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                          RESUMEN   

 La caña de azúcar, uno de los principales pilares económicos de la 

provincia de Tucumán, comienza a afianzarse en el territorio de la mano del 

obispo José Eusebio Colombres en 1819, quién se dedicó a despertar el inte-

rés de las grandes familias de Tucumán por el azúcar. La llegada del ferroca-

rril, significó para esta industria el avance tecnológico que le dio el mayor de 

sus impulsos. Sin embargo a lo largo de la historia atravesó numerosas eta-

pas de auges y crisis, que trajo como consecuencia el abandono de los pe-

queños productores, dónde el Estado se vio obligado a intervenir. 

 Actualmente esta actividad está sujeta a las determinaciones del 

precio del azúcar, de la cual los productores se encuentran excluidos. Por 

ello el horizonte se presenta muy complejo para la actividad en su conjunto, 

lo que hace necesario hacer un estudio de la rentabilidad de la misma. Con 

este trabajo de tesis se pretende demostrar la importancia que tiene un aná-

lisis de Inversión, le brinda al productor una herramienta indispensable para 

la eficiente toma de decisiones para realizar la misma o no. 



 

                

 

                 PROLOGO 

 

Esta investigación ha sido elaborada   para ser presentada como 

trabajo final de la materia Seminario de la carrera de Contador Público Na-

cional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

de Tucumán.  

 Tucumán fue, es y será sinónimo de azúcar, la actividad azucare-

ra, ha conformado espacios socio-territoriales y culturales. Este proceso de 

conformación del territorio tucumano, estuvo signado por conflictos entre 

industriales y cañeros, que tomaron diferentes formas a lo largo del tiempo. 

Todos los años los productores apuestan a que la recomposición 

del precio del azúcar, tanto en el mercado interno como para exportación, 

los  ayude a mejorar la ecuación económica en sus fincas. 

Pero este horizonte siempre se presenta muy complejo para la 

actividad en su conjunto, ya que se debe contemplar la realización de la 

actividad o dedicarse a otra. 

Por tal motivo el presente trabajo pretende mostrar tales dificulta-

des que presenta esta industria al analizar la conveniencia o no de la acti-

vidad, como así también mostrar algunas circunstancias de la actividad 

azucarera a lo largo de su historia, desde sus inicios en Nueva Guinea, 

hasta que llego a nuestra provincia Tucumán, para convertirse en la activi-
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dad económica y social más importante de la provincia, ya que Tucumán es 

la principal productora de caña y azúcar del país, liderando la actividad. 

De los quince departamentos en los cuales se desarrolla la activi-

dad, continúan destacándose Cruz Alta, Leales, Simoca y Monteros, los 

que en conjunto reúnen alrededor del 64% de la superficie destinada, la 

cual fue estimada en el año 2015, según fuentes oficiales de 271.370 hec-

táreas, un incremento de alrededor de un 2,3% respecto del área registrada 

el año pasado.  

Entre otros aspectos, Tucumán evidencia como la caña de azúcar 

aparece como parte del paisaje armónico y ondulante de una tierra "bende-

cida" por su gran cantidad de microclimas; y como producto clave, emble-

mático para el progreso y porvenir del pueblo tucumano. 

Con respecto al azúcar hay sentidos encontrados: por un lado, la 

situación crítica por la que atraviesa la industria es visualizada como la res-

ponsable de una crisis y pobreza que parece nunca acabar, y por el otro, el 

azúcar emerge al mismo tiempo como una fuerte marca de identidad, como 

motor de la economía, sostenida por un sentimiento de pertenencia a una 

tierra predominantemente azucarera, que intenta sobreponerse. 

 

 

 



  

 

                                     

                                       

                                          

 

                                     CAPITULO I 
 

         Historia de la Caña de Azúcar 
 

Sumario: 1. Los Comienzo de la Caña de Azúcar- 2. Evolución e inter-

vención del Estado. 
 

 

1. Los Comienzo de la Caña de Azúcar 

1.1 Sus Orígenes 

 

                 La provincia de Tucumán fue históricamente sinónimo de azúcar, 

desde su llegada a nuestra provincia se constituyó como pilar económico y 

social de ella. 

 El origen de la caña de azúcar esta en Nueva Guinea, isla africana. 

 Los hindúes fueron los primeros  en disfrutar del sabor del azúcar, 

desde la india se extendió hacia China y al Cercano Oriente, aproximada-

mente en el año 4500 A.C. 

 Su recorrido continúa en Persia, muchos años después aproxima-

damente en el año 510 A.C., allí fascinado por el peculiar sabor  los soldados 

del Rey Dario la denominaron “esa caña que da miel sin necesidad de abe-

jas”. 

 Su llegada a Europa Oriental vino de la mano de Alejandro Magno. 

De allí la heredo el Imperio Romano, que por su altísimo valor y escasez la 

llamada “Sal de la India”, siglo más tarde llega a nuestra tierra de la mano de 

los conquistadores españoles que en su desembarco en Santo Domingo rea-
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lizaron la primera  plantación en el continente americano. Más tarde se ex-

tendió por Cuba, México y Sudamérica. 

 La caña de azúcar, a principio del siglo XVI, había seguido el mis-

mo camino (desde islas Canarias a América) que los conquistadores. Se atri-

buye a Francisco de Aguirre haber traído, en 1553, las primeras cepas desde 

Chile a Tucumán, aunque también se afirma que fueron los Jesuitas los res-

ponsable del ingresos de su cultivo en esta zona.  

  En el sur de la provincia, Juan Serrano ya tenía un cañaveral en 

1646 y en 1670 los Jesuitas también cultivaban la caña de azúcar, traída 

desde Brasil, en la misión donde vivían en la Reducción en Lules al sur de la  

capital, donde obtenían una producción de subsistencia de azúcar y miel, 

actividades que desaparecieron de Tucumán con la expulsión de la orden 

religiosa en 1767. 

  

 

 

 

 

 

 

                               Fuente www.todo-argentina.net 

     

 El obispo José Eusebio Colombres, en 1819 difundió nuevamente 

el cultivo de la caña, al repartir el excedente de la producción de su finca de 

El Bajo, en la afuera de la ciudad, lo que hoy sería el  parque 9 de julio, se 

dedicó a despertar el interés de las grandes familias de Tucumán por el azú-

car, iniciando nuevamente su cultivo hasta nuestro días. En 1821 Colombres 

http://www.todo-argentina.net/
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también reanudo el desarrollo industrial, aunque la tecnología de sus instala-

ciones consistiera solo en trapiches hechos de madera tirada por bueyes 

(Actualmente uno de estos trapiches estas exhibido como parte importante 

de la historia tucumana en un museo que se encuentra dentro del parque 9  

de Julio).  

