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A. INTRODUCCION 

La industria de la cafta de azucar a nivel mur.dial, se enfrenta a ana 

crisis de proporciones crecientes cuyos efectr~ para los paises en desarrollo 

productores y exportad-res de azucar han siuo graves. La crisis, provocada 

por los bajos niveles de precios durante P'~olongados per1odos, acompaftados de 

costos de producci6n crecientes, ha desincentivado el desarrollo adecuado del 

sector, haciendo operar a la industria con una rentabilidad negativa o cuando 

Bis, al grado de subsistencia. Esto ha significado que, con precios bajos y 

costos altos, ha habido una descapitalizac~6n y por supuesto la inversi6n y/o 

reinversi-Sn para su modernizaci6n e inclusive su mantenimiento, se ha 

dificultado, con la inevitable consecuencia de la obsolescencia e inef iciencia 

de la~ !3bricas, y la baja productividad de la agroindustria caftera. 

Sin embargo, es una realidad el hecho de que la actividad relacionada con 

el sector d~ la cafta de azucar es importante en muchos de estos paises desde 

hace mucho tiempo, y en algunos de ellos se considera como la agroindustria 

mas importante, ya que de ella dependen diversos aspectos claves de la 

econom1a, coaao son el empleo y la generaci6n de divisas provenientes de la 

exportaci6n, o el ahorro de ~stas por la sustituci6n de determinadas 

importaciones. 

Dada la cr1tica situaci6n econ6mica actual de !os paises productores y 

exportadores de azucar, la mayoria de los cuales tienen la carga adicional de 

una onerosa deuda externa y numerosos problemas internos de orden 

socio-econ6mico, se hace necesaria la busqueda de alternativas que contribuyan 

a encontrar soluciones efectivas a corto, mediano y largo plazo, y donde sea 

posible, a plazo inmediato. con el objeto de paliar los efectos tlpicos de la 

crisis tales como la inflaci6n, la devaluaci6n de las monedas nacionales 

respecto a l•• monedas fuertes de los palses desarrollados, el desempleo, y el 

desabastecimiento de lo~ mercados do~sticos debido a la imposibilidad de 

aantener, tanto los niveles aceptables de producci6n interns de bienes y 

servicios, como los de las importaciones necesarias para el desenvolvimiento 

normal de la vida nacional y el mantenimiento de un cierto "status" 

socio-econ6mico, para evit6r as!, en la medida de lo posible, las 

consecuPncias que generalmeute se manifiestan en el orden politico y social, 

que en el plano nacional equivale, en el peor de los casos al atraso o al 

estancCDiento, y en el mejor de ellos, al desarrollo lento de estos palses. 

Por todo lo antes Jicho, y siendo el Sistema de Consultas el instrumento 

mediante el cual la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDl) se constituye en foro de los pa!ses desarrollados y en 
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desarrollo, con el fin de contribuir al proceso de industrializaci6n de estos 

ultimos y po~ ende incrementar SU participaci6n en la producci6n industrial 

mundial, mediante la creaci6n de nuevas capacidades industriales en estos 

palses coadyuvando al establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 

Internacional, nos detenemos a analizar un sector agroindustrial de los palses 

de Latinoam~rica, el Caribe, Asia y el Pacifico, cuyos problemas tienen 

repercusiones de indole econ6mica, social, polftica t~cnica y financiera, los 

cuales deberin ser enfocados en el contexto de la necesaria cooperacion 

Norte-Sur y Sur-Sur, como una forma de buscar juntos aiternativas viables y 

soluciones adecuadas a la realidad de los pafses en especial y las regiones en 

general, de esta agroindustria en particular. 

B. LA INDUSTRIA DE LA CARA DE AZUCAR 

l. Antecedentes y estaGo actual 

El cultivo de la cafta de azucar, y su procesamiento para la 

ela~oracion de alimentos, 0 mis precisamente, de azucar y melazas, data de 

los tiempos en que viajeros y navegantes procedentes de palses ricos y 

poderosos, ocupaban los territorios de ultramar en busca de mayores 

riquezas. Al llevar la cafta de azucar, probable~nte desde la parte sur 
l/ de Europa - a las nuevas tierras o~upadas, se ini~iaron las llamadas 

economlas de plantaci6n, donde esclavos reclutados en el mismo lugar o 

tra{dos de otras latitudes, trabajaban la tierra y operaban manualmente 

molinos rudimentarios, para extraer el jugo de la cafta y hacer luego el 

azucar, producto al que se atribu{a un gran valor en esa epoca. 

l/ Datos recientes indican que la cafta de azucar tiene sus or{genes en el 
Pacifico del Sur hace unos 8000 aftos. La primera referencia que se tiene de 
ella data del afto 325 A.C., por un oficial del ejercito de Alejandro en la 
India. Luego se extendi6 a ld China y mis tarde, cerc3 del siglo XI, lleg6 a 
Europ~. En el afto 1300, Venecia era la capital del azucar del mundo. 

Espafta, que cultivaba la ~afta en las Islas Canarias, la envi6 a ~r1ca, a 
traves de la Isla Hispaniola (hoy Republica Domin~cana) en el segundo viajc de 
Crist6bal Col6n al Nuevo Mundo en 1493. 

La colonizaci6n de la Isla Madeira por los portugueses en el siglo XV, 
contribuy~ a la i~troducci6n de la cafta de azucar, y posteriormente empresa~ 
portuguesas la llevaron a la costa occidental de Africa y luego al Brasil. 

En la f.dad Media, el azuc~r era considerado como un producto de lujo y 
s6lo la nobleza lo usaba. Se le atribu1an roderes curativod m~labrosos. Ya a 
mediados del siglo XVI, el azucar se hab(a convertido en algo muy aprecir.do 
por los piratas, y an uno de los productos mas valiosos procedentes d~ l~ Isla 
Hispaniola y el Nuevo Mundo. 
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La revoluci6n industrial y el desarrollo de las metr6polis trajeron consigo 

la innovaci6n tecnol6gica en el procesamiento de la cafta y :a elaboracion del 

azucar en las colonias, continuando esta actividad como parte importante de 

111Uchas de estas econom1as, aun despues de haber logrado su independencia 

pol1tica. 

Hoy dia, la industria de la cafta de azucar en el mundo, muestra agudizados 

probleaas que ha venido arrastrando por mucho tiempo. 

Entre las caracteristicas principales de la actual situacion azucarera 

aundial, se destacan las siguientes: 

a) 

b) 

c) 

Elevados excedentes acumulados 2/. - . 
Bajos precios en el mercado libre ~/; 

Estancamiento en el crecimiento del consumo mundial, 7 especialmente 
disminuci6n en el consumo de los paises desarrollados de economia de 
mercado importadores de azucar; 

d) Estrechamiento de los requerimientos de importaci6n del mercado libre, 
debido a la disminuci6n en el consumo, y al aumento de la autosuficiencia 
de algunos pa1ses importadores; 

e) Aumento de la importancia del azucar blanco en el nercado internacional; 

f) Aumento del proteccionismo por parte d£ los pa!ses desarrollados de 
econom1a de mercado, principalmente la CEE, los Estados Unidos de 
Am~rica y el Jap6n, lo cual ha provocado una disminuci6n en sus 
importaciones, un aumento en sus ~xportaciones y en consecuencia, un 
estrechamiento del merc•do disponible para los demjs exportadores, as{ 
como presiones bajistas en los precios del mercado libre; 

g) Fracaso en los intentos de regular el mercado internacional, mediante un 
Convenio Azucarero con cliusulas econ6micas efectivas; 

h) Cre~imient~ acelerado, en muchos paises, del consumo de edulcorantes 
caJ6ricos y no ca16ricos, sustitutos del azucar, tales como el Jarabe de 
Haiz Rico en Fructosa (JHRF) y el Aspartame. 

Los efectos de la situaci6n antes descrita, en los palses azucareros del 

mundo en desarrollo, se manifiesta principalmente por una significativa 

disminuci6n del valor de sus exportaciones de azucar al mercado mundial y a los 

mercados preferenciales tradicionales, asl .:omo tambiin los volumenes exportados 

l:_/ VEase el Cuadro I del Anexo 1. 

'l/ VEase el Cuadro II del Anexo l. 
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y la producci6n misma de azucar !!.1. Si se considera la importancia de la 

industria azucarera para estos palses, es ~ecesario admitir que la crisis actual 

les obliga a reestructurar rapidamente esta industria, y adecuarl& a las nuevas 

circunstancias, a la vez que a buscar soluciones efectivas que permitan su 

fortelecimiento, para impedir el estrangulamiento de un sector clave de la 

economia. 

2. PERSPECTIVAS 

Cuando las situaciones criticas se agudizan, es imprescindible intensificar 

la busqueda de soluciones viables, para lo cual es necesario un enfoque global 

de la industria procesadora de cafta de ~zucar, dejando de visualizarla pura y 

siaplemente como industria azucarera, y analizandola como agroindustria-de la 

cafta de azucar. Esta visi6n de conjunto nos permite plantear el aprovechamiento 

integral de esta materia prima como la primera ~oluc~6n con posibilidades 

reales, cuya viabilidad es incuestionable para muchos p2ises que ya viven la 

~xperiencia, pero nabr{a que estudiar su factibilidad para cada pals en 

pa~ticular que desee hacerlo, ya que esto dependera de las condiciones 

especificas de cada uno de ellos. 

El aprovechamiento integral d~ la cafta de azucar implica la utilizaci6n 

eficiente de la cafta entera en forma directa ~ indirecta, la industrializaci6n 

y/o USO directo de los subproductos de la fa~ricaci6r. del azucar y la produccion 

de derivados, es decir, productos diferentes del azucar. Es bajo esta 6ptica 

que nos referimos a la conveniencia de ~iversificar la industria azucarera 

tradicional, para lo cual son necesarias la reestructuraci6n, rehabilitaci6n y 

modernizaci6n de las anticuadas instalaciones existentes en la mayor parte de 

l~s pa{ses en desarrollo productores y exportadores de azucar. 

