferc~ia de pure.1a cntrc cl hcor m.1drc ~ la masa .:ocid.1 

1.::iida en pure.la)~~~ 
- • .. .:ontcnido en rnstaks 

Cocimnto C tsnnilloa ~ moasa cocida) 
- Volumcn y n= dc 
- S~rfk1c lk .:;:ilcntanucnro 
- Relacion S."\. dc la su~rfic1c de ... ·:llcnL1m1cnto al \Olumcn 

de tr:ibajo de la masa ~;c1a 
- Pure.13 dc masa coc1da 
- Ticmpo de .:occ1on 
- D1ferenci3 dc puren cmrc c1 hcor rrodrc ~ la masa .:e>.:1da 

1.:aid.l en purc.1.1) ~ cs...-:i~ 
- "., contcmdo en cristaks 
- Pure.1:i dc mda.1a final 

Anoaligs de mclv.;as finoaln y cantid;ad 
- C :mudad total produc1da · di:i 
- Canudad total producida · .1afra 
- "., .:al'ia tondadis produc1das 
- Sac:iros.1 "., 

1-Bnx 
· Purc.1.a 
- \fcl:u.1s finales produc1das a Bx~~" .. .:;ina 
- Ton. producidas a Bx ~5°,, .:ana 
- R.:cu~r:ic1on en .:aldcra 
- Rccupcrac1on total 

l\IDAD 

gr.1do 
hr 

gr.tdo 

.. ., 

m' 
m: 

m:m.· 

grado 
hr 

grado 

.. 
Q 

grado 

1011.dia 
ton, .13fr:i 

10111 cslacion .. ., 
Bx 

Ton. 
fon .. ., 

.,. 
n 

J 'J<)CI J')<JI 



Rcsultados 01•er;atil0s de lo~ ln::cnios . .\Juurcros dur-.antc bs tn:s ultimas zafr-.a.'-
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I '.\O,IBRE DEL l'.\GE'.\10 I l'.\ID.-\D 1990 1991 I 19•>? '.\OT:\S 

[staci0n de [nfriamcnto ~- Cristalizacion 
a. Para masa coc1d.:1 A 
- Tipo ~ n' de 
- Aiio de insulacion y opcracion 
- Volumcn de cad:t uncdad m' 
- Supcrficic de cnfriamcnto por uncdad m= 
- Relacion SI\" m=im; 
- Volumcn total m:: 
- T asa de enfriamento - caida de purci'.a cc/hr 
b. P:tra l1l3S:l coc1da B 
-Tipoy n" de 
- Ano de instalacion y opcracion 
- Volumen de cada uncdad m; 
- Supcrficie de enfriamento por uncdad m= 
- Relacion s;v m=fm! 
- Volumcn t013l m' 
- T asa de cnfriarncnro - caida de purc:t.a C0 i1tr 
c. P:tra masa cocida C 
-Tipoy n" de 
- Ano de instalacion y opcracion 
- Volumcn de cada uncdad m' 
- Supcrficie de cnfriamcmo por uncdad m= 

I - Relacion S;v m=imJ 
- Volumcn toral mJ 
- Tasa de enfriamento - c:iida de pure.1.a C0 /hr 
- Mcdios de preparacion de la masa cocida antes dcl 

purgado. calcma niemo o dilucion 
- Caida de purc7.a dcbida a cristali:t.acion I 
- Pcriodo de enfriamento total hr 
- Periodo de calcntarnicmo total hr 
- Cicio total r~friamcnto/calentamicnto hr I 

Estaci0n de Ceacrifugacion 
a. Para masa cocida A 
- Ano de instalacion y comicnzo 
- Tipo de ccnlriguga y n" I 
- Capacidad de cada una incluycndo c.1pacidad de carg:i y 

nl1mcro de caragas para un ciclo 
- Tipo de cu"a simple o doblc I 
- C apac1dad totll 

. b. Para masa cocida B 
1- Ano de instalacion y comicnzo 

- Tipo de cenlriguga y n" 
I - Capacidad de cada una incluycndo capacidad de carga y 
! mimero de caragas para un ciclo 

I i -Tipo de cu"·a s1mpk o doble 

I 
I 

, - Capacidad total 
I 
i c. Par:i masa cood.1 C 
1- A"o de insralacion y comien.1.0 

- C apacidad :hora ron;hr 
- Purc1.a dcl azucar. C produc1do 
- Difercnc1a en purc1.a cmre mcla.1.as finales y licor madre 
- Arca de filtrac1on 1 m' masa .:cc1da cm:lm-' 

I 

I[ L-___ _..i...,____,,___,,_____.__~ 
I 



Resultados 01lerati\Os de los ID;!COios . .\Lurnrerns dur.ante las tres ultimas zafr.ts. 

\O\IBRF. DEL l'GE'IO [:"ilD:\.D 19')0 1991 1992 \OTAS 

Calidad del Arucar producido 
I. Anicar rcfinado 
-Pol 0 ., 
-Humcdad o· 

0 

- Color (kumsa) 0 
0 

- Ceniz.as I), 
I) 

:!. Azucar blanco ti po " I" 
- Pol O· ... 
-Humcdad 0. ., 
- Color (lcumsal o.· 

0 

-Cenizas 0 
.Q 

3 .. .\nicar .:rudo 
-Pol o· 

0 

-Humcdad o . ., 

- Color ( lcumsa) .,. .. 
- Ceni7.as o., 

- Almidon p.p.m. 
-% fines 
- Tipo de informe para control de calidad y scguro de calidad 

- Diario 
- Cada 10 dias 
- \fcnsual 

Balance de Sacarnsa 
- Pol en 3Zlicar <>;, pol en carfa 
- Pol pcrdido 0~ pol en caiia 

-en bagaso I 

- en torta de filtro 
- en mela1.a final 
- inde1erminado 

- Pcrdidas 1otalcs 1a·b~c•d) 

t'sos de la cachaza 
- Como fenili1.ame 
- Dilus16n y eliminacion por canalcs o rios 

Consumo quimico 
-Cao%c3Jla 
- Sulfuro % calla 
- Acrdo fosforico % calla 
- p.p.m. floculcnte en Jugo rni:\10 
- p. p. m. anti-incrosiante en ju go clariticado 
- Soda % por limpiez.a e\'aporadorcs 
- Bactericida 

I I 
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I Rcsultados Opcr.atirn!io de los lnl?cnios . .\Lucarcros durantc las tres ultimas .r.afras. 

I 
I I 

~O'.\IBRE DEL l'.'iGPao l"~IDAD 1990 1991 I 1992 ~OTAS 

i I 
Prcpar:acion dcl "Pie" a partir de C 

- Aiio de insralacion ~ comicnLo 
-Tipo ~ n" de I 
- Capacidad /hora Tons.hr 
- Purcza del azircar producido 
- Pure7A dd licor C producido 
- Arca filtracion I mJ masa cocida cm=!m' 

I 
Estaciones Secado azilc:ir 

- Mctodos de alimenracion de la ~'Cadora de uitcar I 
(Grasshopper. cinta transporiadora. eJC\·adon 

- Aiio de instalacion y comienzo 
- Tipo de secasdora y n° de 
- Capacidad de cada uncdad tons.'hr 

I 
- Capacidad total de secado tons/hr 

Especificaciones dcl calentador de aire I 
- Supcrficie de calcntamicnto m= 

- T emperatura de airc calentado C" 
- Cantidad y cspecificacioncs dcl Yapor usado para calcntar tons/hr I 

Ventilador de succion 
: - Capacidad m'·hr 
- r.p.m. y H.P. I 

Tamizado de azilcar 
-Tipo 
- Area de tamices m= I 
-Capacidad 

Estaciones de Embolsado y P~ado I 
- Tipo y n° de balan7AS 
- Ano de fabricac1on y operacion 

I - Cspacidad I hr Ton .. 'hr 
I -N° y capacidad maquinas jc coser 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
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ANEX03 

\ •'j)t')•' _·11)(.)f.J . ,,, \.\ ' 

Comentarios tecnicos sobre los resultados de las visitas a los diferentes ingenios 
azucareros de la provincia de Tucuman; recomendaciones y propuestas de inversion 

para cada ingenio 
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l:\TRODl'CCIO~ 

El estudio se concibio para evaluar el estado actual de los ingenios azucareros y detenninar el 
atraso tecnologico y las necesidades de innovaciones tecnicas a fin de aumentar la productividad y 
trazar a grandes lineas un programa de inversiones destinado a modemizar las fases basicas de la 
produccion de la industria azucarera y sucesivamente identificar las nuevas lineas tecnoiogicas 
para fomentar la fabricacion de productos derivados de la cana en Tucuman. A continuacion se 
facilitan los resultados tecnicos obtenidos a partir de: 

A- Visitas personales a los diferentes ingenios 

B- Conversaciones con los administradores de los ingenios 

C- Estudio de la inf ormacion recogidas en los cuestionarios 



1'.\GE'.\10 DE BELL.-\ \"ISTA 

Este ingenio. disenado para producir azucar blanca. tiene una capacidad de molienda de 4 000 
toneladas de cana por dia Cuenta con una destilena con una capacidad de produccion diaria de 
600.000 litros de alcohol de 96= ..-\ cominuacion se facilitan las observaciones tecnicas relafr.-as a 
las principales secciones del ingenio 

Molino en tandem: 

El molino esta bien equipado pero no dispone de una instalacion para el lavado de la cana. lo que a 
veces reduce la capacidad del molino y causa diversos problemas en la elaboracion. 

Diseiio del equipo de elaboracion: 

El diseno del equipo de elaboracion es apropiado. con las siguientes excepciones: 

- F aha de aislamiento de las tuberias de vapor y de diversos equipos de elaboracion. asi como de 
las tuberias de vapor de escape y vahos. y de todos los tubos que transportan fluidos calientes. 