                                           Trapiche del Obispo Colombres 

                                   

                             Fuente: www.todo-argentina.net  

 

Museo Casa Colombres                        

 

http://www.todo-argentina.net/
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                                    Fuente: La Gaceta Online (www.lagaceta.com.ar) 

 En 1826, José Ramirez de Ovejero inicio, en su finca de Ledesma, 

una industria también primitiva que dio origen al actual complejo industrial 

Ledesma. 

Uno de los aspectos originales de las primeras manufacturas norte-

ñas de azúcar, en la década 1820, fue que estuvieron asentadas en el inte-

rior de las haciendas ganaderas. 

El más primitivo “peonaje” estuvo relacionado, en la etapa inicial, 

con el uso de la mano de obra indígena, que trabajo primero en las yernas y 

luego en los desmontes y cañaverales como “pago” de usos de las parcelas 

de subsistencia en las estancias de los dueños. 

El asentamiento de las viviendas del peonaje servil en las hacien-

das fue una de las razones del escaso crecimiento de la actividad azucarera 

y teniendo en cuenta que el azúcar importado solo podía llegar al norte car-

gado de impuestos nacido en las aduanas interiores y de los considerable 

costos fleteros. Estas circunstancias, naturalmente, se convirtió en una pro-

tección de la manufactura norteña. 

Recién en 1852, después del acuerdo de San Nicolas, que estable-

ció la libre circulación de bienes y dinero, se crearon las posibilidades para 

aspirar a una tecnología distinta y más avanzada. 

 

 

1.2- La llegada del Ferrocarril 

 

El ferrocarril jugo un papel trascendental en la expansión de la in-

dustria azucarera. Fue el presidente Nicolas Avellaneda, nativo de Tucumán, 

http://www.lagaceta.com.ar/
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que inauguró el ferrocarril el 31 de octubre en una imponente ceremonia. 

 A partir de entonces la actividad   cambió radicalmente, llegaron los 

trapiches de acero y nuevas tecnologías que modernizaron los ingenios y 

favorecieron el crecimiento de la producción. El adelanto supuso un dramáti-

co proceso de concentración fabril, en 1877 existían 82 ingenios y en 1881 

quedaban solo 34, es entonces cuando se opera la separación entre la plan-

tación y el organismo industrial, los propietarios de los ingenios que se cerra-

ron se convirtieron en propietarios de surco de caña, formándose así la clase 

cañera. 

Algunas grandes familias lograron invertir grandes capitales para 

montar fábricas modernas que pronto superarían las posibilidades de sus 

propias plantaciones, otras obtuvieron el apoyo de capitales venidos del lito-

ral. 

Asi se desarrolla La Compañía Azucarera Tucumana fundada en 

1895 por E. Tornquist. Reúne dos ingenios construidos en 1871 y 1879, 

Nueva Baviera y Trinidad, y con el correr de los años se irán incorporando La 

Florida, Lastenia y San Andres. 

El cultivo de la caña representaba un excelente negocio para la 

época y se necesitaba de poco capital, ya que el proceso de transformación 

estaba separado de la plantación. En muchos casos el cambio de cultivo de 

los agricultores a la caña fue voluntario alentado por las ventajas que ofrecía 

este nuevo producto en cuanto a la demanda y bajo costo de mantenimiento, 

porque la cepia servía para varias cosechas. Se inició así un camino hacia el 

monocultivo que caracterizo la economía de Tucumán. 
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2 Evolución e intervención del Estado  

 

2.1 Evolución de la mano de obra 

 

Una de las singularidades de la producción de caña del norte ar-

gentino es que nació y se desarrolló sin mano de obra esclava. Debido a la  

importante población indígena y criolla se tornó innecesaria la importación de 

esclavos, sin embargo el recorrido en la historia nos hace ver que esto no era 

así, la etapa inicial del azúcar fue desarrollada por la mano de obra indígena 

que luego fue tomándose con la llegada del ferrocarril en “peonaje servil” (no 

se trataba de esclavitud  pero tampoco era trabajo asalariado libre) y poste-

rior a esto fue el “conchabo”, que se impuso mediante leyes que obligaban a 

los criollos que transitaban por zonas rurales a portar una “papeleta” provista 

por los hacendados o estancieros en la que contaba que el portador trabaja-

ba para una determinada hacienda. Sin ella era detenido y obligado a traba-

jar para una hacienda o ingenio, los cuales funcionaban como cárceles, esto 

es lo que reemplazo al régimen esclavista. 

En un contexto de semi esclavitud se crearon personajes místicos 

para que los obreros no huyeran o sublevasen. A este personaje lo denomi-

naron el Perro Familiar, el miedo que se quería promulgar era que cualquier 

obrero que huía del ingenio era asesinado por este personaje. La gente me-

nos crédula afirma que en realidad se trataba de un asesino a sueldo, de 

apellido Santacoloma, quien fue contratado Clodomiro Hileret. 

Así la elite del poder político, dueños de los extendidos cañavera-

les, dictaron leyes que situaron a los peones rurales en situación de semi 

esclavitud, el pago de remuneración se efectuaba bajo un sistema de “vales” 
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emitidos por el ingenio que permitían adquirir alimentos en instalaciones pro-

vistas por el mismo. 

Con la incorporación de nuevas tierras el cultivo necesitaba contar 

con mano de obra barata para el desmonte. La cárcel fue el medio para con-

seguir trabajadores; los intentos por atraer inmigraciones extranjera fracasa-

ron por las condiciones de trabajo ofrecida, en 1879 Julio Roca envió desde 

la Patagonia, en vagones de carga, a cientos de prisioneros de la campaña 

del desierto, estos no pudieron soportar las condiciones laborales y el rígido 

control policial que se impuso en los cultivos azucareros. Cinco años des-

pués no quedaba ninguno de ellos en los ingenios tucumanos. La inmensa 

mayoría murió y una parte se fugó hacía la selva. 