Las miiltiples posibilidades que ofrece la diversificaci6n, son bien 

conocidas, tanto en el plano agricola como industrial, y entre las ventajas m!s 

evidentes se destaca el hecho de que contribuye a reducir los costos de 

producci6n al distribuirlos e~tr~ varios productos, y a elevar lo; ingr~sos por 

la venta de esos productos en los mercados locales y/o extranjeros, si se preve 

la exportac\6n de algunos de ellos. 

f!/ Vianse los Cuadros 11 a VII del Anexo l. 
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Las perspectivas de la industria de elabo~aci6n de la cafta de azucar estan 

pues ligadas a su diversificaci6n en el mas amplio sentido de la palabra, y si 
5/ bien la gama de posibilidades es enorme existen circunstancias que 

obstaculizan su desarrollo, asi como particularidades regionales o nacionales que 

harln necesario el analisis pormenorizado de las mismas, a fin de estudiar su 

factibilidad y aplicabilidad, tomando en cuenta paralelamente todos los requisitos 

indispensables para trazar un programa coherente, y emprender un plan de acci6n 

para su ejecuci6n que prevea, tanto los requerimientos, como las disponibilidades 

y posibilidades reales a corto, mediano y largo plazo. 

C. LA DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA AZUCAR.ERA 

La industria azucarera como sistema agroindustrial muestra un conjunto de 

estructuras mal integradas, obsoletas en su mayoria. Es por ello que, para 

impedir que desaparezca totalmente esta milenaria actividad econ6mica, es urgente 

enfrentar los problemas que la afectan, trazando una estrategia global para su 

reorientaci6n, y tomando las decisiones que sean necesarias para llevarla a cabo. 

l. CIERTAS LINEAS GENERALES DE ACCION PARA ABORDAR LA PROBLEHATICA 

Huchos sectores de la vida econ6mica de los pai~es azucareros del mundo en 

desarrollo estln vinculados directa e indirectamente a la agroindustria de la cana 

de azucar, tanto en aquellos donde la propiedad de la misma esta en manos del 

Estado, como en los que es privada o mixta. Inclusive, una buena parte de los 

ingresos del sector gubernamental provienen de lo~ imp~estos que p~ga el sector 

azucarero. Por esta raz6n, debe ser visto en el contexto macroecon6mico nacional, 

y en tal sentido se han de analizar tanto las implicacionea que podrian tener 

sobre otros sectores, los cambios que se operen en este, como las directrices que 

se tracen para favorecer la reestructuraci6n y posterior reorientaci6n de la 

industria tradicional. 

La reestructuraci6n en la industria de la cafta de azucar concierne tanto a las 

instalaciones f!sicas y los si~temas de operaci6n de las diferentes unidades de 

producci6n, como a la mentalidad y la actitud de la gente que labora en el sector, 

siendo la modificaci6n de estos dos ultimo& elementos de suma importancia 

para que los dem4s cambios sean eficaces e incluso posibles. Es necesaria ?Ues en 

muchos casos una labor de convencimiento a base de pruebas concretas sobre las 

ventajas que podr!an acarrear los mismos, y hasta la reeducaci6n de tantas 

persona& que de generaci6n en gene~aci6n han venido trabajando en el azucar y la 

cana, y que han pasado alli buena parte de su vida. Para muchos de ello~ es 

5/ Vease rl Cuadro No. 1 y Fig~ras A y B en el AneKo 1. 
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diflcil entender que la industria azucarera en su fonaa tradicional de funciona

miento, no llena las expectativas de un mundo en constante evoluci6n, y que para 

responder a la demanda actual de bienes de consumo en los mercados nacionales e 

internacionales, hay que r~valorizar la ca3a como materia prima y sacar de ella 

mas provecho que antes, extrayendo una mayor cantidad de productos capaces de 

satisfacer las necesidades que d{a a dia se multiplican. 

Por otra parte, as{ como heuos visto que en los palses desarrollados de 

economia de mercado se han tomado medidas de politica econ6mica para proteger a 

sus productores internos, tambiEn en los paises en desarrollo se deben aplicar 

politicas de protecci6n a la industria de la ca~a de azucar, al menos hasta que el 

proceso de diversificaci6n haya superado el periodo de arraoque y readaptaci6n, y 

se encuentre en pleno funcionamiento, ya en la fase de rentabilidad. 

Otra parte de la reestructuraci6n que debe ser enfocada, es la rehabilitar.i6n 

de la infraestructura fisica de la agroindustria, con miras a la modernizaci6n de 

la misma, y la consecuente optimizaci6n de la eficiencia en las diferentes etapas 

del proceso productivo. La rehabilitaci6n en este contexto implica una evaluaci6n 

previa extensiva e intensiva de todas las existencias y disponibilidades del 

sector, primero en forma general y luego especifica por areas, con el objeto de 

determinar exactamente lo que se puede quedar, lo que se puede arreglar o mejorar, 

y lo que hay que sustituir, para posteriormente programar las innovaciones a 

efectuar en funci6n del plan trazado, a partir de las decisiones que se hayan 

tomado o se puedan tomar en materia de reorientaci6n de la industri2 y 

diversif icaci6n de la producci6n. 

2. ESTRATEGIAS PARA LA REORIENTACION DE LA INDUSTRIA Y LA DIVERSIFICACION 
DE LA PRODUCCION 

Diversificar la agroindustria de la cafta de azucar supone la elaboraci6n de un 

plan de acciones coordinadas, tendientes a modificar la producci6n tradicional de 

este sector. La estrategia en el m4s amplio sentidn, consiste en adoptar la 

decisi6n de producir la gama m!s completa posible de bienes de consumo, en adici6n 

al az6car que tenga mercado asegurado y precio aceptable dependiendo de las 

disponibilidades, caracteristicas y necesidades de cada pals, con el objeto de 

satisfacer otras categorlas de usuarios. 

La decisi6n deb~ ser compartida o mixta - estatal y privada - a6n donde la 

industria sea en su totaiidad o en su mayor parte privada, ya que la 

par:icipaci6n y el apoyo del Estado es indispensable para poder contar con la 

protecci6n que debe dar 61te, para permitir que se efectuen las inversiones que 

requieren los cambios rrevistos. 
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Una vez decidida la v(a de la diversificacion, queda analizar la fonna de 

llevarla a caho, es decir, responder a las clasicas preguntas de que producir, 

c6mo hacerlo, Lon cuales recursos, a que mercddos estarlan destinados los nuevos 

productos; y cuando se iniciaria el proceso de diversificacion de la produccion 

y en cuantas etapas. 

Finalmente debemos seftalar que la diversificaci6n de la industria azucarera 

tradicional puede y debe ser vista en dos aspectos: el agricola y el 

industrial. Como el presente documento trata esencialmente de la parte 

industrial, de la parte agricola solo seftalaremos que el incremento de la 

productividad de las tierras cafteras es primordial para la rentabilidad del 

conjunto. Esto nos lleva a enfatizar la necesidad de cultivar las variedades de 

cafta mas productivas de acuerdo a las objetivos perseguidos; aplicar l•s· 

t~cnicas de cultivo mas eficientes para obtener una mayor cantidad de caaa en la 

misma area sembrada o en su defecto, igual cantidad en menos terreno a fin de 

dedicar parte de ~ste, cuando sea posible, a otros cultivos u otros usos; y 

fomentar el sistema de cultivos intercalados alternos o rotativos para 

aprovechar al maxima la tierra. Estas practicas estan siendo llevadas a cabo en 

varios paises azucareros con excelentes resultados, y muchos de ellos ban 

destinado importantes recursos a su investigaci6n y desarrollo. El intercaobio 

de conocimientos y experiencias a traves de la cooperaci6n horizontal ser!a pues 

de gran valor en este campo. 

2.1. EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA CARA DE AZUCAR 

La cafta de azucar ofrece la posibilidad de elegir entre multiples 

opciones. Existen muchos esquemas que tratan de mostrarlas, pero cada vez 

aparecen nuevas cosas que agregarle. Algunas de ellas sin embargo, se seftalan 

f . . . . 1 f. f . 61 en orma 1nd1cat1va, no extens1va, en a 1gura de re erenc1a - • 

La cafta resulta ser una gramlnea con posibilidades de uso verdaderamente 

ilimitadas, as! que tratare?Dos de ver someramente las formas en que puede ser 

aprovechada, mostrando las opciones entre las cuales se puede escoger. La 

elecci6n puede ser multiple, y en cada caso su factibilidad depenoera de la 

disponibilidad de la materia prima, de otros recursos, y de las condiciones 

propias de la empresa, el pals o la regi6n de que se trate, raz6n por la cual 

ser4 necesario efectuar estudios especlficos para evaluar laf caracterlsticas del 

6/ V~ase la Figura 8 del Anexo 1. 
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caso, y la viabilidad de los proyectos que se desee emprender, tanto desde el 

punto de vista econ6mico como social. 

Tomando como referencia el esquema citado ~/, veremos primeramente que, 

como materia prima principal, la caila de azucar puede ser utilizada en forma 

directa, picada, como forraje. Algunos paises de ~rica Latina y el Caribe lo 

ban hecho con resultados positivos principalment~ en cerdos, mas no en vacunos, 

pues segun las experiencias de especialistas en nutrici6n animal, este sistema 

de alimentaci6n no es adecuado para los rumiantes, los cuales muestran en las 

pruebas "in vitro" e "in vivo" dificultades de digestibilidad de la medula, 

meollo o parte central del bagacilio, cuya mo~ecula es necesario romper a traves 

de un proceso de pre-digesti6n (tratamiento con hidr6xido de sodio) •. En los 

animales no rumiantes sin embargo, no se han presentado problemas de esta 

indole. de manera que los campesinos o pequeftos productores agricolas que tengan 

ganado porcino por ejemplo, podrian hacerlo sin mayores problemas, sustituyendo 

asi costosos a~~mentos ganaderos que se expenden en el mercado. 

Para uaa escala de producci6n un poco mas grande, existen tecnologias ya 

probadas que consisten en una especie de prens£ o molino mediante el cual se 

extrae el jugo de la caila, que puede ser mezclado con otro tipo de forraje seco 

o semi-seco (ya sea cog~llo y hojas de cafta o pasto), o puede ser procesado como 

bebida refrescante y er.vasado adecuadamente para consumo humano directo. Esta 

ultima forma, a escala industrial, podria eventualmente ser destinada tambien a 

la exportaci6n. 

Al exprimir la cafta en la prensa o molino a que hacemos referencia, se 

separa el bagazo y la corteza, para la que existe tambien la tecnologia adecuada 

para la fabricaci6n de tableros para usos diversos, ya que son generalmente 

bastante resistentes. 