- Diseno inapropiado de Ia estacicn de evaporacion. 
- La superticie filtrante de los filtros rotativos al vacio es inferior a lo normal. con 0.24 m2/t.c.h. 

mientras que deberia ser por lo menos de 0,6 m2/t.c.h. 
- El ingenio no dispone de cristalizadores enfriados por agua para la masa cocida C. 

Central de generacion de vapor y electricidad 

La estacion de generacion de vapor se compone de 7 calderas de vapor de baja presion. Cinco 
calderas de 12 kg/cm; y dos de 18 kg/cm;. Estas calderas tienen mas de 50 anos y su eficiencia 
termica es muy baja. El propietario del ingenio ha optado por resolver este problema comprando 
una nueva caldera de vapor con una capacidad de produccion de 60 toneladas de vapor por hora a 
una presion de 20 bar. que se esta instalando en estos mementos. Segiln los informes. a esta 
compra deberia seguir Ia de una turbina nueva y mas apropiada. 

El ingenio ha instalado a titulo experimental un secadero para el bagazo. Hasta ahora se han 
obtenido buenos resultados pues. al parecer. se ha reducido el contenido de humedad del bagazo 
de 52 a 42%. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 



-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ID\··ersion necesaria para aplicar las recomendaciones en los pr6ximos tres anos 

A - lm·ersion en el ingenio 

Articulo 

- Aislamiento del equipo de elaboracion y tubos de vapor 
- Instalaci6n de equipo para lavado de la caiia 
- Instalacion de un secadero de bagazo 
- lnstalacion de un filtro rotativo al vacio 
- Modemizacion de! grupo de evaporacion 
- Instalaci6n de un cristalizador enfriado por agua para la 

masa cocida C 
- Instalaci6n de sistema para utilizacion de vinaza 

Total 

lnnrsion 
(rSS) 

100.000 
300.000 
300.000 
120.000 
800.000 
250.000 

1.500.000 
3.370.000 

Obsen·aciones 

N 3, 4 mill ones 

B - Inversion para el programa de rehabilitacion de la estacion de genert1cion de J.·apor y 
electricidad (despues de/ plan 1/e im•ersiones de tres aiios) 

Articulo 

- 2 calderas de vapor de 60 tih y 10 bar 
- 2 turbinas de vapor de 4 ~rw cada una 

Total 

Recomeodaciones 

Inversion 
(USS) 

4.000.000 
2 000.000 
6.000.000 

Obsen·acione · 

- Proseguir con el programa de rehabilitacion de las estaciones de generacion de vapor y 
electricidad. 

- T omar las medidas necesarias para aislar debidamente el equipo de elaboraci6n y las diferentes 
tuberias y evitar un consumo elevado de vapor (debido a las elevadas perdidas de energia). 

- Instalacion de un sistema de lavado de caiia. 
- Instalacion de un secadero de ba3azo en el ingenio. 



Redisenar la estaci0n de evaporacion de acuerdo con el cricerio moderno de aumemar la 
superticie de evaporaci<.'>n de los diforentes etectos para incrementar al ma:ximo la sangria de 
vapor y cubrir las necesidades del proceso como la de la estacion de coccion al \·aero y las 
diterentes fases de calefaccion. y aumemar el agua condensada para alimentar la caldera con un 
exceso de agua de alrededor de .30° o 

- lnstalacion de otro filtro rotativo al \·acio de 37.-l m; a fin de corregir la superticie tiltrante 
necesaria para una tonelada decana por hora 

- Instalacion de una sistema de fennentacion para la produccion de biog.as o para Ia fabricacion 
de levadura torula a partir de la vinaza de la destileria 
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LA FRO:\TERITA 

Este ingenio se ha modemizado y destinado a la produccion de azucar refinado y a.zUcar blanco 
Su capacidad de molienda diaria es de 5.800 toneladas de cana. Ha automatizado d comrol de ias 
operaciones de las estaciones de evaporacion. coccion al \acio y ensacado. Se trata de uno de los 
mejores ingenios de Tucuman que consume 5SO kilogramos de vapor por tonelada de caila por 
hora.. no obstante que la coccion al vacio se realice en 6 etapas. Las perdidas totales de m.:ar 
ascienden a 2,6 y la perdida de azilcar en la melaza final es la mas baja de los ingenios de 
Tucuman: 1,260.o de cai'ia; mientras que la del bagazo es de 0,9°'o de cana. aunque puede 
reducirse. El ingenio tiene una destileria con una capacidad de produccion diaria de 60.000 litros 
de alcohol de 96° que, segtin las infom1aciones. se vende a una compai'iia de Buenos Aires para la 
fabricaci0n de acido acetico. Ei ingenio "La Fronterita" puede fabricar este producto y vender 
acido acC-tico en lugar de alcohol, teniendo en cuenta que el costo de transporte de un metro 
cubico de alcohol de Tucuman a Buenos Aires es de USS -tO (para el transporte se utilizan 
camiones cistem~s). mientras que el precio de venta de un litr0 de alcohol en el mgemo en 
Tucuman es de CSS 0.30. 

La fabrica de papel de Tucuman ha instalado en el ingenio "La Fronterita" desmeduladores 
verticales con una capacidad instalada de 1.000 toneladas por dia de fibra de bagazo a tin de 
abastecer a la fabrica de papel de Tucuman. El transpone de la fibra de bagazo desde el ingenio a 
la papelera es deficiente y :,e preven perdidas y precios de transporte elevados. 

Examen tecnico 

Ateniendcse a los resultados obtenidos por el ingenio "La Fronterita". seria conveniente estudiar la 
posibilidaJ de modemizar algunos de los otros -..iejos ingenios de la pro-..incia de Tucuman para 
producir azilcar refinado y azilcar blanco. y utilizar tecnicas modemas con control automatico 
para obtcner los beneficios de un aumento de ios precios de ventas de! a.zUcar ref:nado, pero esta 
decisior. .:!epende de los resultados del estudio de factibilidad habida cuenta de que d prcgrama \!e 
modemi.~acion y rehabilitacion requiere grandes inversiones que no pueden recomendarse 
actualmente debido a la crisis del precio del azilcar. 

Recomendaciones 

- Instalacion de prensas embaladoras para producir balas de tibra de bagazo con la finalidad de 
facifoJr la manipulacion y reducir al minimo las pcrdidas de fibra y el costo Jel transpone. 

- Dotar al ingenio de una instalacion para el secado del bagazo o vender toda la produccion de 
fibra ·~e bagazo desmedulada a la fabrica de papel. que:r.ar la medula de bagazo y usar gas 
corr.o en el ingenio de la Providencia. Con ello, la eficie!lcia termica de la caldera de vapor 
aumt!r.~ara y se situara per encima del 85%. Debe empre;;derse el programa de rehabilitacion 
para ~L:stituir las calderas de vapor de baja presion con cak.:ras de media presi0n. que son las 



que se suden utilizar en la industria azucarera. \' de est~ modo ahorrar mas energ1a y mejorar 
los balances de \ apor 

- C onstruir un sistt::ma de fem1entacion de la \'inaza para producir le\·adura torula Esta crema de 
le\·adura puede secarse y \enderse por separado. o mezclarse con cachaza y algunos cogollos o 
puntas de caiia y \'enderse como pasta para la cna de animales en la pro\'incia de Tucuman. tal 
como lo hizo anteriorrnente el ingenio La Corona Seria conveniente establecer una linea de 
produccion de alimentos para el ganado. 

lnn•rsion necesuia para aplicar las recomendaciones en los proximos tres aiios 

A - /nl'ersi1in en el ingenio 

Articulo 

- Estacion de prensas embaladoras de bagazo 
- Estacion para el secado del bagazo (en el caso de que 

no se vend a a la fabrica de papel) 
- Produccion de le,·adura torula 

Total 

lnnrsion 
(t'SS) 

200.000 
400.000 

300 000 

3.600.000 

Obsenaciones 

B - Inversion para el prfJgrama de rehabilitacion de la estacion tie generacion de vapfJr y 
e/ectricitlad (despues de/ plan tie im·ersiones de tres aiios) 

Articulo 

- 2 calderas di! vapor de 60 uh y 20 bar 
- 2 turbinas de vapor de 4 MW cada una 

Total 

Inversion 
(l:SS) 

4.000.000 
2.000.000 

6.000.000 

Observaciones 

• 
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1'.'GE~IO L-\ CORO'.'iA 

Este ing.enio l!sta disenado para producir 40% de azucar refinado y 60° o de azucar blanco para el 
consumo dir;?cto 

Su capacidad de molienda diaria es de 5. 500 toneladas de cana. Tiene una destileria con una 
capacidad de produccion de I 00 000 litros de alcohol por dia: 9::.ooo litros de alcohol de 96::: y 
8.000 litros de alcohol de 94.5::i. Segim los informes. en 199::?. el ingenio realizo experimentos para 
la fermentacion de la \inaza y la produccion de levadura torula con un contenido de proteina de 
35% aproximadamente. y mezclo la crcma de torula con cachaza y algunos otros aditivos como 
puntas de cai'ia. Con estos experimentos, el indice de crecimiento de los animales aumento en I 
kilogramo por dia. Debido a que el ingenio cambio de propietario, no se sabe coo ;:erteza por que 
se interrumpieron estos ensayos. 

Ahora en el ingenio se est:i construyendo una planta para la produccion de biogas a partir de la 
fermentacion de la "inaza. El biogas se quema al aire T ras la evaluacion de los resultados de este 
experimento, deber:i detcrminarse el modo de utilizar este gas. 

Los ingenios de Trinidad, Santa Rosa y La Corona se encargan de financiar estos experimentos .. .\ 
continuacion se faciiitan las anotaciones sobre las diferentes secciones del ingenio: 

Molino en t:indem 

~o dispone de una instalacion para el lavado de la ..:ana. 