La voracidad de los ingenios por la mano de obra se mantuvo hasta 

que empezaron las primeras crisis de sobreproducción. 

La conversión de un porcentaje importante de peones cautivos en 

obreros rurales asalariados, se dio mediante una singular operación, sin la 

violencia del conchabo, los ingenios tucumanos entregaron insignificantes  

parcelas a una parte de sus antiguos peones y obreros golondrinas, con esto 

los indujeron a dedicarse al cultivo de la caña. De este modo se llegó a que 

en 1929 estuvieron inscripto 6.072 productores cañeros. De los cuales el 

77%(4.474) con menos de 6 hectáreas. Las parcelas otorgadas, en su gran 

mayoría, no superaba la hectárea, los beneficiarios solo podían cultivar en 

ella caña de azúcar ya que el beneficio los obligaba a trabajar para el inge-

nio.     

 

2.2- intervención del Estado 
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En 1894 con la primera crisis motivada por el exceso de  produc-

ción, los altibajos en la producción habían provocado variaciones económi-

cas permanentes. La necesidad de aumentar la cantidad y calidad de caña 

motivo que estos influenciaran en el gobierno provincial para la fundación en 

el año 1909, de la “Estación Experimental Agrícola de Tucumán”, destinada 

principalmente a realizar investigaciones para el mejoramiento genético y el 

cultivo de la caña de azúcar. 

Tras la crisis de sobreproducción de 1926-27 los ingenios dejaron 

de pagar las cañas lo que agudizo el conflicto entre ambas partes. Entonces 

el presidente Alvear dicto un “laudo”, que se conoció con su apellido, donde 

estableció que el precio de la caña era aproximadamente el 50%del valor del  

azúcar obtenido, según los precios de ventas de Buenos Aires. 

Después del “Laudo Alvear” el número de cañeros se duplicó, las 

condiciones favorables para los cañeros implico también el aumento de la 

importancia de este sector dentro de la estructura productiva tucumana. 

La intervención estatal comienza a mediado de los años veinte con 

el gobierno radical y termina con la dictadura militar de 1966, año en que se 

produjo una de las más graves crisis que terminó con el cierre definitivo de 

11 ingenios de la provincia. 

La expulsión del sector campesino de la actividad con el cierre de 

los ingenios, agudizo la crisis social en la provincia y llevo al gobierno a dise-

ñar un programa de diversificación del agro y radicación de industria para 

disminuir el desempleo. 

El “Cupo Cañero” fue otra medida de regulación para reducir la can-

tidad de caña molida. El número de  cañeros disminuyo en 6000, porque los 

cupos más pequeños fueron eliminados. Una estrategia de defensa de los 
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más pequeños fue unir sus cupos y vender a través de cooperativas de co-

mercialización, que entonces proliferaron. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Dirección 

Nacional del Azúcar, fijo por año la cantidad de azúcar a producir y se le 

asignó el cupo a cada productor. 

En la práctica el cupo funciono como una mercancía, que se renta-

ba o vendía, nacieron así los “cupohabientes” que compraba el exceso de 

caña  y las vendían a los ingenios a precio de mercado. Se trataba de una 

producción cerrada donde no era posible el ingreso de nuevos productores. 

Fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que estableció mediante un de-

creto el sistema denominado “Maquila Oficial” que modifico la relación cañe-

ro-ingenio. 

Mediante el régimen de Maquila el ingenio no compraba la caña de 

los agricultores, sino que estos compraban al ingenio el servicio de elabora-

ción de azúcar, pagando aproximadamente con el 47% del azúcar obtenido 

con su caña y retirando opcionalmente el resto para comercializarlo por cuen-

ta propia o a través de cooperativas.  

La intervención del Estado en esta coyuntura innovo y fortaleció la 

organización de los productores. 

En el presente año (2016) la industria azucarera no está en sus me-

jores momentos y continuamente los ingenios piden ayuda al gobierno. Un   

ejemplo seria el ingenio San Juan donde el Gobierno confirmó  el salvataje 

del mismo, tras alrededor de medio año de conflicto. La intervención del Po-

der Ejecutivo (PE) se concretará mediante el desembolso de unos $ 9 millo-

nes, monto destinado a cubrir la deuda salarial del personal de la fábrica 

azucarera que data desde noviembre-diciembre de 2015. 
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El propio gobernador Juan Manzur dio a conocer ayer la medida y 

afirmó que la gestión oficial se centró en destrabar el conflicto para que el 

ingenio pueda moler en la zafra 2016, que iniciará en las próximas semanas 

de manera efectiva1. 

Lo que la industria azucarera pretende son medidas que impulse al 

sector y no soluciones individuales y de corto plazo que lo único que hacen 

es ganar tiempo, pero el sector sigue en dificultades. 

 

                                            

1 Consultas a base de Información, en internet portal de la caña 
(http://www.portalcania.com.ar) consulta Mayo2016 

http://www.portalcania.com.ar/


  

 

                             

                         

 

                             CAPITULO II 

                  PLANTACIÓN DE LA CAÑA DE AZUCAR 

 

Sumario: 1.- Surgimiento de la idea. 2.- Objetivos del Proyecto. 3.- Localización y cantidad 
de Ha. 
 
 
 
   

  1.- Surgimiento de la Idea 
 
 

 Cuando nos reunimos para realizar este seminario la idea funda-

mental siempre se trataba de las principales economías donde éramos 

oriundo, desde esa premisa es que nos empezamos enfocar en las diversas 

economías regionales. 

 Por qué elegimos la caña de azúcar?. Es el hecho de que es la 

economía que más nos representó a los tucumanos en la historia, también es 

la actividad regional que más está sufriendo en estos tiempos. 

 Otro factor que estuvo a favor de la caña de azúcar es la factibilidad 

de información que contábamos para realizar este estudio. 

 

 

 2.- Objetivo del Proyecto 
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De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identifi-

car objetivos con o sin ánimos de lucro. Según el alcance en el tiempo po-

demos definir los objetivos en generales a largo plazo, mediano plazo, y el 

operacional o corto plazo. 

 Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los 

objetivos, son notablemente más especulativos para los 

años distantes que para el futuro inmediato. Los objetivos de 

largo plazo son llamados también los objetivos estratégicos 

en una empresa. Estos objetivos se hacen en un periodo de 

5 años y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven 

para definir el futuro del negocio. 