Tambien en el plano industrial, se u~ica por supuesto la fabricaci6n del 

azucar y del alcohol a partir del jugo. Este alcohol puede ser para uso directo 

como combustible eL veh1culos de motor (hidratado para vehiculos fabricados al 

efecto, o deshidratado para mezclar con gasolina); para uso en la industria 

farmaciutica, en la industria alcoholera; y mas ampliamente en la industria 

alcoqu!aica. 

!1 Vfanse las Figura• A y B 1el Anexo 1. 
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Al fabricar el azucar de cafta, se desprenden necesatiamente una serie de 

subproductos que sirven a su vez como materia prima para la elaboracion de 

derivados. TambiPn de la destilaci6n del alcohol resultan subproductos utiles 

para diferentes usos. 

Lo que deseamos en!atizar es el hecho de que, en su estado natural, la cafta 

de azucar es susceptible de ser aprovechada en todas sus partes, y por ello es 

considerada, especialmente por los expertos tecnicos y trabajadores que han 

podido estudiarla y conocerla a fondo, como la mas noble de todas las plantas, 

pues si bien en condiciones 6ptimas de cultivo ac pueden lograr excelentes 

cosechas, y variedades que respondan a objetivos predeterminados, en condiciones 

naturales o hast a de abandono, aiin sin la aplicaci6n de fertilizantes, otros 

agroqulmicos 1 riego o cuidados especiales, ella crece 1 se multiplica y-puede 

permanecer en el campo muchos ciclos e inclusive retoftar despues de innumerables 

cortes. 

Seftalemos fin3l~nte que de la cafta no solo es utilizable el tallo, o la 

paja 1 es decir 1 las hojas y el cogollo como fuente de forraje. Tambien esta 

ultima parte constituye un excelente element·'> como combustible para las 

calderas, o como fibra para l~ elaboraci6n de furfural y otros derivados; y en 

forma natural es muy valio$O Cl)lll() reconstituyente de suelos a los que ayuda a 

recuperar nutrientes 1 protegiendo al mismo tiempo la capa freatica de los 

mismos. Por esta raz6n 1 al cortar la cafta y limpiarla de hojas y cogollo, se 

deja una capa de estos desechos en el campo recien cosechado, la cual 1 al 

biodegradarse, se mezcla con la tierra de la que luego forma parte. 

2.2. LOS SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA Cfl-~A DE AZUCAR 

El procesamiento de la cafta de azucar en la agroindustria moderna implica 

dos productos principales, el azucar y el alcohol, los cuales se pueden producir 

por separado en ingenios azucareros y destiler{as de alcohol independientes, o 

en el mismo complejo industrial donde mediante destilerlas anexas a ingenios se 

producen ambas cosas simultAneamente o alternativamente. 

En cualquiera de los casos hay un subproducto que siempre esta presente, el 

bagazo, cuyo uso como combustible y como materia prima para la fabricacion de 

otros productos, es de gran valor econ6mico. Se podrla decir que es este el 

principal subproducto del procesamiento industrial de la cafta de azucar. 

a) El bagazo 

F.l bagazo es un residuo fibroso que se obtiene de los molinos de la 

f4brica durante el proceso de extracci6n del jugo para la fabricaci6n de 

azucar o alcohol. Potencialmente, se encuentra disponible en grandes 
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cantidades. y existe experiencia en su manipulacion, almacenamiento y 

transportaci6n. Quimicamente hablando, el bagazo esta compuesto de celulosa, 

hemicelulosa y lignina; morfol6gicamente, consta de un 601 de fibra, 301 de 

medula o meollo y 10% de finos y solubles. 

El uso tradicional del bagazo ha sido como combustible en la industria 

azucarera. En realidad, los esquemas energeticos de los ingenios azucareros 

fueron originalment~ diseftados para quemar todo el bagazo producido, ya que no 

tenia otra utilizaci6n y su acumulaci6n constituia mas bien un problema. Has 

tarde, cuando se convierte en materia prima util para la producci6n de diferentes 

derivados, los bajos precios del petr6leo hacen que se sustituya una parte del 

bagazo por este combustible, y a partir de 1974, cuando empieza a subir su 

precio, la situaci6n cambia, haciendose necesario sustituir el petrole~ 

nuevamente por bagazo. pero quemado de manera mas eficiente 0 a fin de generar 

excedentes para ser usados en la industria t .! derivados. 

El caracter c1clico de la industria azucarera hace necesaria la 

disponibilidad de cantidades importantes de bagazo almacenado para que la 

industria de derivados pueda operar todo el afto. Sin embargo, es posible 

aumentar el volumen de bagazo sobrante, luego de satisfacer las necesidades 

energeticas de la fahrica, y la demanda marginal, realizando inversiones para la 

optimizaci6n del sistema de generaci6n de energia de la planta. Puede ser 

almacenado compactado o a granel; el sistema de compactaci6n fue el primero que 

se utiliz6, pero el sistema a granel presenta ventajas econ6micas que lo hacen 

pr~ferible para la mayor1a en la actualidad. Su utilizaci6n para la fabricaci6n 

de pulpas papeleras y tableros requiere la separaci6n de la fibra por el proceso 

de desmedulaci6n que puede ser en seco, en humedo y/o en suspensi6n. La medula 

o meollo, que represenca entre el 30% y el 40% del bagazo total. puede ser 

aprovechada para la generaci6n de energ!a y para alimentaci6n animal mediante 

tecnolog1as existences ya probadas. 

En la industrializaci6n del bagazo, los derivados que mas se ban 

desarrollado en el mundo son la pulpa y el papel, los tab~eros o paneles 

prensados, y el furfural y sus derivados. Su uso como materia prima sin embargo, 

exige el estudio de diversas alternativas tecnico-econ6aticas cuyo desconocimiento 

podria dif icultar la elaboraci6n de este valioso subproducto. tales como: la 

necesidad de excedentes de bagazo, y conocimiento de los metodos mas eficaces 

para obtenerlos; establecimiento de fabricas con capacidades de acuerdo a la de 

los ingenios y su proximidad; vinculaci6n ingenio-planta de deri.vados; estudio 

y conocimiento del bagazo y de las mejores formas de manipulaci6n y tratamiento, 

a fin de lograr una mayor eficiencia en las operaciones. 
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a.l) Derivados del bagazo 

i) Pulpa y Papel 

En la utilizaci6n industrial del bagazo, la produccion de pulpa y 

papel es la que mAs se ha desarrollado. Existen mas de 70 plantas en el 

mundo con una capacidad total de aproximadamente 2,5 millones de toneladas 

anuales, ademis de varios proyectos para nuevas instalaciones para fabricar 

distintos tipos de pulpas y papeles, en regiones productoras de cafta de 

azucar. En total, m4s de 27 paises utilizan el bagazo en la elaboraci6n de 

pulpas y papeles, la mayor parte de ellos en Asia y Latinoamerica. 

La expansi6n de la industria de pulpa y papel a partir de bagazo es 

importante debido a los altos precios de estos productos en el lll!Jndo y a la 

escasez de materias primas renovables, esper.ialmente a corto plaza, .como la 

cafta de azucar. La tendencia mundial indica que en los ultimos 25 aftos ha 

habido un incremento notable de la producci6n de papel a partir del 

bagazo. En la mayor parte de los pa1ses productores de cana de azucar 

existe demanda de pulpa y papel, ~or lo que estudiar la factibilidad de 

instalar nuevas fabricas que satisfagan la demanda de sus mercados internos 

y la de otros mercados cercanos de la misma region, podr1a ser interesante. 

ii) Productos aglomerados 

Los productos aglomerados son paneles de gr2n superficie que se logran 

por la uni6n de part!culas de materiales lignocelul6sicos (astillas, 

virutas de madera, bagazo y otros). A partir del bagazo se pueden producir 

tableros de part!culas, de fibras, moldeados y tableros de bagazo-cemento, 

los que S\!stituyen en muchos usos a las maderas naturales y a la madera 

contrachapada. Existen m4s <le 40 f4bricas de tableros de part1culas y de 

fibras de bagazo en el mundo, la mayor parte de las cuales se encuentran en 

Latinoam6rica y en Asia. 

El empleo mis difundido para los tableros de part!culas es en la 

industria del mueble. Hay tal interrelaci6n entre ambas industrias, que en 

algunos pa!ses constituyen un conjunto integrado. Las aplicaciones 

principales son en muebles o gabinetes de cocina, armarios, escritorios, y 

en general muebles para el hogar. Segun su densidad, los tableros de 

part!culas tambi6n se utilizan como paneles divisorios o como material para 

encofrado en la construcci6n. Casi todos los palses que los producen los 

consumen internamente ya que la mayor rentabilidad que puede ser obtenida a 

partir de los tableros es mediante la elaboraci6n de su producto final, o 

sea, muebles. 



- 12 -

Los tableros de fibras. de acuerdo con su densidad, pueden ser extraporosos. 

aislantes, semiduros. duros y extraduros. Su uso fundamental es en la industria 

de la construcci6n. para paneles divisorios. puertas. aislamiento tEraico o 

acustico. decoraci6n (cuando se les ha dado tratamiento superficial adecuado). y 

tambiEn en la industria del aueble, para gabinetes. gavetas o cajooes y otros 

coaaponentes de muebles. 

iii) Furfural y derivados 

El furfural s6lo puede ootenerse por la via de hidr6lisis de residuos 

agrlcolas y forestales. Para producir furfural de bagazo. no es necesario 

desmedular y el residuo lignocelul6sico que se obtiene, puede ser utilizado como 

combustible en el propio proceso. Se utiliza co.a aateria priaa para la . 

producci6n de alcohol furfurllico, alcohol tetrahidrofurfurllico. 

tetrahidrofurano y otros derivados, y se emplea como disolvente selectivo P.n la 

producci6n de masillas anticorrosivas. hormigones plisticos. herbicidas, 

insecticidas. fungicidas y f4rmaccs, nylon 66 y ntro~. 