Diseiio del equipo de elaboracion 

El diseno de! equipo de elaboracion es bueno y apropiado. con las excepciones siguientes: 

- Falta de aislamiento de los tubos de vapory el equipo de elaboracion. asi como de los tubos 
que transportan los vahos del vapor de escape y los liquidos calientes. 

- Deficiencia del agua condensada procedente de las estaciones de evaporacion y de coccion 
puesto que utilizan vapor de escape sobrecalentado a la temperatura de 180.: C sin 
desobro!calentamiento en las estaciones de coccion y evaporacion. Como consecuencia de ello, 
el agua condensada cubre alrededor del 80% de las necesidades de alimentacion de la caldera 
de vapor. Esta situacion debe corregirse instalando. antes de la siguiente zafra. una estacion de 
desoorecalentamiento para enfriar el vapor de escape a la temperarura de 125::i C. 

- El diseno de la estacion de evaporlcion no esta bien balanceado. 
- Algunos de los tachos al vacio para la coccion de la masa cocida C preseman una superficie de 

calefaccion reducicia, dado que en a!k'Unos casos la relacion entre la superticie de calefaccion y 



el rnlumen no excede ·l..f iS Y'°'m=. m;) yen otros es de 5.o aproximadamente. es decir. interior 
al valor nonnal estimado en b Esta reduccion de la relacion s. V da lugar a ur. tiempo de 
coccion mayor que se traduce en un e!evado tiempo de retencion y la inversion de la sacarosa. 
asi como en la destruccion del azticar inwnido y la fonnacion de compuestos con alto poder 
colorante 

- El ingenio dispone de centrifugas discontinuas de buen rendimiento para la purga de la masa 
cocida C. 

- Carece de cristalizadores enfriados por agua para la masa cocida C 

Central de generacion de vapor y eltttricidad 

- El ingenio tiene una caldera de vapor de baja presion que funciona a 14 kg/cm=. lo que da lugar 
a un balance energetico insuficiente. 

- Carece de una instalacion para el secado de! bagazo. 

Recomendaciones 

- Deben adoptarse con urgencia medidas para aislar el equipo de elaboracion del ingenio. los 
tubos de vapor, las tuberias de vapor de escape y vahos. asi como todos los tubos que 
transporten fluidos calientes como aguas condensadas. jugo. jarabe. masa cocida. magma y los 
diversos licores de melaza. 

- Rediseiiar la estacion de evaporacion siguiendo el criterio modemo expuesto en las 
recomendaciones generates. 

- Sustitucion de los calentadores de doble paso de funcionamiento ineficaz por otros modemos 
de paso multiple 0 de tipo vertical. 

- Sustitucion de las centrifugas discontinuas empleadas para purgar la masa cocida C por otras 
centrifugas modemas y eficaces de tipo continuo ( 5 centrifugas para la masa cocida C y 2 para 
afinar el azlicar C). 

- Instalacion de una estacion de cristalizacion enfriada por agua para la masa cocida C. 
- Instalacion de un sistema para el lavado de la r.aiia. 

Instalacion de un secadero para el bagazo. 
- Rehabilitacion de la estacion de cocci on al vacio de la masa cocida B y C. 
- Proseguimiento de la evaluacion de la planta experimental para la produccion de biogas a partir 

de la vinaza. 
- Programa de rehabilitacion de la caldera de vapor de baja presion y de la turbina electrica 

mediante la instalacion de una nueva caldera de vapor de presion media y una turbina de vapor. 

I 
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lnvusion nttrs:uia para aplicar las rttomr-ndacionn r-n los proximos trn aiios 

A - /n1·enitin en el ingenio 

Articulo 

- A.islamienco del equipo de elaboracion y tubos de \ctpor 
- Instalacion de nn sistema de lavado de la caiia 
- Sustitucion intercambiadores de calor horizontales 
- Modernizacion de estacion de evaporacion 
- Sustitucion de centrifugas discontinuas 
- Rehabilitaci6n tachos al vacio para masas cocidas .-\ y B 
- Instal_ estacion cristalizacion enfiiada por agua para 

masa cocida C 

Inversion 
(t:SS) 

100.000 
300.000 
200.000 
600.000 
400.000 
200.00 
250.000 

- Construccion de un secadero para el bagazo 400.000 
- Instal. de un sistema de fermentacion para producir 1-500.000 

biogas despues del plan de inversion de 3 aiios 

Total 4.050.000 

Obsen·acionn 

°'.'I 4 millones 

B - Jm·ersion para el programa de rehabilitacion de la estacion de generaciun de 1•apor y 
electricidad (Jespues de/ plan tk inversiones tk tres anos) 

Articulo 

- :! calderas de vapor de 60 t/h y 20 bar 
- 1 turbinas de vapor de 4 MW cada una 

Total 

Inversion 
(USS) 

4.000.000 
2_000_000 

6.000.000 

Observacionn 



l:\GE:\10 TRl:\IDAD 

Este ingenio produce azucar blam:o para el consumo directo Tiene una capacidad de molienda 
diaria de 5 800 toneladas Dispone de una destileria que puede fabrica alrededor de 40 000 
toneladas de me!aza por aiio dado que produce aproximadameme 30.000 toneladas de melaza por 
aiio y compra unas I 0 000 toneladas al ingenio Santa Rosa 

Esta destileria fabrica alrededor de 9'r, ·a de alcohol rectificado y 7° o de alcohol natural 

Vende un 50°'0 del alcohol rectificado al mercado local y. al igual que otros ingenios de Tucumcln. 
exporta un 50% a los mercados de Europa y el Jap0n. (El precio de exportacion es de 0,21 
centimos por litro de alcohol. este es el precio neto para el ingenio una vez deducidos los 
impuestos. mientras que el precio en el mercado local oscila entre t:SS 0.3507 y 0.4175 por litro, 
segun las inf ormaciones locales. 

A continuacion se facilitan las anotaciones tecnicas sobre las diterentes secciones: 

Molino en tandem 

- Carece de desfibradora para una buena preparacion de la caiia. 
- La capacidad de la instalacion para el lavado de la caiia no es suficiente para lavar toda la caiia 

cosechada semimecanicamente. 

Diseiio del equipo de elaboracion 

El disefio del equipo de elaboracion del ingenio es apropiado. con las siguientes excepciones: 

- Sistema inadecuado de bombeo de agua condensada para alimentar la caldera de vapor, que 
reduce la temperatura del agua condensada a 85" Cy. por consiguiente. exige mas combustible 
para ele..,·ar la temperatura a I oo:: C, que es la temperatura normal del agua condensada para la 
alimentacion de la caldera de vapor. 

- Falta de aislamiento del equipo de elaboracion, los tubos de vapor, los tubos de vapor de 
escape y vahos y todas las demas tuberias que transportan fluidos calientes. 

- La estacion de evaporacion debe modificarse siguiendo el criterio moderno m~ncionado en las 
recomendaciones generales. 

- Deben sustituirse algunos de los intercambiadores de calor de doble paso. 
- Modificaci6n de la torre de sulfitaci6n por el sistema eyector mas eficiente. 
- No dispone de un cristalizador enfriado por agua para la masa cocida C. 
- El ingenio carece de cantidades suficientes de agua y ha instalado un sistema de regeneracion 

de agua 

I 
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Central de generncion de npor y electrica 

- Carece de un secadero de bagazo. 
- Dispone solo de una caldera de vapor d~ media presion. ~O bar. capaz de generar 60 toneladas 

de .,,-apor por hora. las demas son de baja presion. Al~'llnas de ellas fueron construidas en 1938 
y las operaciones de alimentacion del bagazo y eliminacion de las cenizasse realizan 
manualmente. 

Recomendaciones 

- Instalar una desfibradora de caiia para mejerar la preparacion. 
- Aumentar la capacidad de la actual instalacion de la.,,·ado de la caiia para que pueda recibir toda 

la cana cosechada semimecanicamente. 
- El personal tecraico del ingenio ha aportado ciertas modificaciones al sistema de bombeo del 

agua condensada, pero hace f alta un sistema nuevo y eficaz. 
- Aislamiento total de todos los equipos de fabricacion, los tubos de vapor y otros. 
- Rediseiiar la estacion de evaporacion segim un criterio modemo. disponiendcla en tren y con 

superficies suficientes para la sangria de vapor. tal como se indica en la recomendaciones 
general es 

- Sustitucion de los intercambiadores de calor horizontales de doble paso por otros verticales y 
de paso multiple. 

- Aumemar la capacic!ad y eficacia del sistema de regeneracion de agua. 
- Instalacion de un secadero de bagazo. 
- Ctilizacion de la \inaza de la destileria. 
- Despues de! plan de tres aiios, aplicar un programa para la rehabilitacion de las calderas y las 

turbinas de vapor. 



lnn•rsion nttesaria pant aplicar las recomendaciones en los proximos tres aiios 

.4 - lm·ersi1ln en el ilrgenio 

Articulo 

- Desfibradora de 750 hp 
- Aumento de la capacidad de la instalacion para el lavado 

de la cana 
- Modificacion de la instdacion de bombeo del agua 

condensada para alimentar la caldera de vapor 
- Aislamiento del equipo de elaboracion y tubos de vapor 
- Modemizacion de estacion de evaporacion 
- Sustitucion del intercambiador horizontal de calor de 

doble ..,,;a 
- Aumento capacidad sistema de regeneracion de agua 
- Instalacion de un secadero para el bagazo 
- Irstalacion de una estacion de cristalizacion enfriada por 

agua para la masa cocida C 
- Utilizacion de la ~inaza 

Total 

lnnrsion 
(l-SS) 

300.000 
50000 

100.000 

100.000 
600.000 

50.000 

50.000 
400.000 
250.000 

1.500.000 

3.400.000 

Observaciones 

B - Inversion para el programa de rehabi/itacion de la estacion de generacion de vapor y 

I 
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electricidad (despues de/ plan de inversiones de "es aiios) I 
Articulo 

- 2 calderas de vapor de 60 t/h y 20 bar 
- I turbina de vapor de 4 MW cada una 

Total 

Inversion 
(USS) 

4.000.000 
1000.000 

5.000.000 

Observaciones I 
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l:\GE~IO SANTA ROSA 

Este ingenio se dedica a producir azucar blanco para el consumo directo y tiene una capacidad de 
molienda de -t 500 toneladas de cana por dia. Dispone de una destileria modema para la 
fabricacion de alcohol desnatUializado con una i:apacidad diaria de produccion de 120.000 litro5. 
por fermentacion continua. La destileria se monto en T ucur:i.cln con tecnologia brasileiia. Desde 
hace tres aiios esta parada. pues el propietario del ingenio vende la melaza producida a las fabricas 
de a.zUcar de Trinidad y La Corona, que son tambien de su propiedad. 