 Corto plazo: son los objetivos que se van a realizar en un 

periodo menor a un año, también son llamados objetivos in-

dividuales u objetivos operacionales de la empresa. Así, para 

que los objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de 

los objetivos a plazos intermedio y largo, es necesario esta-

blecer un plan maestro para cumplir que deberá ser revisado 

en términos de lógica. 

 

 En este proyecto en especial nos orientamos a una organización 

con fines de lucro que tiene como objetivo en el corto plazo realizar una in-

versión en la cual nos inicie en el mercado de la caña de azúcar haciendo un 

estudio de costo para que no produzca un exceso en los costos  ya que la 

industria en estos momentos pasa por una crisis que no es ajena a la situa-

ción general del país, y que en el largo plazo se espera un reacomodamiento 

de precios de la azúcar a un precio acorde para el normal funcionamiento de 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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la Industria y un impulso de parte del gobierno, el cual se está insinuando   al 

aumentar la mezcla de etanol que es un subproducto de la caña de azúcar, y 

se esperaría una inflación que vaya bajando año a año hasta que sea menor 

a un 7 % en un lapso no mayor a 5 años, lo que ayudaría a tener un mercado 

bajo condiciones ciertas y confiable para el progreso del mismo.  

 

3.- Localización y cantidad de Ha. 

 

Su principal estructura de inversión y fuente de producción 200ha. 

de cañaveral de la variedad 1001, se localiza en Huaco Seco – Dpto. Fa-

mailla – con las siguientes características de suelo: arenoso de 12 cms. de 

humus en plena zona de piedemonte con una capacidad hídrica de 600 mm 

en los meses de marzo a septiembre. 



  

 

 

 

 

 

 
  

                                 CAPITULO III 

        Estudio de Mercado  

 

Sumario: 1.- Análisis de Foda. 2.- Modelo de Porter. 3.- Sistema de Comercialización. 4.- 

Determinación de los Ingresos. 

  

 

1.- Análisis de Foda 

 

Se hace un análisis FODA para evaluar el contexto en que se en-

cuentra la organización y su estructura interna. Luego se desarrolla el siste-

ma de costeo para determinar el costo de producción. 

Entre los diferentes sistemas de costeo se seleccionó el margen 

bruto, por considerarlo más fácilmente adaptable a la variedad de empresas 

cañeras existentes en la provincia y por su amplia difusión en el sector agro-

pecuario argentino. 

El margen bruto es la diferencia entre los ingresos y los costos di-

rectos. 

Para la estimación de los costos directos lo primero que hay que 

hacer es clasificar las actividades para poder acumular costos. Para realizar 

el cálculo del gasto por hectárea y margen bruto por hectárea para caña de 

azúcar es útil dividir el proceso productivo en las siguientes etapas: 
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  Plantación  

  Manejo de la caña planta. 

  Manejo de la caña soca. 

  Cosecha y transporte. 

  Gastos de administración y estructura. 

  Margen bruto por hectárea. 

Con respecto a la financiación se cuenta con los fondos necesarios 

para llevar adelante la explotación, además del terreno necesario  para su 

normal funcionamiento. 

El aspecto legal en el desarrollo de la actividad productiva gira en 

torno al contrato de maquila, instrumento por el cual se establece una rela-

ción entre los productores y el ingenio al cual proveen de caña de azúcar. 

 

Fortalezas 

1. Disponibilidad de tierras aptas para el cultivo de caña de azúcar. 

2. Conocimiento de la actividad productiva. 

 

Oportunidades 

1.  Ubicación.  

 

 

Debilidades 

1. Riesgo importante debido al nivel de inversión requerido. 

2. Mala actitud y conducta de los obreros. 

 

Amenazas 

1.  Sequías durante los últimos dos años. 
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2.   Bajo precio del azúcar. 

3.    Crisis del sector. 

4.     Inadecuadas Políticas Gubernamental para el Sector 

 

 

2.- Modelo de Porter   

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de 

gestión desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permi-

te analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas en ella. 

Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado 

de competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa 

dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para formular 

estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las 

amenazas detectadas. 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en 

toda industria son: 

1. Rivalidad entre los competidores. 

Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como 

una gran cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás, estrate-

gias que buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o reacciones 

inmediatas ante sus estrategias o movidas. 
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La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente 

a medida que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño y 

capacidad. En nuestra Provincia existen unos 6.357 cañeros y 15 ingenios. 

Conviven un gran número de pequeños productores con menos de 50 has., 

con grandes productores que conservan el 25 % de la tierra e ingenios con 

un 50% de la misma. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas 

que producen o venden el mismo tipo de producto. 

Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, 

la intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un merca-

do no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada. 

En el caso de la caña de azúcar las barreras de entrada son bas-

tante altas dado que conseguir un campo para el cual la caña pueda tener un 

rendimiento aceptable no son muchos. Además el capital necesario para rea-

lizar la actividad es considerablemente grande.   

3. Amenaza de Ingresos de Productos Sustitutos. 

Una clase importante de sustitutos del azúcar son conocidos como 

edulcorantes de alta intensidad. Éstos tienen una dulzura varias veces su-

perior a la del azúcar común de mesa. Como resultado, mucho menos edul-

corante es requerido y la contribución y energía es a menudo insignificante. 

La sensación de dulzor causada por estos componentes es a veces nota-
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blemente diferente de la sacarosa, de manera que frecuentemente éstos 

son usados con mezclas complejas que alcanzan una sensación de dulzor 

más natural. Si la sacarosa (u otro azúcar) reemplazado ha contribuido a la 

textura del producto, entonces frecuentemente también se necesita un 

agente de relleno. 

En la actualidad, la industria de alimentos y bebidas está reempla-

zando, de forma creciente, el azúcar por endulzantes sintéticos no calóricos 

-que se importan- en productos que tradicionalmente la contenían. Tanto es 

el aumento del uso del edulcorante que el Directorio del IDEP Tucumán so-

licito un informe sobre el consumo de sustitutos del azúcar porque los mis-

mo impactan directa y negativamente en la industria azucarera tucumana. 

Según se desprende del estudio realizado por ese organismo pro-

vincial, en 2013 las importaciones totales de edulcorantes no calóricos sin-

téticos superaron los U$S 42 millones, duplicando la suma importada en 

2003. Este monto estuvo acompañado por una reducción de sus precios 

considerados en toneladas equivalentes de azúcar. 