Mis del 90% del furfural que se produce e~ el mundo se consume en los 

palses industrializados, y alrededor del 75% de Este se convierte en alcohol 

furfur1lico. por lo que la evoluci6n de la industria de fundici6n puede influir 

significativamente en el futuro consumo de furfural. Existen varias plantas de 

furfural a partir de bagazo, algunas de las cu~les se encuentran en AmErica 

Latina y el Caribe. Una de las mis efic•entes es la del Central Romana en la 

Republica Dominicana, cuya producci6n es exportada en su totalidad. 

iv) Pulpa para disolver y derivados 

La pulpa para disolver se utiliza en la produr.ci6n de f ibrana, hilaza 

textil, carboximetil celulosa, celofjn y otros. 

Seg6n algunos expertos, la utilizaci6n del bagazo como materia prima para 

la producci6n de pulpa para disolver s6lo se realiza en China .Popular, a escala 

semi-industrial con capaci~ades entre 3 y 10 toneladas/d{a. En Cuba se preve 

tambi6n la producci6n a escala semi-industrial (3 toneladas diarias) de pulpa 

para disolver a partir de bagazo, en las instalaciones especializadas del 

Proyecto Cuba-9 (PNUD/ICIDCA). 

v) Bagacillo, m6dula o meollo 

Este subproducto se origina en la operaci6n de desmedulaci6n del bagazo 

para la fabricaci6n de pulpa, papel y tableros, y au composici6n quimica difiere 

poco de la parte fibrosa ode la del bagazo integral, aunque con un mayor 
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contenido de cenizas. Su valor cal6rico es similar al del bagazo, y por ser 

un producto celul6sico se puede aprovechar para generar vapor y 

electricidad, para aliaentaci6n animal, coaao materia prima en la produ~ci6n 

de furfural y miel hidrol1tica, C(llll() acondicionador de suelos, y como 

portador de plaguicidas y de herbicidas. Se ha usado t~adicionalmente 

mezclado con aiel para la alimentaci6n animal en oiversas ~ormas como por 

ejeaplo: aiel urea bagacillo y bagacillo predigerido. 

En todo el aundo se ban hecho esfuerzos para su utilizaci6n como 

combustible, y palses como Hawai, ~xico, Perii y Taiwan, lo queman 

eficientemente en calderas dise~adas especificamentc para esos fines, 

adicionando por inyecci6n de 10 a 15% de petr6leo para aantener la 

estabilidad. Para su uso como :::ateria prima en la produccion de furfural y 

mieles hidrollticas, se realizan aun esfuerzos investigativos. 

b) Las melazas 

La melaza o miel final, es un liquido denso, residuo de la fase de 

cristalizaci6n en el proceso de fabricaci6n del azucar. Contiene entre 50 y 58% 

de az6cares totales y una energia raetabolizable de aproximadamente 2.200 kcal/kg. 

En general, las melazas tienen multiples utilizaciones tanto en la 

aliaentaci6n animal como en la industria. En forma directa e indirecta, su 

mayor uso en el ll'Undo es para alimentaci6n animal, para lo cual, muchos paises 

desarrollados, ademis ~e produci·:la internamente, la importan en grandes 

cantidades de otras regiones. 

lndustrialmente, su principal destino es para la produccion de alcohol, lo 

que se realiza en casi todos los paises productores de azucar de cafta. Se 

pueden obtener ademis muchos otros productos derivados como lisina, levaduras, 

4cido citrico, glutamato monos6dico, etc. El precio de las ~-·,!zas en el 

mercado internacional se ha caracterizado por grandes fluctuaciones. La casi 

totalidad de las que se comercializan a nivel mundial son de cafta, ya que los 

palses productores de az6car de reaolacha la consumen internamente. La C.E.E., 

los Estados Unidos de Amirica y el Jap6n consumen cerca del 80% de las mieles 

que se exrenden en el mercado mundial. El uso de las melazas depende de la 

polltica de cada pals. Por otra parte, su producci6n directa est4 relacionada 

con la disponibilidad de tierras cafteras y la conveniencia de producir mas o 

menos cantidad en determinados momento,, ya sea para consumirlas o exportarlas. 
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b.l) Derivados de las melazas 

i) Levaduras 

La producci6n de levaduras no tiene grandes dif icultades tecnol6gicas y 

los equipos son los de uso tradicional en la industria fenaentativa. 

Entre las levaduras, las ds conocidas son la "saccharomyces" y la 

torula. La levadura "saccharomyces" o panadera, se produce en casi todos los 

palses para la elaboraci6n de1 pan y reposterla en general. La que se 

recupera en la producci6n de alcohol se utiliza frecuentemente para la 

aliaentaci6n animal. 

La levadura torula o forrajera, es fuente de pro:elnas y vitaainas y se 

utiliza en la forwrulaci6n de piensos aezclados. destinados a la ~liaentaci6n 

animal. Es de gran iaportancia para los palses en desarrollo que_tienen 

aelazas. Las levaduras. y en especial la saccharomyces y la torula. deben 

ser sometidas a un proceso para la disainuci6n del contenido de icidos 

nucleicos con el fin de poder ser utilizadas para consumo humano. 

ii) Lisina 

La lisina es un aminoicido esencial que se utiliza ccmo aditivo para la 

alimentaci6n animal. Se encuentra en la torta de soya. en la harina de 

pescado. y en aenor proporci6n en los granos. A partir de melazas de cafta, 

se produce industrialmente en el Jap6n y en H~xico. 

iii) Acido cltrico 

El 4cido c!trico se obtiene por fermentaci6n de las mieles. Se usa como 

agente de conservaci6n y como acidulante. para realzar el sabor, en productos 

alimenticios y en bebidas. Su produccion tradicional se hace a partir de las 

mieles de remolacha; a pa~tir de las de cafta de azucar, que se sepa, s6lo se 

produce en la India. 

iv} Glutamato monos6dico 

Este es uno de los productos saborizantes mis conocidos en la industria 

alimenticia, siendo el Jap6n el principal productor. Se produce tambiin en 

los Estados Unidos de Amirica, Francia, Italia, Taiwan, la C.E.E. y otros 

pa{ses, algunos de ellos de Latinoamfrica. 

v) Dextrana 

La dexrra~a es un pollmero de glucosa de elevado peso molecular, que se 

obtiene mediante la fermentaci6n de sacarosa, guarapo o melaza. La dextrana 

t6cnica posee propiedades similares a las de los derivados de celulosa, y a 

partir de ella se produce la dextrana cl!nica cuya tecnolog(a es muy 

conocida. Su uso m's importante es como sustituto del plasma sangu{neo. 
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vi) Otros usos de las ..elazas 

En la mayorla de los palses azucareros. gran parte de las melazas que 

se consumen localaente se utilizan en fora.a directa, aezcladas con agua, 

como complemento dietetico en la alimentacion de ganado vacuno y porcino. 

Sin embargo, a aedida que su precio er. el aercado internacional se ha 

increaentado, se ha operado un auaento taabien en los precios internos a 

fin de contar con aayores disponibilidades para la exportacion, lo que ha 

pro-Jocado un uso mis racional de las •is .. s por parte de los ganaderos. 

El resto de la •ieles de consuao domestico se destina a la industria 

feraentativa, principalaente en la destilaci6n de alcohol para uso 

far.acfutico y en la producci6n de ron y otras bebidas alcoh6licas seg6n 

los usos y costumbres de cada pals o regi6n, tanto para consu.o nacional 

coma para exportaci6n. 

c) La cachaza 

De la filtraci6n del jugo en la producci6n de azucar, se obtiene el residuo 

denominado car.haza, cuyo volumen var!a en funci6n de la eficiencia del ingenio. 

Este subproducto no ha tenido utilizaci6n de gran valor, y al ser un efluente, 

es indispensable disponer de El. Ha sido usada para el riego er. los campos o 

canales de irrigaci6n, y en forwia concentrada para la alimentaci6n de bovinos o 

porcinos. 

Hasta el presente, de todos los usos de la cachaza, el que mas perspectivas 

ofrece es la producci6n de cera refinada para adhesivos, recubrimiento de 

alimentos, frutas y artesan!as, betunes, cosmeticos, pulimentos y otros. 

Al refinar la cera cruda, se obtienen cera dura, resinas y aceite. Este 

ultimo se utiliza para la alimentaci6n animal. 

2.3. OTROS ASPECTOS PERSPECTIVOS DEL APROVECHAMIENTO Y LA INDUSTRlALIZACION DE 
LOS SUBPRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAilA DE AZUCAR Y LA PRODUCCION 
DE DERIVADOS 

La agroindustria de la cafta de az6car ofrece a los pa{ses productores una 

amplia base de materias primas para el desarrollo industrial de nuaerosos bienes 

de consumo. La producci6n de derivados a su vez, esti profundamente vinculada a 

la industria azucarera, tanto por las cantidades de subproductos qne se obtienen 

durante el proceso de producci6n del azucar, como por la econom{a de la 

interconexi6n entre los distintos procesos. De ah{ la importancia del tama~o y 

capacidad de los ingenios, la distancia entre ellos, y el grado de avance 

tecnol6gico de las operaciones agrlcolas y fabriles. 
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Si bien, las posibilidades de diversif icaci6n 1e la industria azucarera son 

.Ultiples, la producci6n de derivados no puede efectuarse al aismo tiempo, ni en 

iguales condiciones en todos los paises productores de cafta de azucar. La 

diversificaci6n dependeri siempre de las caracteristicas de cada regi6n y de los 

paises que las integran. 

Por otra parte, pa~a la selecci6n de las alternativas mis adecuadas es 

necesario el estudio ~uidadoso de todos los aspectos relacionados con la 

proble.itica de la i ~ustrializaci6n de los derivados, que concieraen directamente 

a los paises azucareros, tales como las fluctuaciooes de los precios del azucar, 

la transforaaci6n de la industria azucarera, los proble.as de aercado, las 

econoalas de escala y la rentabilidad econ6aica. 

Aun dentro de las llneas de producci6n mis usuales, es posible la ~leccion de 

alternativas ~iferentes en cuanto a la for.a y destino de los productos 

principales: azucar y alcohol. En efecto, estos productos, si bien son objeto de 

consumo directo en distintas formas, o exportados, pueden tambi~n constituir la 

base para el desarrollo de industrias tecnol6gicamente mas sofisticadas. 

a) El azucar 

Existen en el mercado numerosas formas de az0car o sacarosa, con diferentes 

presentaci6n y nomenclatura segun los usos a que se destine (directo, para 

reposteria, como insunao en la indcstria alimenticia, etc.). Entre otros, se 

pueden citar el azucar cristalizado, refino o blanco, el crudo, mascabado o pardo, 

el llquido o sirop de azucar, la panela, ra~padura o chancaca, el 2finado o 

turbinado, el blanco directo, etc., as{ como algunas variantes como son el azucar 

glaceado, en cubos y otras formas moldeadas, y aquEllas a las que se adicionan 

productos como pectina, vainilla u otros para cambiar su aspecto o sabor. 