El ingenio se ve afectado por la escasez de suministros de agua natural, en especial en la estacion 
seca (verano), dado que hay tres ingenios <);unorco, Santa Rosa y la Pro,.idencia) que se 
abastecen de agua en el mismo rio. Reciclan del 40 al 50°-o del agua despues de la refiigeracion. El 
ingenio esti pensando en la posibilidad de utilizar L1na caudal de alrededor de 300 m3 por hora de 
aguas subtemineas. A continuacion se facilitan las conclusiones y recomendaciones tecnicas 
relativas al ingenio Santa Rosa: 

Molino en tandem 

- No tiene una instalacion para el lavado de la caiia debido a la escasez de agua. 
- ~o dispone de una desfibradora. 

Diseiio del equipo de elaboracion 

El diseiio del equipo de elaboracion es bueno, con excepcion de: 

- F alta de aislamiemo de los equipos de elaboracion, tubos de vapor y todas las demas tuberias 
que transponan vapores de escapes y fluidos calientes. 

- Necesidad de corregir la superficie de calefaccion de los diferentes efectos del grupo de 
evaporadores para aumentar al maximo la sangria de vapor. 

- Modificacion del piano de la estacion de coccion al vacio, dado que los tachos para la coccion 
de la masa cocida A se encuemran en un piso y los de la masa cocida C en otro, hecho que 
dificulta el control de la estacion. 

- Carencia de un cristalizador enfriado por agua para la masa cocida C. 

Central de generacion de vapor y electricidad 

El ingenio dispone de cuatro calderas de vapor, una de ellas, que funciona desde 1924, tiene una 
baja capacidad de prcduccion, estimada en alrededor de ~ toneladas por hora a una presion de 12 



bar De las tres restantes. dos son de 195-t y producen en conjunto 50 toneladas por hora ( 30 
toneladas por hora una y 20 toneladas por hora la otra) a una presion de 12 bar 

La cuarta caldera de vapor. insta!ada en 1979. tiene una capacidad de produccion de 70 toneladas 
por hora a una presion de 21 bar El ingenio cuenta con una turbina de vapor de 3.5 megawatt 
instalada en 1985 

Recomtndaciones: 

- Instalacion de una desfibradora. 
- A..islar debidarnente los equipos de fabricacion. los tubos de vapor y las demas tuberias que 

transportan fluidos calientes. 
- C orregir la superficie de calefaccion de los diferentes aparatos de evaporacion siguiendo el 

criterio modemo de ampliar lalmaximo la toma de vapor. 
- ~lodificar la disposicion de la estacion de coccion para facilitar el control y la supervision. 
- Instalacion de un secadero de bagazo. 
- Instalacion de un cristalizador enfiiado por agua para la masa cocida C. 
- L'tilizacion de la "inaza. en el caso de que funcione la destileria. 

Inversion necesaria para aplicar las recomendaciones en los proximos tres aiios 

A - lm·ersion en el ingenio 

Articulo 

- Instalacion de una desfibradora 
- Aislam..iento del equipo de elaboracion, tubos de vapor y 

demas tubes 
- \.fodemizacion del grupo de evaporacion 
- Instalacion de un secadero para el bagazo 
- Instalacion de un cristalizador enfriado por agua para la 

masa cocida C 

Total 

Inversion 
(USS) 

300.000 
100.000 

400.000 
300.000 
250.000 

1.350.000 

Observaciones 

~ l, 4 mill ones 
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ll - Jn,.ersion part1 el program11 tie rehabilitt1ci1i11 1le la estacio11 tie generacion de mpor y 
eleL"lric:i1latl (1lesp11es 1lel plan tie im·ersiones tie rres aiios) 

Articulo 

- 2 calderas de vapor de 60 t/h y 20 bar 
- I turbina de vapor de 4 ~tW cada una 

Total 

Inversion 
(US$) 

4.000.000 
1000.000 

5.00.000 

Observaciones 



l~GE'.\ilO CO'.'ICEPCIO~ 

Este ingenio e:> el mas grande de la Argentina con una capacidad ma:--..ima de molienda de _:3. 000 
toneladas de cana por dia Dispone de tres molinos en tandem. Produce de 60 a 65° o de azticar 
refinado y de 30 a 35° o de azucar blanco, y tambien azucar refinado y azt.icar crudo para la 
exportacion. Cuenta con una destileria que puede producir 300.000 litros de alcohol por dia. pues 
el propietario ha comprado al Brasil una nueva instalacion. aparte de la ya existente. :\ 
continuacion se facilitan los comentarios tecnicos sobre las diferentes secciones de! ingenio 

Molino en tandem 

- El diseno de! molino en tandem y de los equipos auxiliares es apropiado 

Equipo de elaboracion 

El diseno y el aislamiento de! equipo de elaboracion son buenos, y tambien el de los tubas de 
vapor. Presenta las siguientes caracteristicas: 

- El ingenio esta equipado con seis pre-evaporadores y 17 evaporadores que trabajan como 
efectos separados en comunicacion entre si para formar un grupo. Si estos evaporadores se 
dispusiesen de modo tal de forrnar un grupo de evaporacion diferente, de acuerdo con el 
criterio modemo de disenar la superficie de evaporacion de cada efecto de modo que pued" 
cubrir las necesidades de vapor del efecto sucesivo ademas de la cantidad de vapor que debe 
generar para cubrir el consume de vapor de la estacion de coccion al vacio y de las diferentes 
etapas de calefaccion, se reduciria el consume de vapor. 

- La superficie filtrante del filtro rotatorio al vacio es inferior a lo normal, pues deberia de ser de 
0,6 m~ por tonelada de cana por hc,ra, en lugar de 0.51; defecto que puede remediarse 
instalando una nueva superficie filtrante con una capacidad de 121 m~ 

- Se ha observado que el transporte del azilcar crudo a los secadores de azlicar se reaJiza 
mediante transportadores que se hallan por debajo de la superficie de! terreno. El personal 
tecnico ha manifestado su intencion de modificar este sistema. 

Central de generacion de vapory electricidad 

- El ingenio esta equipado con calderas de vapor de baja presion que reducen la eficiencia 
termica y dan lugar a .ln consume elevado de vapor. Estas calderas de vapor son las (micas 
calderas de Tucuman que disponen de un recolector de ceniza para evitar la contaminacion del 
aire con bagazo y medula no quemados. 

- No dispone de una secadero de bagazo. 
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Recomend:iciones 

- Instalacion de un nuev0 fiitro rotatorio al vacio 
- Instalacion de secaderos de bagazo, en el caso de que no se utilice el bagazo para la fabricacion 

de papeL 
- Emprender un programa de rehabilitacion para sustituir las calderas de vapor de baja presion 

por calderas de media presion, y reemplazar las turbinas de vapor. 

Innrsion necesaria para aplicar las recomendaciones en los proumos tres aiios 

A - Jm·ersion en el ingenio 

Articulo 

- Instalacion de un filtro rotatorio de vacio 

Total 

Invenion 
(t:SS) 

350.000 

350.000 

Observaciones 

0,35 millones 

B - Im·ersion para el programa de rehabilitacion de la estacion de generacion de vapory 
electriciclad (despues de/ plan de inversiones de tres anos) 

Articulo 

- 6 calderas de vapor de 60 t/h y 20 bar 
- I turbina de vapor de 4 MW cada una 

Total 

inversion 
(USS) 

12.000.000 
3.000.000 

15.000.000 

Observaciones 



l'.\G[~IO SA'.'IT..\ BARBAR.\ 

Este ingenio esta disenado para producir azticar blanco para el consumo directo y tiene una 
capacidad de molienda diaria de 4 800 toneladas de cana Cuenta con una destileria con una 
capacidad de produccion de 60 000 litros de alcohol por dia. pero la capacidad real de produccicn 
diaria es de 45.000 litros. A continuacion se facilitan los resultados v las recomendaciones 
tecnicas: 

Molino en tandem 

EI molino en tandem esta equipado con una desfibradora para la preparacion rte la cana. 

Diseno del equipo de elaboracion 

El diseiio del equipo de elaboracion es bueno y apropiado y el ingenio cuenta con un dispositivo 
de control automatico de la estacion de coccion y circuladores meccinicos en algunos de los tachos 
al vacio. Es el unico ingenio de Tucuman cuyos tachos al vacio estan equipados con 
condensadores individuates de chorro multiple. Las perdidas de bagazo y melaza y el consumo de 
vapor del ingenio son elevados. a pesar de haber instalado un secadero para el bagazo en la ultima 
zafi-a. 

Seglin las informaciones. el ingenio quema todo el bagazo producido y ademas I :2 m3 de gas por 
cada tonelada de caiia por hora. 

El ingenio regenera el 90°,,o del agua condensada para la alimentacion de la calde:-a. ademas de 
emplear I 0% de agua fiia natural. 

Central de generacion de vapory electricidad 

El ingenio esta equipado con calderas de vapor de baja presion ( 15 kg/cm::). que pueden 
aumentarse ha!'ta 20 kg/cm.::. salvo una caldera con baja superficie de quemado. 