Otro sustituto pero esta vez de la caña de azúcar es la extracción 

de azúcar a través de la remolacha. Este proceso no está implementado en 

nuestro país, pero si lo realizan en otros países Latinoamericanos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la 

industria para aumentar sus precios y ser menos concesivo. En el caso de 

esta actividad, en particular, los proveedores no son formadores de precios, 
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encontrándose entre ellos las empresas de fumigación y control de plagas 

como Agro Lajitas SA y las proveedoras de insumos como Agricola García. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o 

compradores de la industria para obtener buenos precios y condiciones. 

En el caso de la industria azucarera son los Ingenios los que infli-

gen esta presión a través de los porcentajes en los contratos de Maquila. De 

ello deducimos que quien posee el mayor poder de negociación es el inge-

nio.  

 

 

3.- Sistema de Comercialización 

 

  La forma de comercialización  al productor es mediante el Sistema 

De Maquila (contrato). Este consiste en determinar el volumen total de azú-

car producida por la caña entregada, en función de un rendimiento fabril, de-

terminado mediante un análisis de laboratorio en el Ingenio (realizado por los 

químicos, que pertenecen al ingenio). A este volumen se le aplica el porcen-

taje de participación del cañero y el de la industria. 

 

El punto de rendimiento fabril que corresponde es 55 % de partici-

pación al cañero y 45 % a la industria de la azúcar producida. 

Mientras que algunas fábricas utilizan fórmulas que premian y cas-

tigan la calidad, otras determinan porcentajes fijos de participación. 
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4.- Determinación de Ingresos 

  

 

Tomamos como referencia un rinde de 60 toneladas de caña planta 

brutas/ha y un rinde de 72 toneladas de caña soca brutas/ha, debiendo de-

ducir en ambos casos un trash promedio del 7%, ya que al trabajar con el 

ingenio La Fronterita, con quien realizamos el contrato de Maquila, nos fija un 

porcentaje; el rendimiento fabril es de un 10,30 % de la caña procesada, lo 

que implica una participación para el cañero del 55 %. 

Para realizar las liquidaciones de caña se deben tener en cuenta 

además los conceptos que forman las deducciones del valor neto de caña, 

para así obtener el resultado total neto de caña que le corresponde al cañero 

 

Conceptos de Retenciones o Percepciones: 

Impuesto sobre los ingresos brutos: en nuestra provincia las ventas de azú-

cares están gravadas con la alícuota del 3.5% sobre el monto sin impuestos. 

Contribución E.E.A.O.C.: la industria le retiene al cañero el 0,5%  

de lo que le corresponde, en concepto de una contribución que realiza todo 

el sector a sostener esta prestigiosa entidad. 
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                                    Liquidación de Ingresos 

 

Detalle $ Cantidad

Precio del la bolsa de azucar 310 $/bolsa de 50kg

Precio Azucar Neto 6200 $/ton.(Azucar)

Ingresos Brutos (-)3,5% -217 $/ton.

EEAOC(-)0,5% -31 $/ton.

Precio percibido 5952  

 

Rendimiento por Ha de la Caña de Azúcar 

Detalle Caña Planta Caña Soca Unidades

Rdto. Estimado (Ton. Caña/ha) 60 72 ton. Caña/ha

Superficie (ha) 40 160 ha

Trash (-) 7% 4,2 5,04 ton. Caña/ha

Sin Trash (-) 55,8 66,96 ton. Caña/ha

Rdto.  Sacarino 10,30% 5,7474 6,8969 ton. Caña/ha

Pago Ingenio Maquila (-) 45% 2,5863 3,1036 ton. Caña/ha

Rtdo. Promedio al Productor 3,1611 3,7933 ton. Caña/ha
 

                                Ingresos del Productor 

Caña Planta Caña Soca

Rtdo. Promedio al Productor 3,1611 3,7933

Cantidad de Hetaria 40 160

Total de Ton. De Azucar 126,444 606,928

Precio percibido 5952 5952

Ingresos 752594,688 3612435,456

totales de Ingresos 4.365.030,14  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

              CAPITULO IV 

         Estudio Técnico 

 

Sumario: 1.- Característica de la Caña de Azúcar 2.-Proceso Agrícola 3.-

cuantificacion  de  la inversión requerida .4.-Determinacion de los costos de producción de la 

Caña de Azúcar. 

 

 

 

1.- Características de la caña de azúcar  

 

1.1- Planta de caña de azúcar 

 

La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas. En su 

madurez el tallo llega a medir alrededor de 3 m con 5 ó 6 cm de diámetro y 

esta segmentado en canutos de 25 o 30 cm. De los nudos que los separan 

nacen las hojas, duras, afiladas y cubiertas de pequeñísimas espinas o ja-

nas.  

La pulpa que forma el tallo y que está cubierta por una corteza bas-

tante dura es muy fibrosa y contiene un jugo con muy alto contenido de saca-

rosa del 14% aproximadamente, aunque varía a lo largo de toda la recolec-

ción. 
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La gran tarea de la zafra comienza en  otoño y termina en primave-

ra; en verano la actividad se reduce en un alto porcentaje, solo realizándose 

tareas culturales propias del cuidado del crecimiento de la caña, en cuanto a 

los cañeros. Cada una de estas tareas culturales fueron cambiando con el 

correr de los años, teniendo siempre  como objetivo conseguir el mayor ren-

dimiento en la producción de caña y por supuesto reduciendo los costos en 

el mayor porcentaje posible; todo esto acompañado por los cambios tecnoló-

gicos.   

Durante la zafra, el corte de la caña de azúcar se hace por maqui-

nas integral, su transporte al igual que todo el proceso fue evolucionando. En 

el pasado el trasporte se realizaba en carros tirados por bueyes o mulas, 

luego llego el tren y facilito la llegada de la materia prima a las fábricas, en la 

actualidad se realiza a través de rastras tiradas por tractores, que también 

provocaron  (y provocaran) incontables accidentes en las rutas tucumanas, 

esto es un punto que la industria lleva décadas de deuda hacia la sociedad. 
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1.2- Productos, coproductos, subproductos y desperdicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azúcar: el azúcar es un endulzante de origen natural, sólido, crista-

lizado, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, obtenidos 

a partir de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Es una fuente de 

energía de fácil y rápida asimilación, necesaria para el organismo, fundamen-

talmente para el cerebro, los músculos y el sistema nervioso.  