Un uso del azucar en forma directa, que esti dando excelentes resultados en 

Colombia es en la alimentaci6n av{cola, como sustituto energ~tico del sorgo. 

Actualmente se destinan a estos fines unas 14.000 tons/mes y proyectan ampliar ese 

.ercado hasta las 200.000 tons/afto. 

El azucar liquido es una de las formas en que ~s aceptaci6n esti teniendo 

este producto por parte de los usuarios industriales, debido a que facilita y 

abarat4 deter~inados procesos. La tecnolog1a de producci6n de azucar l{quido ha 

evolucionado notablemente, alcanzindose elevados niveles de eficiencia en t~rminos 

de calidad, apariencia y costos. En este sentido se ~estaca el proceso 

desarrollado en Francia para la separaci6n de los saciridos y no saciridos de las 

resinas en la elaboraci6n de edulcorantes liquidos y cristalizados a traves 
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del intercaabio de iones. Kediante este proceso, se logra un alto nivel de 

decoloraci6n en la producci6n de azucar liquido 0 cristalizado (segun la demanda 

del mercado que se desee satisfacer), siendo posible ademas por intercaabio de 

iones, producir azucar liquido a partir de las melazas, en cuyo caso se obtienen 

como subproductos, proteina hidrolizada para alU.encaci6n animal y sales 

cristalizadas conteniendo sulfato de potasio y aaonio, para uso como fertilizante, 

lo que equivale a revalorizar los ageates no saciridos en general y en el ultimo 

caso, las aelazas en particular. 

Es evidente que las posibilidades de comercializaci6n del azucar con cierto 

valor agregado, as{ cOtaO su precio en el aercado, estin en funci6n directa de su 

competitividad en calidad y presentacion. 

Debeaos final.ente seftalar, la gran iftcidencia que en detrimento del consmno 

de azucares ban tenido los edulcorantes sustitutos como la glucosa, la dextrosa, 

el JMR.F, y los llaaados "de bajo contenido cal6rico" como los polihidricos 

(sorbitol, aanitol, lycasin, xylitol y maltitol), los ciclamatos, la sacarina, el 

aspartame, el acesulfaaae-K, y el stevioside. Estos edulcorantes de alta 

intensidad, por sus caracteristicas, son utilizados en la elaboracion de alimentos 

diet,ticos y de medicaaentos de consumo generalizado, ~on creciente frecuencia. 

Asiaismo, los edulcorantes liquidos yen especial el JMRF, ban acaparado una parte 

i.mportante del aercado industrial de dulces, principalmente para la fabricaci6n de 

bebidas carbonatadas, productos lacteos y alimentos procesados. 

a.l) La sucroquimica 

La sucroquimica ha venido desarrollandose desde hace ya mucho tiempo y 

existen mis de 10.000 productos derivados de la sacarosa cuyo procesamiento es 

tfcnicamente factible y muchos de ellos econ6micamente viables. En terminos 

generales, se conocen tres mitodos para producir derivados u otros productos a 

partir de la sacarosa, t'cnicamente probados y econ6micamente rentables. Son 

ellos: la fermentaci6n, la sintesis y la conversi6n, mediante los cuales ~e 

pueden obtener una aerie de product~• quimicos de interes comercial entre los 

cuales se encuentran las enzimas, medicamentos, isteres de sacarosa (para la 

fabricaci6n de plastificantes, lacas y adherentes), poliuretano (para aislamiento 

tfrmico), aorbitol, aaanitol, glicerina, propilenglicol, 4cido oxalico, fructosa, 

'cido carb6nico, 'cido levulinico, hidroxi-metil-furfural y icido lactico. Todos 

estos productos poseen un mercado cautivo consolidado en el que los derivados de 

la sacarosa pueden competir con los obtenidos de otras materias primas. 
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b) El alcohol 

En cuanto al alcohol o etanol, el usG mis difundido ha sido en las industrias 

licorera, farmaceutica y en menor escala en la de cos-.Eticos y perfumeria. No 

obstante, a partir del decenio de 1970, se opera un cambio radical en el uso 

tradicional del alcohol, al lanzarse en Brasil el PROALCOOL. Con el inicio 

oficial de este 'rograma, las autoridades de este gran pals latinoam~ricano 

decidieron ~educir SU producci6n de azucar de cafta y dedicar una parte de ~Sta a 

la producci6n de alcohol, con el objetivo de usarlo como sustituto de la 

gasolina. La producci6n de alcohol directaaente del jugo de la cafta ha aumentado 

progresivamente, y su utilizaci6n como combustible se ~a diversificado sobre la 

aarcha. Es asi que, en forma de alcohol absoluto o anhidro, es mezcl_ado con la 

gasolina hasta una proporci6n de aproximadaLente 20%, y el alcohol hid~atado es 

usado directamente en aotores de combusti6n interna, diseftados especialmente para 

esos fines, lo que ha estimulado el desarrollo de la industria automotriz y la de 

maquinarias y equipos afines, tanto para Suflir el mercado interno como para 

exportaci6n. 

El alcohol como carburante es utilizado en diferentes partes del mundo. En 

la regi6n latinoac?ericana, varios palses ban seguido el ejemplo brasilefto con 

objetivos similares o para exportar a otros mercados, y es casi seg~ro que muchos 

mis continuarin por esta via. 

b.l) La alcoquimica 

Por tratarse de un producto qulmico transformable en etileno, etenc o 

acetaldehido, el alcohol se emplea tambien en el desarrollo de la ir1dustria 

qulmica. El eteno o etileno, producto casi exclusivo de la industria 

petroqulmica, es econ6micamente factible a partir del etanol, y por vla del 

etileno se pueden producir polietileno o PVC y otros plisticos, fibras sinteticas, 

herbicidas e insecticidas entre otros. Tambien, por reacci6n qulmica directa, del 

etanol se puede producir acetato de etilo, aldeh~do acetico, butanol, butadieno y 

2-etil-hexanol. Todos estos productos tienen mercados cautivos den:ro de la 

industria qulmica como materia prima para la s!ntesis de otros productos qu!micos 

y bienes de consumo de gran demanda en el mundo. 

Con precios aceptables, el az6car y el alcohol pueden competir como materia 

prima para la industria qu!mica, fundamentada hasta la fecha principalmente en el 

petr6leo. Pero siendo este un recurso no renovable, es absolutamente necesario 

intensificar el uso de otras materias primas, siendo entonces la sacarosa y el 

etanol dos fuentes cuyos procesos son tecnica y econ6micamente factibles, con la 

ventaja adicional de ser materias primas originadas en un recurso renovable como 
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es la cafta de a~ucar, la cual ademis constituye una excelente base para la 

elaboraci6n de muchos de los edu!corantes liquidos y los de bajo contenido 

cal6rico, mediante los procesos seftalados precedentemente, pudiendo potencialmente 

tambien competir con los sustitutos del azucar que han provocado la disminucion de 

su demanda. 

D. HERCADOS POTENCIALES PARA LOS DKRIVADOS 

La identificaci6n Je mercados potenciales para los derivaJos, es uno de los 

mayores problemas que se plantean los paises en desarrollo que desean iniciar o 

ban iniciado ya la diversificaci6n de sus industrias azucareras. 

En efecto, muchos de los subproductos son utilizables en forma directa 

estrictamente en el plano n3cional, pero los productos derivados de su 

industrializaci6n puede~ ser en gran parte exportables e inclusive, algunas 

instalaciones industriales para la producci6n de derivados, para ser 

econ6mic~mente rentables, deben ser de capacidades que para la mayor parte de los 

paises superan la demanda interna, por trat.:se de pequeftos o wedianos mercados, 

segun el producto de que se trate. De ahi la imp~rtancia de conocer posibles 

mercados para los nuevos productos, as{ como ~us requerimientos y condiciones en 

materia de calidad, presentaci6n y otras caracteristicas indispensables para 

competir con otros productos si~ilares en los naevos mercados. 

El problema a que hacemos referencia consiste en que, segun algunos 

especialistas, si bien en varios paises, previo a la instalaci6n de una planta 

para la producci6n de uno o mis derivados, se hacen estudios del mercado domestico 

e inclusive de los mercados regional e internacional, los mismos no son 

suficientemente realistas y objetivos. En su rnaycria son muy optimistas, ya que 

se fundamentan en anilisis de la situacion de la uferta de crudos y en series 

estadisticas, en base a las cuales asumen que el mercado potenci3l es igual a la 

demanda aparente que muestran los datos, lo que a la larga hace fracasar el 

proyecto. 

Por todo lo antes expuesto, nos enco~tramos ante la realidad de tener que 

admitir que los paises azucareros deben reorientar su industria tradicional 

diversificando su producci6n para hacerla rentable y al mismo tiempo sustituir 

importaciones y/o aumentar sus exportaciones, cuando tengan VP.ntajas comparativas 

para ello, pero previamente es imprescindible efectuar estudios de factibilidad 

ticnico-econ6mica rt?alistas, e investigaciones de mercados objetivas y precisas 
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que incluyan toda la informaci6n sobre sus caracteristicas y particularidades. 

Estos estudios son costosos y en muchos paises no se cuenta con las 

disponibilidades financieras para pagarlo~, en cuyo caso la asi~tencia tecnica y 

financiera provenientes de los paises desarrollados es determinante, para aquellos 

pa!ses o grupos de paises en ciertas regiones, para los cuales este problema 

constituye una barrera dificil de superar para su desarrollo industrial. 

Algunas organizaciones como el Grupo de Paises Latinoamericanos y del Caribe 

Exportadores de Azucar (GEPLACEA) ofrecen asistencia t~cnica a sus paises 

aieabros, y nan realizado estudios de mercado para productos espec{ficos derivados 

de la agroindustria de la cafta de azucar, con el apoyo de organismos de las 

Naciones Unidas. De la misma manera, algunos gobiernos de pa{ses desarrollados 

establecen fondos especializados de ayuda a los paises en desarrollo, que en 

algunos casos tambi~n ban podido ser utilizados para estos fines. 