Recomendaciones 

- Aislamiento de los tubos de vapor y falta de aislamiento de la superficie de los equipos de 
elaboracion. 

- Redisenar el grupo de evaporacion a fin de aumentar la cantidad de toma de vapcr y de agua 
condensada para alimentar las calderas. 

- Evaluacion del secadero de bagazo que ha funcionado el alio pasado. 
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- lnstalacion de un sistema de utilizacion de la vinaza 

lnnrsion necesaria para aplicar las recomendaciones en los proximos tres aiios 

A- Jm·ersion en el ingenio 

Articulo 

- Aislamiento de los tubos de vapor. las superficies de los 
equipos de elaboracion y demas tubos 

- Modernizacion del grupo de evaporacion 
- Ctilizacion de Ia "inaza 

Total 

Inversion 
(lTSS) 

20.000 

400.000 
1.500.000 

1.920.000 

Observaciones 

N 2 millones 



1'.\GE'.\10 :\r:\ORCO 

Este ingenio produce azu(ar blanco para el consumo directo. Tiene una capacidad de molienda de 
5. 500 toneladas de cana por dia pues dispone de dos molinos en tandem. uno. con capacidad para 
moler -L~OO toneladas de cana por dia. y el otro. I 500 toneladas por dia. El ingenio se constituy6 
con aportes de capital del Gobiemo Provincial y de C ooperativas de caneros. incorporando 
posteriormente a los trabajadores del ingenio. La actual composicion del capital es la siguiente: 
45°-·o del Gobiemo Provincial. 2° ode los trabajadores y 52°0 de las cooperativas de caneros 

El ingenio no tiene una destileria. Vende el bagazo desmedulado a una fabrica de papel de 
Tucuman. de I 5.000 a 20.000 toneladas de fibra de bagazo como maximo. 

Molino en tandem: 

- E! ingenio necesita una desfibradora para mejorar la !Jreparacion de la cana y reducir las 
perdidas de arucar en el bagazo. 

- Carece de una instalacion para el lavado de la cana. 

Diseiio del equipo de elaboracion 

El diseno del equipo de elaboracion es bueno y apropiado. con excepcion de: 

- Falta de aislamiento de los equipos de elaboracion. tubos de vapor. tuberias de vapor de 
escape, y los demas tubos que transportan fluidos calientes. 

- Algunos de los intercambiadores de calor de doble paso de tipo horizontal no funcionan bien. 
- El piano del ingenio no es adecuado y requiere personal extra para controlar el proceso de 

elaboracion, con el consecuente aumento de Ios costos de produccion. 
- L'tilizacion de centrifugas discontinuas para la purga de la masa cocida C 
- Carencia de un cristalizador enfriado por agua para la masa cocida C. 

Central de generacion de vapor y electricidad 

En la temporada anterior, el ingenio instalo experimentalmente un secadero de bagazo con buenos 
resultados pues redujo el contenido de humedad del bagazo de 52% a 38%. 
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Recomendaciones 

- lnstalar una destibradora. 
- ~lontar una instalacion para el la,·ado de la can.a. 
- Sustituir los intercambiadores de calor defectuosos por otros rr!cdemos y de buen rendimiento 
- Aislar los equipos de elaboracion. tubos de vapor y demas tuberias. 
- Sustituir las centrifugas discontinuas por otras de tipo C:lntinuo. 
- T errninar la instalacion del secadero de bagazo. 
- Instalar cristalizadores enfriados por agua para la masa cocida C. 
- Modificar el piano de distribucion del ingenio. 

Inversion necesaria para aplicar las recomendaciones en los proximos tres afios 

A - Inversion en el ingeniu 

Articulo 

- Instalacion de una desfibradora 
- Instalacion de un sistema para el lavado de Ia c:ifia 
- Aislamiento del equipo de e•aboracion y tubos de vapor 
- Modemizacion de estacion de evaporacion 
- Sustitucion intercambiador de calor de tipo horizontal 
- Sustitucion de las centrifugas discontinuas por otras de 

tipo continuo 
- Instalacion de un secadero para el bagazo 
- Instalacion de un cristalizador enfiiado por a~'Ua para la 

masa cocida C 
- ~fodificacion de! piano de! ingenio 

Total 

Inversion 
(FSS) 

300.000 
300 000 
101) 000 
600.000 
151).000 
300.000 

200.000 
150 000 

150.000 

2.350.000 

Observaciones 



/l - /ni•ersi1in pt1rt1 el programa tie rehabilit11cio11 1/e la estacion tie generacion de ••apor J' 
electriddatl (despub de/ plan de in••ersiones de tres aiios) 

Articulo 

- 1 caldera de vapor de 60 t/h y 20 bar 

Total 

Inversion 
(l'SS) 

2.000.000 

2.000.000 

Observaciones 
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l'.'iGE'.'ilO PROVIDE'.'iCIA 

Estt> ingenio produce azucar blanco para el consumo directo Tiene una capacidad diaria de 
molienda de 6.500 tonelad<.s. ~o dispone de una destileria. Debido a problemas financieros y al 
reciente traspaso de propiedad. el ingenio comenzo a aplicar el programa de mantenimiento para la 
zafra de 1993 el dia 12 de abril. \"ende su produccion diaria de bagazo ya desmedulado a la 
fabrica de papel de Tucuman. Esta fiibrica ha instalado en el ingenio cinco desmeduladores 
venicales. El ingenio quema la medula que representa alrededor del 30% del peso de! bagazo. El 
precio de venta es de 4, 75 de fibra de bagazo por m3 de gas. E! consumo de gas oscila entre 3,2 y 
3 ,5°,o de caiia. 

El estado de aislamiento de los equipos es bueno, con excepcion de algunos daiios en el 
aislamiento de los intercambiadores de calor y los tachos al vacio, y en algunos tubos de vapor de 
escape y de otros tluidos. 

Molino en tandem 

- No esta equipado con una desfibradora. 
- Lava alrededor del 70~ o de la caiia cosechada semimecanitamente. 

Diseiio del equipo de elaboracion 

El diseiio de! equipo de elahoracion es adecuado. con excepcion de: 

La superficie filtrante de los filtros rotatorios al vacio es reducida y puede ocasionar 
congestiones en caso de que el ingenio funcione a pleno regimen. es decir con una capacidad 
maxima de 6.500 toneladas por dia o 271 toneladas por hora. La superficie filtrante de los 
filtros rotatorios es de alrededor de 0,53, frente a la superficie normal de 0,6 m= por tonelada 
de caiia por hora. 

- La superficie de evaporacion es de 32 m;: por tonelada de caiia por ho1a. y puede extenderse a 
36 m;: por tonelada de caiia por hora. pero la superficie de calefaccion de cada uno de los 
efectos debe ajustarse siguiendo el principio expuesto en las recomendaciones generales. 

- El ingenio utiliza agua fria natural para alimemar la caldera de vapor. 
- Algt'.nos equip"',; para mezclar la magma C y algunas bombas estan ubicadas 3 metros por 

debajo de la superficie del terreno, lo cual, ademas de las elevadas perdidas de azilcar. puede 
causar dificulta1es para el control y la limpieza de los aparato~. 



Central de generacion de vapor y electricidad 

- El ingenio tiene cuatro calderas de vapor de baja presion. 1..J-16 kilogramos por cm~. con 
escasa eficiencia termica. 

- l\io dispone de una secadera de bagazo puesto que el ingenio ha reparado la caldera de vapor 
para que funcione cora gas natural en Iugar de bagazo. 

Recomendaciones 

- Reparar las partes danadas en el aislamiento de los equipos y tuberias 
- Instalar una desfibradora de cai'ia. 
- Instalar otro filtro rotatorio al vacio con una superficie filtrante de 37 m~. purificar el material 

que sale de los filtros rotatorios al vacio rr.ediante el metodo de flotacion de las espumas y 
em,iarlo directamente a la estacion de evaporacion. Esta tecnica ofrece las siguientes ventajas: 

- Aumentar Ia capacidad de clarificacion de 15% por lo menos 
- Elimina el 85%, como minimo. de los solidos en suspension, coloides y fangos. 
- Ahorra sustancias quimicas y reduce el consumo de vapor. dado que el liquido filtrado se envia 

directamente a la estacion de evaporacion y no se mezcla de nuevo con el jugo del molino 
( ahorro de 15% de productos quirnicos y consumo de vapor). 

- Reduce la \liscosidad del jarabe y aumenta el agotamiento de la melaza final. 
- La espuma que se obtiene se aiiade a la cachaza Esta espuma contiene algunos elementos 

coagulant es que no se consumieron en la reaccion del proceso T alo, que compacta los fangos 
en los filtros rotatorias al vacio, siendo posible aiiadir mas agua para reducir las perdidas de 
azilcar en la cachaza final. 