El azúcar que comemos es exactamente el mismo que existe en la 

caña de azúcar, las frutas y vegetales. Es una fuente de energía eficiente, 

económica, pura y a la vez un alimento muy útil. Pocas veces se consume en 

forma directa siendo lo usual adicionarlo a otros alimentos para mejorar su 

sabor, textura y cuerpo (bebidas, jugos, helados), utilizarlo como preservante 

(leche, frutas, jamones) y como mejorador de la apariencia (panadería, pas-

telería). Ningún otro edulcorante puede realizar todas las funciones del azú-

car con su costo y facilidad, características que lo hacen indispensable para 

muchos de nuestros alimentos más populares. 

                                  

 

 

 

Productos/Coproductos Subproductos Desperdicio 

Azúcar 

Melaza 

Alcohol 

Bagazo Cachaza 

Vinaza 

Ceniza 
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                                   Azúcar Refinada 

  

                            Fuente: www.alimentosydietas.com.ar 

 

Tiene costo de materia prima e industrialización (la caña puede ser 

propia o de otros cañeros). 

 

Melaza: la melaza o miel de caña es un producto líquido, obtenido 

del residuo restante en las cubas de extracción de los azúcares. Su aspecto 

es muy similar al de la miel aunque de color parduzco muy oscuro, práctica-

mente negro. 

Nutricionalmente presenta un altísimo contenido en hidratos de 

carbono además de vitaminas del grupo B y abundantes minerales, entre los 

que destacan el hierro, cobre y magnesio. Su contenido de agua es bajo. 

http://www.alimentosydietas.com.ar/
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Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña de azúcar hasta 

la evaporación parcial del agua que éste contiene, formándose un producto 

meloso semicristalizado. 

  

 

                                               Melaza 

 

                                Fuente: www.taringa.net  

 

La melaza residual o melaza final es el subproducto de la industria 

azucarera del cual se ha substraído el máximo de azúcar. Al hablar de mela-

za, lo primero que nos salta a la vista es su utilización como materia prima 

para la producción de levadura, de ron y de manera inmediata y directa como 

alimento animal. Es un co-producto que es utilizado como materia prima de la 

http://www.taringa.net/


                            - 31 - 

 

elaboración de alcohol o para la venta, en los casos que el ingenio posea 

destilerías. 

Alcohol: la materia prima es la melaza. El compuesto químico eta-

nol, o alcohol etílico, es un alcohol que se presenta como un líquido incoloro 

e inflamable con un punto de ebullición de 78 °C. Principal producto de las 

bebidas alcohólicas. 

El etanol que proviene de los campos de cosechas (bioetanol) se 

perfila como un recurso energético potencialmente sostenible que puede 

ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo plazo en contrapo-

sición a los combustibles fósiles. Se obtiene fácilmente del azúcar o del almi-

dón en cosechas de maíz y caña de azúcar. 

El etanol puede utilizarse como combustible para automóviles, sin 

mezclar o mezclado con gasolina en cantidades variables para reducir el 

consumo de derivados del petróleo. El combustible resultante se conoce co-

mo alconafta. 

El etanol también se utiliza cada vez más como añadido para oxi-

genar la gasolina estándar, como reemplazo para el metil tertbutil éter 

(MTBE). El MTBE es un aditivo que se le añade a las gasolinas oxigenadas 

para evitar la contaminación del aire, ya que disminuye la generación de mo-

nóxido de carbono y de ozono de las emisiones vehiculares. 

El etanol es lo que el Gobierno Nacional apuesta para darle un im-

pulso a la industria azucarera. Esto sería   que el corte de bioetanol en nafta 

subirá del 10 al 12%, medida que garantizará el crecimiento de la región. 
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Quien realizó este anuncio fue el Presidente Argentino (Mauricio 

Macri). que indicó que “el corte irá creciendo proporcionalmente en el tiem-

po”2. 

Bagazo: el bagazo, fibra residual de la caña de azúcar o después 

de la molida, es un combustible natural para producir vapor en las fábricas 

azucareras.  Este consiste de fibra, agua, sólidos solubles y cenizas; pero es 

importante conocer su composición química, que afecta su uso como com-

bustible, y el método por el cual puede ser manipulado y quemado técnica y 

económicamente. 

 

          Bagazo 

 

               Fuente: www.unperiodico.unal.edu.com  

 

Se utiliza como combustible en calderas bagaceras en reemplazo 

de consumo de gas. Como promedio, el 60% del bagazo que se produce se 

emplea como combustible en los trapiches. También se utiliza el bagazo en 

la producción de furfural, un compuesto químico que se utiliza para la fabri-

cación de plásticos, como base química de herbicidas, fungicidas, insectici-

                                            

2 Fuente: internet,  http://comunicaciontucuman.gob.ar/ (feb. 2016) 

http://www.unperiodico.unal.edu.com/
http://comunicaciontucuman.gob.ar/
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das y como acelerador del vulcanizado. Otras posibilidades inmediatas que 

surgen con esta materia prima, es su conversión en las llamadas mieles hi-

drolíticas para posterior fermentación y obtención de alcohol y proteínas, pa-

ra la alimentación animal. 

Cachaza: la cachaza es el residuo que se obtiene del proceso de 

filtración de los jugos. La cantidad de cachaza producida y su composición 

varía según la localización de los cultivos, la variedad de caña, la eficiencia 

de molienda, el método de clarificación, etc. Sin embargo, cualquiera que sea 

el volumen obtenido, ésta contiene diferentes sustancias de importancia, co-

mo cera cruda, grasas, fibra, azucares y proteínas cruda, entre otros, que la 

convierten en una materia prima de gran valor en la industria de fabricación 

de papel. 

La producción de cachaza es, en promedio, de 30 Kg. por cada to-

nelada de caña que se muele. Generalmente, se aplica en suelos próximos a 

las fábricas de los ingenios, como fertilizantes, ya que su alto contenido de 

humedad aumenta el costo del transporte.  