Las perspectivas de desarrollar la producci6n de derivados para exportaci6n 

estin pues intimamente relacionadas con sus posibilidades de comercializaci6n y la 

factibilidad de lograrla en las condiciones mis favorables. 

E. OBSTACULOS AL DESARROLLO DE LA DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA 
DE LA CARA DE AZUCAR 

La reorientaci6n de la industria azucarera tradicional tendiente a la diversi

ficaci6n de la producci6n fundamentada en el concepto de agroindustria de la cafta 

de azucar, implica cambios profundos en las estructuras existentes, los cuales a 

su vez plantean la necesidad de enfocar diversos aspectos que constituyeo 

obsticulos reales para su desarrollo. Entre ~stos, abordaremos principalmente los 

aspectos financieros y los gerenciales. 

1. Aspectos financieros 

La disponibilidad de recursos financieros, es uno de los problemas mas 

perentorios en los paises en desarrollo, y su capacidad de generar capitales 

para satisfacer las necesidades internas mas urgentes se ve progresivamente 

disminu{da por la baja en los ?recios internacionales de aus productos 

tradicionales de exportaci6n - en su mayor{a materias primas de or{gen 

agr{cola - y agravada por el alza en los precios de los productos de 

importaci6n que requieren para su subsistencia. Si aftadimos a esto la 

;,mposibilidad de recurrir a las fuentes usuales de financiamiento debido al 

elevado monto de su deuda externa con la banca internacional, y con algunos 



- 21 -

paises desarrollados, nos encontramos ante un gran problema que solo mediante el 

dialogo concertado con el objeto de llegar a acuerdos negociados entre las partes 

se puede solucionar. 

Es util seftalar que el problema se plantea tambien cuando se trata de 

Organismos interregionales o internacionales de financiamiento. Ademas de estar 

fL-ertemente endeudados a estas instituciones, los paises reciben asistencia 

financiera supeditada al cll1Dpliaiento de ciertas condiciones que no siempre les 

resultan aceptables desde criterios socioecon6micos. 

Sin embargo, como es necesario poder recurrir a estas instituciones 

financieras, se deben buscar las vias mis adecuadas para llegar a la concertacion 

de acuerdos internacionales que permitan a los pa{ses la consecuci6n de los 

recursos de esas fuentes, sin tener que Lomar medidas internas que den lugar a 

problemas socioecon6micos. 

Una alternativa interesante para la agroindustria dP. la cafta de azucar de los 

paises produ~tores, podria ser la ejecuci6n de proyectos de diversif icaci6n con 

financiamiento mixto - gobierno y sector privado - donde existan los recursos en 

estos sectores para hacerlo. Otras variantes serian la asociaci6n de capitales 

nacionales y extranjeros mediante el sistema de empresas conjuntas, o bien tratar 

de atraer la inversi6n extranjera y orientarla hacia el sector agroindustrial 

caftero mediante la creaci6n de incentivos especiales que garanticen la seguridad y 

rentabilidad de las inversiones. 

2. Aspectos gerenciales 

La reestructuraci6n conlleva de manera impl!cita una serie de cambios 

administrativos y funcionales cuyas repercusiones sociales, pol!ticas y economicas, 

deben ser previstas al planear la diversificaci6n de la industria azucarera. 

Eiectivamente, al modificar la orientaci6n del sector y los esquemas de producci6n 

existentes, se generan en las empresas problemas ptopios de la modernizaci6n de 

las instalaciones y los procesos, lo que implica la reubicaci6n de equipos y 

personal, as! como la eliminaci6n o establecimiento de nuevas unidades productivas. 

En el piano microecon6mico, la optimizaci6n de los procesos hace necesaria la 

capacitaci6n y reubicaci6n de diferentes categor!as de trabajadores, y esto, junto 

a la eventual necesidad de cerrar las plantas que por su obsolescencia e 

ineficiencia no son rentables, libera puestos de trabajo y consecuentemente genera 

de•empleo para un n6mero de personas que dif!cilmente pueden permanecer dentro del 

mismo sector. Es importante entonces que la planificaci6n de la nueva 

agroindustria de la cafta de az6car se haga bajo directrices gubernamentales 
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y tomando en cuenta el '8bito 11acroecon6mico, lo cual facilita la soluci6n de 

problemas coma ~ste. En la mayor{a de los pa{ses azucareros existen organismos 

estatales o paraestatales que oficial y foraalaente rigen la politica del sector, 

cuya participaci6n ~irecta en las actividades de planificaci6n antes seftaladas es 

deterainante. 

F. LA COOPERACION INTERNACIONAL 

Kucbos de los probleaas ya identificados, asi como otros no mencionados, 

coosti~~yen obsticulos que i.apiden o dificultan el desarrollo de la agroindustria 

de la ca~a de azucar. Sin embargo, algunos paises de Latinoam,rica, el Caribe, 

Asia y el Pacifico, ban logrado veneer los obsticulos, l·esarrollar relativamente 

el sector e iniciar un proceso firme de diversificaci6n. Existen sit~'riones muy 

marcadas en el grado de desarrollo de los diferentes pa!ses, que van desde los mas 

avanzados hasta los mis atrasados, pasando por todos los niveles intermedios, lo 

que indisc~r.iblemente facilita la complementaci6n entre ellos a tLav~s de las 

actividades de cooperaci6n e intercambio tecnol6gico tanto intrarregional como 

interregional. 

La transferencia de conocimientos y experiencias es de gran importancia para 

el logro de los objetivos de crecimiento de sus industrias y el fortalecimiento de 

sus economias, por lo que es necesario intensificar la cooperaci6n Sur-Sur mediante 

la concertaci6n de acuerdos bilaterales y multilaterales que les permitan, habida 

cuenta de la necesidad de reducir su de?endencia del mercado internacional del 

azucar y otros productos bisicos de exportaci6n tradicional, fortalecer sus 

mercados nacionales y regionales. Estos esfuerzos sin embargo, ter!an mas 

efectivos si contaran con el apoyo real de los paises desarrollados, quienes en 

definitiva deben estar interesados en el mejoramiento de la situaci6n econ6mica, 

social y pol!tica de los paises en des•rrollo, lo que permitir!a a ~stos crear las 

condiciones para pagar o al menos reducir el monto de sus deudas externas sin 

grandes desequilibrios internos. 

La cooperaci6n Norte-Sur es pues determinante y apremiante para la consecuci6n 

d~ los objetivos de desarrollo del bloque de pa!ses del hemiaferio sur, por 

conveniencia de los propios paises del hemisferio norte, esta colaboraci6n debe 

ser bilateral y multilateral, con sectores especificos de intec~s prioritario, 

pero sobre la base de respeto mutuo a los asuntos inte•nos que conciern-.n la~ 

politicas nacionales de ambas partes. 

La ayuda financiers y la asistencia t'cnica directs, o indirecta 1 tr;tves de 

organismos internacionales y regionales, son fomas eficaces de \!ooperaci6n 

Norte-Sur que hasta ahora han dado resultados positivos, per~ no se han 1·ealizado 

en la medida requerida por las circunstancias sino que han sido m4s bien timidas 
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o limitadas y a veces condicionadas en forma determinance por los intereses de 

quienes otorgan la ayuda o tienen los recursos para ofrecerla. Es necesario 

reconocer que en este sentido, ia industria de la cafta de azucar, que se ha visco 

afectada por las politicas econ6micas de los paises iaportadores desarrollados, es 

uno de los sectores que •enos atenci6n ha recibido por parte de la cooperaci6n 

internacional, aun cuando p~r mucho tiempo ha sido de importancia prioritaria para 

los paises en desarrollo productores de cafta y exportadores de azucar. 

G. CONSIDERACIONES FINALES 

Si bien los palses azucareros en vias de desarrollo ban tomado conciencia de 

la necesidad de enfocar sus principales problemas y tratar de buscar soluciones 

viables con perspectivas futuristas, los logros alcanzados ban sido desiguales en 

lo que a los paises y regiones se refiere y en realidad, sus esfuerzos ban sido 

insuficientes para encontrar la soluci6n integral que requiere la agroindustria de 

la cafta de azucar. 

Organismos regionales como GEPLACEA ban contribuido durante mucbos aftos en la 

busqueda de soluciones factibles para hacer frence a la cr1s1s en AmErica Latina, 

que aunque se manifiesta en todos los ambitos de las econom(as de los paises, 

tiene un gran impacto negative sobre el sector azucarero. La acci6n conjunta de 

paises y organis~os similares de otras regiones coadyuvaria sin duda a alcanzar 

este objetivo comun. 

El Sistema de Consultas de la ONUDI se interesa en la induscria de elaboraci6n 

de la cafta de azucar de un amplio grupo de pa!ses, de oriente y occidente que, 

aunque geograficamente se encuentren ubicados en regiones distances, comparten los 

problemas eAistentes, y sufren igualmente sus efectos. Las soluciones deben 

entonces buscarse en base a lineamientos como los planteados a continuaci6n: 

Intensificar el estudio de los mercados internacionales de azucar, 
alcohol, melazas y otros subproduc~os y derivados. 

Defender los precios de estos productos en los mercados internaciona1es 
tradicionales y no tradicionales. 

Continuar lcs esfuerzos para la concertaci6n de un nuevo Convenio 
Internacional del Azucar con cliusulas econ6micas efectivas. 

Reforzar los organismos regionales y las asociaciones de productores, y 
apoyar Ru creaci6n donde no los haya, a fin de realizar acciones 
comunes coordinadas. 

Aumentar el valor agregado de los productos de exportaci6n, participar 
mis en el mercado de azucar blanco y aumentar la producci6n y venta de 
derivados. 
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Fomentar la creaci6n de empresas conjuntas entre pzlses de una misma 

!rea geogrifica, que desarrollen actividades de producci6n y venta de 

servicios, bienes de consumo y bienes de capital para la agroindustria 

de la cafta de azucar. 

Combatir las campaftas contra el consumo de azucar, tanto nacionales como 

internacionales. 

Incluir el tema azucarero en las discusiones de UNCTAD/GATT y de otros 

foros internacionales relacionados. 

Kejorar las variedades tle cafta cultivadas en los paises, que se adapten 

mejor a las nuevas tendencias de la agroindustria caftera, mediante 

programas regionales e interregionales de cooperaci6n e intercambio. 