- Produccion de azilcar de mejor calidad gracias a la reduccion del contenido de ceniza. 
- Rediseiiar la estacion de evaporacion para ampliar al maximo Ia sangria de vapor y obtener 

suficiente agua condensada para alimentar la caldera. 
- Aplicar un programa de rehabilitacion para sustituir las calderas de baja presion y las turbinas 

de vapor por aparatos modemos de 20 bar de presion. 
- Modificar la ubicacion de los equipos situados a 3 metros por debajo de Ia superficie del 

terreno. 
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lnnrsion necesaria para aplicar las recomendaciones en los pro:iimos tres aiios 

A - Inversion en el ingenio 

Articulo 

- Reparacion de las partes daiiadas del aislamiento de los 
equipos y de los tubos de vapor 

- Instalacion de una desfibradora 
- Instalacion de un filtro rotatorio al vacio 
- Instalacion de una planta de filtros-Talo 
- Modernizacion de !a estacion de evaporacion 
- Modificacion del equipo a 3 m por debajo de la 

superficie del terreno 
- Instalacion de un secadero para el bagazo 

Total 

Innrsion Obsen·acion~ 

(l:SS) 

10.000 

300.000 
120.000 
60.000 

600.000 
50.000 

300.000 

1.440.000 N I, 44 millones 

B - Inversion para el programa de rehabilitacion de la estacion de generacion de vapory 
electricidad (despues de/ plan de inversiones de tres aiios) 

Articulo 

- 2 calderas de vapor de 60 t/h y 20 bar 
- I turbina de vz por de 4 MW 

Total 

Inversion 
(CSS) 

4.000.000 
1.000.000 

5.000.000 

Observaciones 



l~G['.'110 '.\IAR.\P.-\ 

Es~e ingenio. disenado para producir azlicar blanco para el consumo directo, tiene una capacidad 
media de molienda de 3. 500 toneladas de cana por dia Dispune de una destileria con una 
capacidad maxima de produccion diaria de 120.000 litros de alcohol. pero la capacidad normal de 
produccion es de alrededor de 60 000 a 70 0000 litros por dia 

Molino en tandem 

- El ingenio ha instalado un equipo para el lavado de la cana con capacidad para tratar el 80% de 
la caoa cosechada semimecanicamente. y tendra que ef ectuar modificaciones para aumentar 
t:sta c.apacidad a l 00%. 

- Falta de aislamiento de los equipos de elaboracion, tubos de vapory otros aparatos. 
- La estaci0n de calentamiento de los jugos tiene una capacidad inferior a lo normal. estimada en 

4 .S l m:? por tonelada de cafia por hora. frente al nivel normal de disefio de 7 m~ por tonelada de 
cana por hora. 

- La superficie filtrante de la estacion de filtros rotatorios al vacio es de 0,51 m~ por tonelada de 
caiia por hora, es decir. inferior al nivel normal de 0,6 m~ por tonelada de cafia por hora. 

- Carece de una estacion de cristalizacion enfiiada por agua para la masa cocida C 
- La estacion de evaporacion como superficie total por tonelada de cana por hora no es mala, 

pero la relacion entrc la superficie de calefaccion y los diferentes efectos no permite sangrar la 
cantidad maxima de vapor. por lo que debe modificarse. 

- El ingenio ha utilizado vapor de escape sobrecalentado a 180° C para la coccion al vacio y la 
evaporaci6n. Se ha recomendado instalar un estacion automatica de desobrecalentamiento para 
generar vapor a la temperatura de 125-130° C. 

- La relacion de diseiio entre la superficie de calefaccion y el volumen del tacho al vacio 
corresponde a la norma, pero hay algunos recipientes al vacio con calandria flotante y serpentin 
de calefaccion. Esta informacion fue proporcionada por el director tecnico. 

Central de generacion de vapor y electricidad 

El ingenio cuenta con tres calderas de 20 bar de presion, dos de ellas con una capacidad de 
produccion de 50 toneladas por hora. y la otra de 30 toneladas por hora; ademas. dispone de otr'a 
caldera de baja presion. 12 bar, capaz de producir I 0 toneladas por hora. Seglin las informaciones 
facilitadas por el director tecnico, durante la zafra. ademas de la corriente electrica generada. ~I 
ingenio compra la corriente electrica a la red de la ciudad, debido a que los rendimientos de las 
turbinas de vapor no son muy buenos, y quema todo el bagazo producido, ademas de 0,8% de 
aceite combustible de cafia. 
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Recomendaciones 

- :\umentar la capacidad de la instalacion para el lavado de la caiia. tal como se ha programado 
- lnstalar una desfibradora para mejorar los rendimientos de la preparaci,:m de la caiia 
- Hacer funcionar el molino y la fabrica a la capacidad maxima para reducir al minimo las 

perJidas totales de a.zticar y el consumo de energia. 
- Reparacion del aislamiento dcl equipo de elaboracion, los tubos de vapor. las tuberias de vapor 

de escape y de vahos. asi como los tubos que transportan fluidos calientes. 
- Aumentar la superficie filtrante de los filtros rotatorios al vacio mediante la instalacion de un 

nuevo filtro de 3 7 m2 y un sistema de tratamiento del jugo claro filtrado por tlotacion de 
espumas ( metodo de filtracion T alo) a fin de mejorar los rendirnientos de le. estacion de 
clarificacion. 

- Modificar la estacion de evaporacion de acuerdo con el criterio modemo expuesto en las 
recomendaciones generales. 

- Sustituir los recipientes de vacio defectuosos por otros modernos. 
- l!tilizacion de la vinaza. 
- lnstalacion de un secadero de bagazo. 
- Modernizacion de la i.url>ina de vapor. 
- lnstalacion de una estacion de cristalizacion enfiiada por agua para la masa cocida C. 

Inversion necesaria para aplicar las recomendaciones en los proximos tres aiios 

A - /m•ersion en el ingenio 

Articulo 

- Aumentar la capacidad de la instalacion de lavado de la 
cana 

- Instalacion de una desfibradora 
- Aislamiento del equipo de elaboracion y los tubos 
- lnstalacion de un filtro rotatorio de vacio 
- Modificacion de la estacion de evaporacion 
- Modificacion de algunos tachos al vacio 
- Utilizacion de la vinaza 
- lnstalacion de un secadero para el bagazo 
- lnstalaci6n de una estacion de cristalizacion enfiiada por 

agua para la masa cocida C 
Total 

Inversion 
(l'S$) 

20.000 

300.000 
50.000 

120.000 
600.000 
120.000 

l.500.000 
200.000 
250.000 

3.160.000 

Observaciones 

N 3. I 6 millones 



R - lm·ersion para el programa de rehabilitacion de la estacion de generacion de •·apor J' 
electricidild (1/e.'ipues de/ plan tie im•ersiones de tres aiios) 

Articulo 

- 2 calderas de vapor de 60 t/h y 20 bar 
- 2 turbinas de vapor de 4 MW 

Total 

Inversion 
(USS) 

4.000.000 
2.000.o·Jo 

6.000.0110 

Obstrvaciones 
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INGENIO CRUZ ALTA 

Ei ingenio produce azticar blanco y su capacidad media di aria de molienda es de 3. 000 toneladas 
de caiia. Es el unico ingenio de Tucuman que dispone de un aparato difusor para el bagazo. !\o 
tiene destileria. 

Molino en tandem 

- Carece de una desfibradora para mejorar la preparaci6n de la caiia. 
- No se ha completado la instalaci6n para el lavado de la caiia por falta de fondos. 

Disefao del equipo de elaboracion 

El diseno def equipo de elaboraci6n es bueno, con excepci6n de: 

- Debe repararse el aislamiento de algunos aparatos de elaboraci6n y tubos de vapor. 
- La superficie filtrante del filtro rotatorio al vacio es inferior al nivel normal de diseno. La 

superficie filtrante por tonelada de caiia por hora es de 0,3 m:: aproximadamente, frente a la 
norma de 0,6 m2. 

- Es necesario rediseiiar la estacion de evaporacion siguiendo el criterio modemo expuesto en las 
recomendaciones generales. 

- La disposicion de la estacion de coccion al vacio y la estaci6n de centrifugado debe modificarse 
dado que la estaci6n de las centrifugas esta ubicada en un local separado, detras del edificio que 
alberga la estacion de las centrifugas A y B. 

Central de generacion de vapor y electricidad 

El ingenio esta equipado con una caldera de vapor modema de 20 bar de presion, con una 
capacidad de produccion de 30 toneladas por hora y una capacidad de quemar bagazo y gas de 45 
toneladas por hora. Ademas, dispone de dos turbinas de vapor de tres megawatt y se halla en 
buenas condiciones. 

Recomendaciones 

- T erminar la instalacion para el lavado de la caiia. 
- Reparar el aislarniento en las panes daiiadas. 
- Instalar un nuevo filtro rotatorio al vacio. 
- Instalar una trituradora. 
- Redisenar la estacion de evaporacion. 



- Instalar un secadero de bagazo. 

Inversion necesaria para aplicar las recomendaciones en los proximos tres aiios 

A- Inversion en el ingenio 

Articulo 

- Reparacion de algunos aislamientos 
- Instalacion de un nuevo filtro rotatorio de vacio 
- Modemizacion de la estacion de evaporacion 
- Instalacion de una desfibradora 
- Instalacion de un secadero par el bagazo 

Total 

Inversion 
(USS) 

15.000 
120.000 
400.000 
300.000 
200.000 

1.035.000 

Obsen·aciones 

N l millon 
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COMENTARIOS TECSICOS SOHRE LA F...\BRICA AZt:CARER.\ ALCOHOLER\ 
LEALES S . ...\. 

- Capacidad de molienda: 3.200 toneladas por dia. 

- Capacidad de molienda anual: 500.000 toneladas por zafra. 

- Tiene una destileria con una capacidad de produccion diaria de 33.000 litros de alcohol de 96=>_ 
Puede producir alcohol anhidro. 

- Tiene una fabrica de papel para producir papel kraft a partir de desechos de papel y de los 
papeles desechados por la papelera de Tucuman. La capacidad de produccion es de 40 
toneladas de papel por dia. El papel producido puede utilizarse para la confeccion de carton y 
bolsas de papel. No utilizan el bagazo pues consideran que los desechos de papel son mas 
baratos para fabricar papel kraft. 

- El ingenio atraviesa una real crisis economica debido al bajo precio del azlicar eYJ el mercado 
local. que en la ultima campaiia se situo en 20 centimos por kilogramo de azlicar blanco. 

- En la campana anterior, algunas compaiiias alquilaron el ingenio para la elaboracion de la caiia 
de azlicar. 

- Despues de la zafra. el ingenio cerro y nadie se encargo del mantenirniento de los equipos pues 
no se sabia si el ingenio volveria a funcionar en la campaiia de 1993. 
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ANEX04 

Comentarios tecnicos sobre los resultados de las visitas a las fabricas de maquinaria y 
eqoipo en la provincia de Tucuman 



~i)l l(! 