Varios usos pueden ser propuestos para la cachaza. De ella se 

puede extraer cera, mediante la aplicación de métodos bien conocidos, para 

separarla del resto de las sustancias contenidas. La cera extraída puede ser 

utilizada en la fabricación de betún, cosméticos, emulsión para cítricos y 

otros frutos frescos destinados a la exportación, cera para dar brillo a pisos, 

carros y muebles, etc. Otros subproductos como grasas y aceites son inde-

seables para la producción de cera, pero como fuente de energía, son total-

mente utilizables y pueden tornarse en una valiosa contribución para la ali-

mentación de ganado. Finalmente, la cachaza es un excelente alimento ani-

mal, debido a su contenido de azúcares, proteína, nitrógeno y otros nutrien-

tes. 
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Vinaza: tiene costo de bombeo y MO ya que es utilizado para ferti-

riego por su alto contenido de potasio. No tiene costo de transporte porque 

se utilizan cañerías y canales. Tiene costo de mantenimiento de canales (Vi-

nazoducto). 

Ceniza: se utiliza para relleno de terrenos. La ceniza se extrae de 

las calderas, se deja secar y se transporta en camión al terreno de aplica-

ción. Tiene costo de la pala cargadora y flete. 

 

 

2.- El Proceso Agrícola. 

 

 

El proceso agrícola en la producción de caña de azúcar consiste en 

las siguientes etapas: 

1. Preparación del terreno. 

2. Siembra. 

3. Riego. 

4. Control de malezas. 

5. Control biológico de plagas. 

6. Control de madurez. 

7. Cosecha. 
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2.1- Preparación del terreno 

 

El cultivo de la caña de azúcar se extiende por distintas regiones 

agroecológicas de la provincia de Tucumán. Cada una de ellas posee carac-

terísticas fisiográficas (estudio del relieve terrestre), climáticas y edáficas (re-

lativas al suelo y las plantas) particulares, lo que genera diferentes condicio-

nes y aptitudes para el cultivo. Los técnicos y productores cañeros toman en 

consideración estas características para decidir la adopción de la tecnología 

de manejo más apropiada para cada situación particular. 

La preparación del suelo para siembra está orientada a permitir el 

desarrollo y anclaje del sistema radicular de la planta. Generalmente tiene 

dos pases de grada (remueve los surcos viejos y al final deja el suelo mulli-

do), uno de ramplona (destruye la macolla y afina el suelo), uno de subsoleo 

(permite profundidad hasta 56 cm. en la preparación del suelo) y el rayado 

(formación de surcos para la siembra manual). En el caso de la siembra me-

canizada, la sembradora forma los surcos. 

 

2.2.- Siembra 

 

El cultivo de la caña se inicia con la siembra de semilleros, comen-

zando así la zafra. En los semilleros la caña es tratada térmicamente como 

prevención del desarrollo de enfermedades. 

Después de cada corte la caña tiene la capacidad de retoñar y pro-

ducir sacarosa. La siembra o renovación de plantaciones se hace cuando la 

productividad de los cultivos disminuye. Esto se da aproximadamente des-

pués de 4 ó 5 cortes. 

Hay dos tipos de siembra: manual y mecanizada. 
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En la siembra manual la semilla llega al campo en trozos de caña 

de 56 cm. y éstos en paquetes de 40 trozos. Con 420 paquetes se siembra 1 

hectárea.  El corte de paquete evita llevar basura a los lotes como fuente de 

plaga y ahorra costos en el traslado de la semilla. En el corte, el operario qui-

ta el cogollo y hojas manualmente y corta el tallo al ras del suelo. La siembra 

consiste en depositar 2 trozos de caña continuamente en el surco y taparlo 

con al menos 5cm. de suelo. 

                               Siembra 

            

                        Fuente: www.eeaoc.org.ar 

 

La siembra mecanizada es una alternativa a la siembra manual, se 

realiza un promedio de sembrado de 10 hectáreas en 12 horas hábiles de 

trabajo en promedio (dependiendo de la maquinaria utilizada). El equipo bá-

sico consta de la sembradora, 4 carros para transporte, 2 tractores y una co-

sechadora con semilleros. La sembradora puede depositar el fertilizante y/o 

controladores de plagas en los surcos. 
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2.3.- Riego 

La caña de azúcar tiene elevados requerimientos hídricos, aspecto 

relacionado con la prolongada duración de su ciclo y la importante proporción 

del mismo en que el cultivo expone una elevada cobertura (período de gran 

crecimiento). Numerosos estudios han demostrado que la ocurrencia de fluc-

tuaciones en la disponibilidad hídrica durante el ciclo del cultivo limita con 

frecuencia el logro de grandes producciones, enfatizando la importancia del 

riego. 

 

 

Fuente: www.portalcania.com.ar 

    

 

En este marco, las estimaciones realizadas en Tucumán respecto 

del requerimiento hídrico para la caña de azúcar, señalan valores de evapo-

transpiración máxima de 750 a 1250 mm/ciclo para lograr máximas produc-

ciones, considerando los distintos factores señalados. Las primeras etapas 

de crecimiento (brotación e inicio de macollaje) son exigentes en cuanto a 
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una buena disponibilidad hídrica, sin embargo el consumo de agua es relati-

vamente bajo en relación a las fases siguientes. El período de mayor consu-

mo ocurre entre los meses de diciembre y marzo. Durante este período se 

produce alrededor del 55% del total de la biomasa aérea y se consume un 

55-60% del total del agua necesaria para el cultivo. Respecto al efecto del 

riego en la capacidad productiva de la caña de azúcar, la información para 

Tucumán señala incrementos promedios entre el 8-45%, los que varían en 

función de la cantidad y distribución de las lluvias acontecidas durante el ci-

clo de crecimiento y la edad del cañaveral. 

“La caña de azúcar, a pesar de constituir el principal cultivo de la 

provincia, presenta una baja superficie regada. Solamente entre un 25-30% 

del área con caña es irrigada y el resto se maneja en secano. La recarga del 

sistema hidrológico de Tucumán depende de las precipitaciones anuales y de 

su distribución durante las distintas estaciones. Durante el invierno y la pri-

mavera se le da prioridad a la actividad industrial dentro del área cañera y 

aún así, actualmente muchos ingenios no cuentan con caudales suficientes y 

complementan sus necesidades con agua de perforaciones, lo que suele li-

mitar el uso agronómico racional que se puede hacer del recurso. 

La red provincial provee aproximadamente el 80% del agua usada. 