K~canizar en la medida de lo posible las labores agricolas. 

Trazar programas regionales de producci6n, intercambio y mantenimiento 

de equip~s y maqui~arias agricolas. 

Hodernizar los ingenios azucareros, incluyendo especialmente su 

optimizaci6n energetica. 

Establecer programas eficientes de mantenimiento preventivo de las 

instalaciones fabriles. 

Dar prioridad a la diversificaci6n de la ~groindu~tria caftera, 

disminuyendo la dependencia de un solo producto. 

Coordinar las actividades de investigaciSn y desarrollo tecnol6gico asi 

como las de capacitaci6n, entrenamiento y transferencia de tecnolog!as, 

conocisnientos y experiencias. 
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Como vias de soluci6n, estas propuestas no son alte~nativas sino com(lemen

tarias, y es su aplicaci6n en forma conjunta lo que ayudara a superar la critica 

sicuaci6n. 

Por otra parte, debemos enfatizar que, como etapa previa, es necesaria la 

concertaci6n a nivel internacional entre todos los participantes del mercado, 

exportadores e importadores, a fin de buscar soluciones integrales y permanentes 

para los mercados de productos basicos, pues si bien las medidas mas urgentes son 

de orden interno y por tanto de la estricta responsd~ilidad individual de los 

paise~, las medidas de soluci6n integral solo pueden ser aplicadas con el 

compromiso de todos los interesados, primero a n~vel regional y luego a nivel 

global. 

En el marco de las soluciones regionales y globales, se deben comp~ender 

claramente las diferencias y particularidades de los paises en su modo de 

producir, de comerciar 1 la importancia de sus mercados internos, su participaci6n 

en diferentes ~~rcados, asi como el grado <le desarrollo de sus econom{as y de 

diversificacion de su agroindustria caftera. Los paises desarrollados deben 

especialmenta tcmar en cuenta estas diferencias al diseftar sus politicas 

colectivas, debido a que los productos basicos tienen una mayor importancia 

relativa e~ los pa{ses en desarrollo. 

Es evidente la necesidad de coordinaci6n entre las Organizaciones Regionales 

de pa{ses prod1.-c tores de azucar y de otros produc tos bis icos, as { como una mayor 

participaci6n coordinada entre ~stos y los Organismos Internacionales, ya que la 

acci6n conjunta, con la presencia activa de los grandes y pequeftos paises 

desarrollados y en vias de desarrollo, poar{a dar resultaaos positivos en favor de 

todos, algo que dificilmente se podria lograr actuando por separado. La 

realizaci6n de acciones coordinadas, sin e~bargo, s6lo puede ser posible si se 

cuenta por una parte, con la vcluntad y decisi6n pol!tica de los Gobiernos que 

conforman, rigen y trazan las pautas a los Organismos Regionales e lnternacio

nales, y por la otra, con el apoyo de los sectores privados empresariales que 

cuentan con los recursos financieros necesarios para emprender las acciones y 

aplicar las medidas que permitan la creaci6n de nuevas capacidades industriales en 

los pa!ses en desarrollo, el crecimiento equilibrado d~ sus e'onomias, y el 

establecimiento de un Nuevo Orden Econ6~ico Internacional con mejores p~~spectivas 

futuras para todos. 
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AMEXO 1 

TABLAS ESTADISTICAS, FIGURAS Y CUADROS. 

I N U I C E 

Balance Azucarero H~n~ial - 1~62/198~ • 

Precios Hundiales del Azucar Crudo. Promedios anuales 1948/1986. 

Ameri~a Latina y el Caribe: Estad{sticas Azucareras 1969iJ986. 

Asja : Estadisticas Azucareras 1969/1986. 

Africa Estad!sticas Azucareras 1969/1986. 

Ocean!a Estad!sticas Azucareras 1969/1986. 

Cambio en la!. Expurtaci.ones de Azucar de los Pa{ses de 

La~inoamerica y el Caribe, Africa, Asia y Ocean{a.1974/76 y 1984/86 

Subproductos de la lndustria Azucarera. 

Subproductos y Principales Derivados de la Agroindustria 

de la Cana de Azucar. 

Componentes de la Cana de Azucar. 

Subproductos que pueden obtenerse de una produccion de 
, 

30 toneladas de azucar. 
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TABLA I 

BALANCE AZUCARERO MUNDIAL 

1962 - 1986 

.... f. lllCIS ormtt .. 
ss,m D.ISI 11.m 11,2'7 
5'.JCJ 20.167 ···"' 16.UI 
sc.12 tc.564 16,126 U,JI' 
S7,9-l 21,226 "·"' 11,121 
5',1Sf Jt.m 11,m II.DI .. ..,. sa,m 20.1'7 tt.m 
64,144 Sl,tlO 2t,"9 ••.m 
66.ICJ J2,J45 11,571 IC,769 
Jt,• Sl.516 21,ll'I 21,Jn 
n.m ..... 21,m 20,644 
n,Mf ~··" 21,171 21,234 
16.D' Jt,Stl 22,471 22,m 
n.10~ 27,195 22,"7 21,51' 
74,4JI 12.t6S 20,'99 J0,495 
7',24: St,266 22,794 21,.m 
12,5'2 40,m 21,411 26,16' 
16,J5t 4l.630 25,072 24,IOJ 
to,21~ 41,619 25.m 25,'9 
•,5ft 17,455 u.m 2',74i 
to,022 l1cl'6 29,142 21,m 
'2,W 47.270 30,417 1f."1 
tl,~ 49,ISJ 28,tll l1,1l0 
t6,J41 ~1.m 21.m 11,'15 
!1,n1 51.'54 11,162 26,SJO 

IOC,C-4 ~1,147 26,6'2 17,"4 

KG 

-
P.Cf#/CD(5 • 

11.s· 
11.J 
11.2 .... 
11.J 
11.S 
lt.l 
lt.J 

"·' 20.J 
20.4 
10.1 
20.t 
11.t 
lt.7 
2f.2 
20.7 
21.2 
20.2 

"·' 20.2 
20.0 
20.J 
20.2 
20.4 

NOTA: _ Producci6n, Consumo, Importaciones y Exportaciones en 1000 TMVC. 

- ~onsumo per Capita en Kgs. 

- Pr~cios en Centavos de US$ por Libra. 

FUENTE: CEPLACEA, Secretariado (Datos OIA). 
Ref. bi bl. Nos· 2 Y 3. Anexo 2. 
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1948 
1949 
19:SO 
l~I 
1T.i2 
J~ 

lts4 
1955 
1956 
1957 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
14167 
1968 
196'1 
1!70 
1971 
1~72 
1973 
1974 
·~75 
1976 
1977 
1978 
14179 
1780 
J-981 
1982 
1983 
1984 
199~ 

1986 
1987 

FUENTE 
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TABLA II 

PRECIOS HUNDIALES DEi. AZllCAR C~lf!)(~ 

Pr09edi-0s Anuales 1948 / 1987 

NOr11HAL DEFLACTADO NOMINAL DEFLACTAOO 
Cr.s/\.b Cr.s./Lb. Dis/TM Ols./111 

4.23 9 •. 61 94.78 215.40 
4.16 10.15 ?~-21 227.34 
4.98 13.46- llJ.58 301.57 
5.67 12.89 127.04 288.73 
4.17 9.27 93.43 207.63 
3.41 7.93 76.40 177.6~ 

3.26 7.7o 73.04 173.91 
3.24 7.53 72.60 168.83 
3.48 7.n 77.97 173.27 
5.16 11.22 115.61 251.34 
3.50 7.78 78.42 174.27 
2.97 6.60 66.55 147.88 
3.14 6.83 7(1.35 152.95 
2.91 6.19 65.20 138.73 
2.98 6.34 66.77 142.06 
e. ~-<· 18.09 19Ca.45 405.21 
5.87 12.23 131.52 274.01 
2.12 4.33 47.SC• 96.94 
1.86 3.B(t 41.68 85.05 
1.99 3.98 44.59 89.19 
1.98 3.96 44.36 88.73 
3.37 6.48 75.51 145.21 
3.75 6.94 84.02 155.60 
4.5~ 7.79 J(Jl.28 174.61 
7.41 J 1.9~· lbb.03 2b7.79 
9.59 13.14 214.87 294.35 

29.60 33.26 663.22 745.19 
20.49 20.49 459.10 459.1(1 
11.60 11.60 2S~.91 259.91 
8.11 7_.44 181.71 160.71 
7.81 6.25 174.99 139.99 
9.87 6.410 221.15 154.65 

29.01 18.36 650. (t(t 411. 39 
16.93 11.40 :;79.33 255.41 
8.55 ~.es 191. 57 131.79 
8.5'J 6.04 190.45 135.44 
5.18 3.81 116.06 85.42 
4.09 2.98 91.64 66.67 
6.07 3.69 136.0(I 82.77 
6.71 4.08 15Ct.34 91.49 

CEPLACEA. Sccrctariado 
Ref. bibl. nos. 2 y 3, Ancxo 2. 
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TABLA Ill 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

ESTADISTICAS AZUCARERAS 

1000 TllVC 

Iii> l'llllmOI <DBK> ~ UPllT .. , PP-IW <D&IO ID. al'l'IA 

... ~ ..... f1SI Im ... ., .. 114J JJ.14 
ltlt 11"1 ..... ..... 11563 17' um Sl.z:? 