ANEX06 

Calculo del ahorro de energia que se obtendria secando el bagazo 



Se habia pre\isto \isitar las fabricas de produccion de maquinaria y equipo de la provincia de 
Tucuman para examinar la posibilidad y la capacidad tecnica de fabricar algunos de los equipos 
necesarios para la rehabilitacion de los mgemos. Las companias que se "isitaron fueron las 
siguientes: 

l. INDUSTRIAS \IETALl!RGICAS DI BACCO Y CIA 

Esta fabrica ofrece las siguientes lineas de produccion y se~icios: 

- T ransportadores de cinta y de ti po especial. 

- Cadenas forjadas para toda clase de transportadores, mesas de alimentacion y otros. 

- Desfibradoras y trituradoras de mandibulas_ 

- Clasificadores y lavadores de arena de tornillo. 

- Plantas portatiles de arena y grava. 

- Proyectos, diseiios, fabricacion y puesta en servicio de plantas industriales con tecnologia 
propia o bajo licencia, tales como 

Destilerias 
Fabricas de productos prefabricados de hormigon 
Plantas de deshidratacion para diferentes produc:os 

Esta compaiiia, ademas cie su ~ctividad como principal proveedor de diferentes clases de cadena 
para la industria azucarera argentina. tiene otros contratos con diferentes empresas de America 
Latina dada sus modernas instalaciones y elevadas capacidades tecnicas. 

2. METALURGICA SALEM: 
Sociedad Argentina Limitada Establecimientos Mttalurgicos S.A. 

Esta compania se dedica a la fabricacion de turbinas de vapor de hasta 3 megawatt de potencia_ 
Aparte de esta actividad, fabrica bajo licencia de AEG-K.AA1S los siguientes equipos: 

- Centrifugas discontinuas y continuas con licencia de Bukau-Wolf. la empresa alemana que 
trabaja para los ingenios argentinos y varios otros paises de America Latina. 

- Masa de molino, envolturas, chevoms y otros accesorios para los molinos de a.zUcar 



- Diterentes clases de bomba para masa cocida. jarabe. melaza y otros liquidos y fluidos. ademas 
de bombas de vacio 

- Evaporadores. recipientes de coccion de vacio y otros equipos para la industria azucarera y 
otras ramas industriales como las del petroleo. mineria y elaboracion de alimentos. entre otras. 

Esta compaiiia tiene instalaciones modemas y eleYada capacidad tecnica para la ejecucion de 
proyectos Have en rnano 

3. RlJSCO H~OS S.A. 

Esta empresa se dedica a la fabricacion de engranajes reductores para los molinos de caiia de 
aziicar. Aparte. tiene su propio diseiio para la fabricacion de bombas centrifugas y centrifugas 
continuas y discontinuas bajo licencia de la compaiiia alemana Bukau-Wolf A continuacion se 
mencionan los equipos que puede fabricar: 

- Diferentes tipos de engranajes especiales 
- Diferentes tipos de bombas especiales 
- Molinas de azlicar completos 

COSCLt"SIONES 

De las \isitas a estas tres principales fabricas de maquinaria y equipo de Tucuman. resulta claro 
qae tales empresas pueden producir todos los equipos necesarios para un ingenio, toda vez que 
hay otra fabrica en Argentina que produce instalaciones completas de calderas de vapor, Salcor 
Caren. 

Esta moderna y elevada capacidad tecruca hace de la industria de maquinaria y equipo de 
Tucuman una de las industrias de vanguardia mas importantes para el sector azucarero y para 
otros sectores industriales de America Latina. 
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ANEX05 

I 
Calculo de las perdidas de eoergia 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



C n kilo~rramo de agua a 20: C de temperatura necesita 80 kilocalorias para aumentar su 
temperatura a l Off1 C. que es la temperatura del agua condensad" para alimentar la caldera. C na 
tonelada o un m1 de agua a :zo::i C necesit1 t .000 x 80 = 80.000 kilocalorias para pasar de 20° C a 
I 00° C. Este calor debe aponarse quemando mas bagazo. 

El bagazo procedente del molino tiene 52°0 de contenido de humedad, que es el nivel normal en la 
mayoria de los ingenios azucareros de Tucuman. Este bagazo tiene un valor termico de I. 750 
kilocalorias por cada kilogramo de bagazo. Seglin la informacion recogida en los cuestionarios y 
las conversaciones personales. el rendimiento termico de las calderas de los ingenios varia entre 
62%1 y 66% con este contenido de humedad. 

La cantidad extra de calor necesario debe obtenerse de la siguiente cantidad de bagazo 
80.000il.750 x 100i66 = 69.26, esto es. 69 kilogramos de bagazo aproximadamente, lo que 
significa que por cada metro ciibico de agua fiia natural se necesitan 69 kilogramos mis de bagazo 
para pasar de la temperatura aml.>iente de 20° C a la temperatura de I 00° C, que son los grados 
normales de calor del agua de alimentacion de la caldera. 

Ca/cu/o de las pbdidas de :?nergia en el caso de alimentar la caldera de vapor con agua 
condensaJa a 85° C en lugar de I 00° C 

El agua condensada sale de la estaciones de evaporac1on o de cocCion al vacio con una 
temperatura de 85° C. en lugar de 100° C, debido a las perdidas de calor ocasionadas por defectos 
del aislamiento o la falta de este. Como consecuencia de ello, por cada m3 de agua condensada se 
necesita quemar la siguiente cantidad adicional de bagazo: 

Ix 1.000 x 15 100 
------------------- x ------- = 12. 98 N I 3 kg 

1.750 66 

Calculo de las pbdidas totales de energia en el caso de utili:ar agua fria natural y agua 
ctJndensada con una temperatura inferior a 100° C (85° C) 

En este caso. las perdidas totales de energia equivalen a la suma de A y B, es decir, se necesitani 
quemar una cantidad adicional de bagazo de 69 + 13 = 82 kg para elevar la temperatura de un m3 

de agua condensada y calentar un m3 de agua fiia natural de 20° C a I 00° C. 

Ca/culo de las pbdidas tota/es en el caso de un ingenio que muela 4. 000 tnneladas de caiia 
por hora y con.5uma 110 toneladas de vapor por hora o 63% de caiia para la fabricacion de 
a:Ucar refinado y blanco. 



Si la cantidad de pol es 12.5°0. el contenido de fibra 14%, el de bagazo 30%. la imbibici6n de 
agua 200~··0 de fibn. el contenido de humedad 52%. y consume 20% de agua fiia ademas del agua 
condensada a 85'' C 

Cantidad adicional de baga:o que hace fa/ta quemar para calentar la cantidad de agua fria 
empleada. 

I IO x 20 x I. 000 x 80 x I 00 

--------------·~~- = 1.523,81 kg/h de bagazo 
lOOx I.750x66 

Cantidad adicional de baga:o necesaria para elevar la temperatura de/ agua condensada de 
85°Ca100° C 

(110 - 20) x 1.000 x 15 x 100 
---------------------------- = 1. 168,83 kg/h de bagazo 

1.750 x 66 

Cantidad total de baga:o adicional que se consume por hora 

1.523,81 + 1.168,83 = 2.692,64 kg de bagazo por hora 

N 2, 7 toneladas de bagazo por hora 

Si este ingenio muele 500.000 toneladas de cana por zafra y la zafra dura 125 dias, la cantidad de 
bagazo adicional consumida por zafra es igual a: 

2.692,64 x 24 x 125 
------------------------ = 8.077,92 toneladas por zafra 

I.000 

N 8.078 toneladas por zafra 

El porcentaje de perdidas de esta cantidad adicional de bagazo consumido con respecto a la 
cantidad total de bagazo producido es igual a: 

8.077,92 x 100 
= 5.385% 

500.000 x 0,3 

N 5.4% 



Ctilc11/o de/ vapor J' la e/ectricidad generados en el caso de ahorra esa cantidad adicional de 
baga:o 

La cantidad de vapor a T25 kilocalorias que puede generarse en el caso de ahorrar esa cantidad de 
bagazo (con una eficiencia de la caldera de vapor de 66%) 

Qx 725 
0.66:: 

8.077,92 x 1.750 

0.66 x 8.077 x 1.750 
Q :: ------------------

725 

Q = 12.868,802 tor.eladas de vapor 
N 12. 869 toneladas de vapor por zafra 

Cantidad de electricidad, expresada en kilovatios, que puede generarse a partir de esta cantidad de 
vapor. basandose en el consumo de 14 kilogramos de vapor para producir un kilovatio, como es el 
caso de la mayoria de los ingenios de Tucuman 

12.868.802 
kilovatios producidos = ------------------ = 919.200, 14 kw 

1-t 

N919MW. 

En el caso de una turbina de vapor electrica de alto rendimiento, los kilovatios producidos serian 

12.868,802 
--------------- = I .072.400, I kw N I .072 ~IW 

12 
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Hay dos ingenios en Tucuman que han montado un secadero de bagazo experimental. uno es la 
fabrica de Bella Vista. y el otro la fabrica de Nuiiorco. ubicada al costado del ingenio de Santa 
Barbara que. segun nos informo, tiene un secadero industrial capaz de secar el 700, o del bagazo 
producido. aunque no dispone de resultados exactos de una evaluacion tecnica pues. al parecer. 
debido a algunos problemas meccinicC's y tecnicos surgidos en la ultima zafra. no pudieron realizar 
la evaluacion. 

Ctilculo de la cantidad e..wa de vapor que se generaria secando el baga:o J' reduciendo su 
cont.i?nido de humedad de 52~' a 48 % 

El valor termico neto (NCV) del b1gazo con un contenido de humedad de 52% es de 1.750 
kcal/kg. apr0ximadarnente. mientras que el del bagazo con un contenido de humedad de 40% es 
de alrededor de 2.269 kcal/kg. El incremento del valor termico neto que se obtendria secando el 
bagazo es igual a 2.269 - l.750 = 519 kcal/kg_ Secando el bagazo, el rendimiento termico de la 
caldera de vapor aumentaria a 80%_ 

Este aumento de la entalpia en kilocalorias es suficiente para generar aproximadamente 0.573 
kilogramos mas de vapor 

519 
----- x 0,8 = 0,573 kilogramos de vapor 

7'25 
dcnde 725 es la entalpia total del vapor generado. 

Por consiguiente. para un ingenio con una capacidad de molienda de 4.000 toneladas de cana por 
dia y un contenido de bagazo en la cana de 30%, el incremento de la produccion de vapor despues 
del secado del bagazo seria: 

esto es. 

4.000 x 1.000 x 0,3 x 0.573 
---------------------------------- = 687,6 t de vapor por dia 

1.000 

2S,65 t de vapor por hora N :9 toneladas por hora 

Si se resta el 3 5% aproximadamente de este incremcnto en kilocalorias despues del secado, para la 
energia necesaria para los equipos de secado, entonces el incremento neto de la producc16n de 
vapor que se obtendria secando el bagazo seria de 18,6 toneladas por hora (28,65 x 0,65 = 18,63 
toneladas por hora). 



Cti.lculo de la cantidad de baga:.o que puede ahorrarse en la ::afra secand1• el baga;:,o )' 
utili;arse en otra industria diversificada 

Suponiendo queen cada zafra la cantidad de caiia molida sea de 500.000 toneladas. y teniendo en 
cuenta que el contenido de bagazo en la caiia es de 30~'o. la cantidad total de bagazo que puede 
ahorrarse por zafra secando el bagazo seria: 

500 000 x 1.000 x 0,3 x 0,573 x 725 x 0,65 x 1.000 

1.000 x 2.269 x 0,8 

22.313. 759 kilogramos de bagazo por zafra, o 
22.313. 759 toneladas de bagazo por zafra. 
N 22.314 toneladas de bagazo por zafra. 

= 

Esta cantidad representa alrededor del 15% de la cantidad total de bagazo producido 

i 00 x 22.313, 759 
-------------------- = 14.876% N 15% 

0,3 x 500.000 

Calculo de la cantidad de gas que se puede aho"a' secando el baga;:,o y de su costo 

Normalmente, un ingenio con la capacidad de molienda antes indicada consume alrededor de 4 
millones de m3 de gas. ademas de quemar todo e1 bagazo producido ( como sucede en la mayoria 
de los ingenios de Tucuman). 

• costo medio de 1 m3 de gas= lJSS 0,07636. 

• El costo adicional de energia que tiene que pagarse cada aiio, ademas del bagazo, en el caso de 
querrw y no secar el bagazo con un contenido medio de humedad de 52%. e3 de: 

4.000.000 x 0,07636 = USS 305.440 por aiio 

Calculo de la cantidad de gas equivalente a la cantidad de baga:o que se preve aho"a' con el 

sec ado 

El valor termico neto del gas es de 9.300 kcal/ml, y el del bagazo con 40% de humedad es de 
2.269 kcaVkg. La cantidad equivalente de gas es igual a: 

22.313.759 x 2.269 
-------------------------- - = 5.444.077.2 ml de gas 

9.300 N 5.4 millones de ml de gas 



'·,. :. ·. t ) "\ 
, ' 'i. ; ~ \. 

Esta cantidad es superior en 1.444.077,2 m3ede gas. N 1.4 millones de m1 de gas. a la canti~ad de 
gas que se utiliza ademas de la cantidad de bagazo producido. 

Por consiguiente. eu el caso de instalar un equipo para el secado del bagazo en un ingenio con 
una capacidad media de molienda de 50.000 toneladas por aiio y 4.000 toneladas por dia, el costo 
seria de US$ 400.000 aproximadamente. Por lo canto, el periodo de amortizacion sera. 

400.000 
---------- ---------------- = O,<J2 ai'ios 

5.444.077,2 x 0,07636 

lo que significa que podra recuperarse la inversion en el plazo de una zafra. 
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ANEX07 

Estimacion comparativa del valor de bagazo utilizando como materia prima la celulosa 



Estimaci6n comparativa del ~-alor de bagazo cuando se utiliza como materia prima de la celulosa 
para la fabricaci6n de papel y cuando se vende en funci6n de su valor terrnicc: 

1 ml: 4. 71 kg de bagazo. 

El precio de 1 m3 de gas es de alrededor de USS 0,08 

0,08 
1 kgdebagazo= -- =0,01699 NUSS0,017. 

4,71 

cada 5,6 toneladas de bagazo producido/toneladas de papel 1 kg de bagazo 0, 1786 kg de papel 

Costo de I tonelada de papel a precios de julio de 1992 precio intemacional d1.. los EE:UU.: USS 
710 - 760/tonelada importado del Brasil con impuestos: USS 775 - 832/tonelacla, precio local en 
Argentina USS 950/tonelada 

Si tomamos el precio medio que es de USS 750 por tonelada de papel, el precio de la pasta 
representa el 33% de este precio, el valor de 1 kg de bagazo es igual a 

750 x 0,33 
---- x 0,1786 =USS 0,044 

1.000 

Por consiguiente. el valor del bagazo como materia prima de la celulosa para la fabricaci6n de 
papel es 2,6 veces masque su valor como combustible 

(0,044 0,01699 = 2,60) 



ANEX08 

Balance de material 



I ingenio _ 225 kg 

r.dera - 75 kg 

ctmacenaje - 80kg 

Bogazo desmedulado para pu!po quimico 

bogozo crudo (lCXXl kg - M.F.-

45% 55% 

medua+finos+solventes fibras 

desmeduado humedo- 1 ooo kg 

~ 70% 

300 kg 700 kg 

22.5~ 7.5'!(. depostto material humedo 
225 kg 
rr.edUa 

8% 

~ 
_) 

~ -

medula mojada 

perdldas en el pulpeo 

700kg 

62'!. 
620kg 

desmedulodo- 620 kg 

12,, 
120 
kg 

8% 

5~ 
500kg 

putpeo 

2~ 
200 
k\1 

lie or 
negro 

l 
para 

recupero 
QuimcO 

22'lt 
220 kg 

fibres 

l 
ala fabrtco 
depapel 



Sagozo c:udo sn desmedulor para fo1Toje 

bagozo crudo 

45% 55% 

medlJo+ finos+solventes fibres 

reactor a. 1 acrc- tiempo de ret.: 5 min. 

tonque de soplado 

prenso de tornillo 

30% 70% 

'~ "" 30 kg forroje 15 kg 6 kg fibros tratodos 
tllmedad verde prten proteincs 70 kg 

seco 
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ANEXOS CAPITULO I 
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ANEXOS CAPITuLO 5 
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Hipotesis de costos para la 11tili:.acion de/ alcohol de caiia c1,mo carburante 

A fin de hacer un ejercicio sobre esta posibilidad. se pueden tomar las siguientes hipotesis de 
trabajo. 

- De la experiencia argentina surge que se pueden producir 65 litros de alcohol por tn de caiia 
(esta relacion puede llegar a 70 litros por tn). 

- La distribucion del ingreso podria ser equivalente a 20 litros para la industria y a 45 litros para 
el sector caiiero. En el programa alconafta, al caiiero se le reconocian 38 litros. Se propone esta 
nueva relacion, teniendo en cuenta la necesidad de la existencia de una rentabilidad minima para 
cada sector y que la produccion de alcohol posibilita a los ingenios, una reduccion en los costos 
de la energia y de la produccion de arucar. 

- De acuerdo a calculos realizados por tecnicos del 11\11 A, el costo industrial de fabricar alcohol. 
sin contabilizar la materia prima es de aproximadamente USS 0,05/litro, por lo que el costo 
para procesar una tonehda de caiia seria de USS 3,25 ( 65 litros x USS 0,05). 

- El costo variable industrial seria entonces, de USS 3,25 sobre los 20 litros que quedarian en 
poder de la industria, o sea que dicho costo, por litro, alcanzaria a USS 0, 1625. Si se vendiera 
el alcohol a precio intemacional (U$S 0,30/litro ), la industria estaria en condiciones de cubrir, 
al menos, sus costos de producci6n variables. 

- En relacion al caiiero, este percibiria, por tn de caiia, el equivalente a USS 0,30 por 45 litros. 
dando como resultado USS 13, 5/tn, frente a los aproximadamente CSS 17 /tn. que esta 
percibiendo por la caiia destinada a arucar. 

Si bien en ambos casos la rentabilidad de producir alcohol seria inferior a la de la producci6n de 
arucar, este emprendirniento pennitiria, entre otras cosas, reducir los costos de produccion de 
arucar y elirninar el excedente de cai'ia, dando como resultado el sostenimiento de buenos precios 
en el mercado intemo del azilcar. Otros elementos a tener en cuenta para hacer viable esta ejemplo, 
serian los siguientes: 

- Los gastos de exportacion en que se incurriria (gastos bancarios, despachantes de aduana, 
certificados de calidad, etc.) estarian compensados por el actual reintegro impositivo del 5% 
sobre el valor FOB, con que cuenta el producto y la eximicion del impuesto a los ingresos 
brutos, que contempla la legislacion actual sobre exportacion. 

- Habria que establecer alglin mecanismo de control para que no se derive la caiia comprada para 
alcohol. a menor precio, hacia la produccion de arucar. 



- El Estado pro'\incial podria contribuir eximiendo de impuestos a la nueva actividad. 
considerando que si bien no veria incrementados los recursos con estas producciones. la puesta 
en marcha de la misma disminuiria las tensiones sociales. 

- El Estado nacional podria contribuir igualando el reintegro de exportacion del alcohol al del 
azilcar (I 0% ). 
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