··~: JllU 1161: 1142 115'1 14:' llJ51 l'S.54 
ar.i JI .. llltt .... JJISf JiJ 11711 J6.J5 

··~ 
D1"t 112 llm llfJ:!' •: um S..'5 

a•::c Jtf :7 12741 .. ,.,. 121'3 1•' 11'2• JI.~ 

··~ 
:m· 12'50 .... 7 11161 ?5t .... , .O.H 

1'1• nn. J:s:Mt 11741 11517 :cl lfll' ... 51 
If~ 2::£4' amt .,. .. 1Jt41 651 lmt 4'.J6 
ltll 211JJ ..... UOIC 11'15 721 lllSC 41.21 ..... ~ I~~ um lml "' 11115 4J •• , 
IWl' 1.all 15717 ltlll 120J9 1672 llJ67 M.1' 
lfll me 1'4'1 um Jml 15'1 11260 41.15 
191: 2IJlt 15921 mm IJ& 15"7 .... , CJ.14 
I'll am amt 12'21 lmi II» ... .. ... 
1• JlllZ IWI ,21 .. m• mo 11'51 G.M 
1"5 Jll5l 16561 114'6 12466 40t 12157 4l.Z6 
1"6 11111 ma llW 117" 471 um G.51 

PllHDIO 

at••·.11 21712 11111 lm4 IOCJ6 240 ltlt6 Sl.51 
stmn 2t14e Ulft 111'1 JIJIJ 251 um ,,_ .. 
ltJ'f\11 :6640 IStSI 11215 IJ512 IJll 11271 G.51 
1•• mu ...,. llSJ4 1145: 71J 11741 a.11 
OHDO 
'1 
lt7S\11 17.M 2'.J5 L14 L• 7.JS L4J IS.M 
•• ,15 .... lt.12 -l.6J 11.Zl ..... '·" '·" """' S.tl 7.11 J.2' -1.tl -46.JS 4.24 -.ff 

CONSUHO PER CAPITA EN KGS. 

FUENTE: GEPLACEA, SecrP.tariado (Dacos OIA). 

Ref. bibl. Nos. 2 Y 3, Anexo 2. 
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TARI.A 1V 

A S I A 

ESTADISTICAS AZUCARERAS 

1969 - 1986 

ICU> 'l'llYC 

Mb nm mar OJ&H) ...cm OPlllS .. rs OP-a. <D&ID PBl CAPITA ... atm °"' -JST,' an1 S51I -J611 '-" 
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am ... ~ nm -uw Jlt~ MU -me J.IO 
at16 154 1674] -117' ~ 615:' -1647 7.40 
am 16611 . ..,, -2'4~ S4SO am -lOZ7 I.SO 
lfll 11166 21212 -D46 Sta 1424 -49]9 .... 
am 1161' ZJll2 -ml 114' 1642 -419] '·" HID 146'7 JIJlt -"'2 Jm 1n1 -5326 L5t 
nll llZlt 2Jl11 -tm Dlt am -5JIJ L61 
ltl2 2MtJ Jr.A ..SI 4616 ltlfZ -5516 ••• 
ltlJ 21tlS 1'Jt1 -4357 lt7l an ..... '·" .... 21'71 21114 -ml :.-.16 9517 ... .... 
HIS 22Z'O 30191 -1'11 JJ4; 114115 77'2 "·" .... mu JOl79 -mt JIJ6 IOM~ -not .. ... 

PKHDIO 
lftf\71 um ·~ -J07J nu ms -m4 J.IJ 
19't\76 14161 ., ... -1616 Jltl 6112 -Z2J5 1.11 
mN1 16142 12616 -sm ma 1662 -5111 Lf7 
ltlt\16 12601 2'7'7 -1166 sm ltJ.H ..... lt.77 
CRtnO 
4 
lfm7t 17.D II.~ -41.40 "-" f.15 -JJ.16 1.11 
ltll\15 17.ZZ 41.•• m.11 ..... tl.71 JJ0.16 ZJ.J't 
lta\19 sut Jl.62 24-" ...... ..... J6.1' 21.tJ 

Consume> per Capita en Kgs. 

Fuente: CEPLACEA. Secretariado (Datos OIA} 

Ref. Bibi. No. l, Anexo 2. 
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TABLA V 

AFRICA 

ESTADISTICAS AZUCARERAS 

1000 TMVC 

Ai> HIDIDCM aJGH) fl9-Gl5 OPlllS .,.rs Df-1• <D&IO ID rRl'rA 
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••'l 51'". •• ... ~ m n.. 1141 '" 11.ll' 
1'14 ,.., "41 m 21- 11'1 403 12.10 
am mt Slit' .. , 1n1 .. ~ 152 1:.ll' 

1'1• ,. .. 5441 241 JUI :::aec ,.. n.• 
lt17 •US •: m 2111 Z»t JM IJ.f(t 

1'11 "'' 620::: ·IJS 1'17 29q ·Im 14.JO 

'"' 6111 6$11 -su mt 2'4S -JM 14.JO ... ,.,. 1M4 -lf14 m7 J052 -6'5 15.lf 

ltll "2 m; ..... 2111 S»5 ·IH4 IS.1t 

ltll JIM JW.: .... zm mJ -114' IS.to 
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"'"" 4625 4UI ... 2017 1413 DI ..... 
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lf79\11 ... JIJS -m 2:::41 J067 -t24 IS.tS 

"'"" JJl1 1115 -111 2461 S411 -151 14.61 

CMIDO 
~ 
1'75\1' 17.6' 25.11 ...... 2.JI Z5.7J -il.21 '·" 
"'"" IJ.• S..17 -411.n ••• .. ... -Slt.16 IS.M 

1"5\IO 11.?I IS.JI -s.:w t.15 U.47 16.IS -2.44 

CONSUHO PER CAPITA EN KGS. 

FUE~TE: G~PLACEA, Secretariado (Datos OIA) 

Ref. bibl. No. 3, Anexo 2. 
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TABLA VI 

OCEANIA 

ESTADISTICAS AZUCARERAS 

1000 1'11VC ., PRCDD:Kll CDGID ... llfll1S 

.... as: .. , ms 1111 ..,. &i '50 IWl ... 
"'' SI~ ~ 21• DSJ 
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1n4 S:J6 ''" %111 1"'5 

··~ 
S:l4 llC.C 121• J:JI .. ,. S1'2 ltll ~ J!Jll 

"~ Jl21 ... , 2I05 Slll 

1'11 JD6 IOD llll 22" 

1'19 341• IM2 1W ZUI . .., .. 1011 Jl50 362 .... S"' 1'21 1'71 JSft 

ltll 4153 lt2• 1127 2121 

ltlJ Jm "' 1591 1111 .... "" 
.., SISJ 2ftt 

·~ 
Jlll 1112 2112' Wl2 .... Jl76 ... , 1'97 JMI 

PllHDIO 
.... \11 ., ... mi .. 
ltJC\16 JSl4 ''" DJS Ztll 

atmll S7'2 am 21Jl Jl'9 

ltlC\li N7 am 2"2 ... 
aHIIO 
"L 
a'15\71 II.IS 6.15 23.67 It.SJ 

ltll\7S 11.11 2.IS IS.M 2'.14 

ltlS\11 '·" -.cs LJt c.a 

CONSUHO PER CAPITA EN KGS. 

FUENTE: CEPLACEA, Secretariado (Daros OIA) 

Ref. bibl. No. 3, Anexo 2. 
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TABLA VII 

CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR DE LOS PAISF.S EXPORTADORES 

DE LATINOAHERICA Y EL CAIUBE •. AFllICA, ASIA Y OCEANIA. 

1974/76 y 1984/86 

tEDID LIIR: teOID 'lOfAI. 

IMO 1119 lilJ as lill k$t HOO lllV Ii II a.s lill as1 

LI. I '2 
lf14\76 '821 ll2i me 11176 ""' 62'6 
ltl4\fi 6485 126& •c• ·~ ~l 1811 
DI»lECIA -336 -2058 -2674 1149 -40~ -23~ •11u 
1'74\7i 1418 672 717 2025 9]~ I032 .... ~ 1604 244 168 235(1 SU 372 
DI»lECIA 189 -428 -549 m -uo -66(1 

as" 
1974\76 J41J IS47 1636 ~l ·~ 1~2 
1984\IC 2716 

·~ 29S 2727 429 297 
DimECIA -155 -1122 -1341 -n• -un -135~ 
«£Mil' 
1974\76 2M5 174 2~1 24(1j JOU 1124 
1'84\~ 280 1'3 ~: 101e 44& 308 
DIFt»?CIA 795 -500 
l8JAI. 

-1494 627 -6Je -116 

19:4\76 Jl~5 6418 Im mtM 951(1 10014 
1"4\86 13646 DJO 1$99 20429 6924 4788 
l>Iff»ZClA -uo -4108 -7058 am -2587 -~226 

VALdRES DEFLACTADOS 

FUENTE: GEPLACEA, Secreta~iado (Datos OIA) 

Ref • bib 1 . No . 3 , Ane xo 2 • 
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FIGURA A 

SUBPRODUCTOS DE LA IMDUSTRIA AZUCARERA 

FUENTE!: NOA SILVERIO, Her 13 
Ref. bibl. No.10b, Anexo 2. 
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FIGURA B 

SUBPRODUCTOS Y PRINCIPALES DERIVADOS 

DE LA ACROINDUSTRIA DE LA CANA DE AZUCAR 

1 .... -. I 
I Cllilun&t I 

I 1m1m 1DD 1-1 1-·aaMS ..... 
I Wll ~ 

l•L fmftlCA I -

..... 

(raruums I 
lau I 
....... WI. I 

-1 -· 
~·· -· 

(ICIDCA/Cuba) 

--

FUENTE: NOA SILVERIO, HP-rl.,v. 
Ref. bibl. no. 10-b, Anexo 2. 



- 38 -

, 
CUADRO No.I 

COMPONENTES DE LA CARA DE AZUCAR 
< EN 1. Cif ras Aproximadas) 

coqollo 
~llo y 

bo)aS 

AzGcares 15,43 2,18 

Sacarosa (14,1) 

Li9nocelulosa 12,21 19,08 

Ceniza 0,54 2,31 

Grasa z Cera 0,34 0,77 

_ Compuestos nitrogenados 0,48 1,66 

Materia sec a 29,00 26,00 

A~a 71,00 74,00 

TOTAL 100,00 100,00 

(ICIDCA-HINAZ-CUBA. 1985) 

FUENTE: NOA SILVERIO, Herl.y 
Ref. bibl. Bo. 10 b, .Anexo 2. 
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CUADRO No.2 

SUBPRODUCTOS QUE PUEDEN OBTENERSE 
DE UNA PRODUCCION DE 30 TONELADAS DE AZUCAR 

SUBPRODUCTOS 

Bagazo 50° humedad 

Miel Final 88° Brix 

C&chaza (Torta de Piltro) 77\ humedad 

Rojas Verdes 

Rojas Secas 

Cogollo (Tallo Verde) 

(CEPLACEA 1986) 

FUENTE. NOA SILVERIO, Her]¥ 
Ref. bibl. No.10b. Anexo 2. 

· Mil.LONES DE TONELADAS 

66 

9 

9 

25 

22 

22 
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