Un 93% de la superficie se riega por surco y el resto por aspersión. El riego 

por surco tiene una eficiencia de conducción y aplicación en los predios que 

oscila entre 35-40 % en promedio. Se realizan de uno a tres riegos por ciclo, 

número que resulta insuficiente, situación agravada por la falta de disponibili-

dad de agua en los momentos críticos. Por lo tanto, cada alternativa de riego 

deberá ser analizada dentro de un contexto que contemple las ventajas, des-
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ventajas y los costos de cada sistema y que lleve a una racionalización ade-

cuada en el uso de los recursos naturales.”3 

 

Esquema de los aportes y pérdidas de agua que tienen lugar en el cultivo 
de la caña de azúcar 

 

                                 Fuente: Manual del Cañero 

                                            

3 Consultas en Internet: http://www.eeaoc.org.ar/publicaciones/categoria/18/50/Manual-

del-Canero.html, Capítulo 8 Pag.89 . 
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             Vías de movimiento y destinos del agua de lluvia 

                           

                    Fuente: Manual del Cañero 

 

“La caña de azúcar es un cultivo que explora entre 1 y 1,5 metros. 

De perfil, si no existen problemas de capas compactadas, falta de oxígeno u 

otras condiciones adversas. La mayor parte de la biomasa radicular de la 

caña de azúcar se encuentra cercana a la superficie y disminuye casi expo-

nencialmente con la profundidad del suelo. Generalmente, entre el 40-50% 

de la biomasa radicular se ubica en los primeros 30 cm. del suelo y alrededor 

del 80% está en los primeros 50-60 cm.  
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El porcentaje restante de raíces y de manera decreciente, se distri-

buye en el horizonte hasta 1 y 1,5 metros de perfil. Cuando mayor es la den-

sidad radicular, más alta es la capacidad de la caña de azúcar de tomar hu-

medad del perfil ya que la superficie de absorción y el contacto raíces-suelo 

son mayores.”4 

 
                   Esquema del desarrollo radicular. 

 
                 Fuente: Manual del Cañero 

 

La eficiencia en riego conlleva la reducción del gasto de energía. 

Otra de las prácticas implementadas en los últimos años, es la reusar las 

aguas residuales de los ingenios en el riego de las plantaciones de caña de 

azúcar. El fertirriego es ambientalmente seguro y mejora la productividad 

agrícola mediante el reciclaje de nutrientes y el ahorro en el uso de fertilizan-

                                            

4 Ibidem, pág. 93 
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tes, a la vez que conlleva un efecto medioambiental ya que disminuye la con-

taminación en el cultivo de caña. 

 

 

2.4.- Control de malezas 

 

El control de malezas se hace con el propósito de evitar competen-

cias y dar condiciones al cultivo para un mejor aprovechamiento de los nu-

trientes y obtener mejores rendimientos en la producción. Durante el creci-

miento de la caña de la caña se realizan visitas a los surcos para revisar el 

desarrollo de las malezas y generar así información para la programación de 

actividades, determinando el tipo de labor y cantidad de personal necesario 

para realizarlas. 

Deshierba manual: su propósito es eliminar malezas o plantas in-

deseables que se encuentran dentro de los surcos y calles. Esta labor se 

realiza con un machete y un gancho de madera o guadaña. 

Control de malezas mecanizado: se utiliza un implemento mecá-

nico que está dotado de 12 o más discos (dependiendo de la maquinaria uti-

lizada) de diferentes diámetros que realiza la labor de aporque (acto de po-

ner tierra al pie de las plantas) y controla malezas que están en los surcos. 

Control químico: el control químico se realiza de tres formas a sa-

ber: 

1) Aplicación terrestre manual: un operario manipula una bom-

ba de una mochila para fumigación. 

2) Aplicación terrestre con equipos: con una bomba de aquilón 

que se acopla al tractor y los operarios van aplicando los 

productos químicos en los surcos. 
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3) Aplicación aérea: en este caso se utiliza una avioneta o un 

helicóptero para desarrollar la tarea. 

  

 

 

 

2.5.-  Control biológico de plagas 

 

“El cultivo de la caña de azúcar se ve afectado por diferentes pla-

gas a lo largo de su ciclo fenológico. Durante el periodo de brotación, la caña 

de azúcar puede ser afectada por el “perforador menor” elasmopalpus ligno-

sellus. Sus ataques están asociados a condiciones de elevadas temperaturas 

y baja humedad. El daño lo realiza la larva que perfora la zona basal del bro-

te produciendo una galería y matando el brote guía. Los ataques pueden 

producir una pérdida del 24% de azúcar/tn de caña. 

Asimismo, la caña de azúcar puede ser afectada por el “gusano 

cuarteador” mocis latipes durante su periodo de gran crecimiento, Esta es 

una plaga muy voraz, en ataques severos provoca una intensa defoliación en 

el cultivo, dejando solo la nervadura central de la hoja. El  ataque está aso-

ciado a la presencia de malezas hospederas en callejones, trochas y cabece-

ras de los surcos, tales como: gramilla, pasto blanco y pasto ruso. Produce 

un perdida de 57% de azúcar/tn de caña. 

Durante todo el ciclo el cultivo se ve afectado por la plaga de mayor 

importancia económica que es el “gusano perforador” diatraea saccharalis.  

El daño que produce, generalmente, consiste en perforaciones o galerías en 

el tallo, lo que causa pérdidas de peso de las cañas y disminución del conte-

nido de sacarosa, con un decrecimiento en el proceso de extracción fabril 
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que afecta al Brix, Pol y pureza. También es responsable de la "muerte del 

brote principal" si el daño es producido durante los primeros meses de edad 

de la caña, y de la proliferación de brotes laterales cuando la caña está ma-

dura. Además estas perforaciones son puertas de entrada a enfermedades 

como hongos y bacterias, que producen un daño indirecto de mucha impor-

tancia que es la podredumbre roja debida a la fermentación de los azúcares 

producidos por los mismos. Las pérdidas producidas por esta plaga son de 

aproximadamente de 650 gramos de azúcar/ tonelada de caña y por porcen-

taje de infestación. A mayor porcentaje de infestación mayor serán las pérdi-

das. Por ello son importantes los monitoreos pre-zafra o durante la misma 

para saber que intensidad de ataque tenemos en nuestro cañaveral.”5 

 

2.6.- Control de madurez 

 

Durante los primeros meses de crecimiento y desarrollo de la caña 

de azúcar el proceso de almacenaje del azúcar se ve limitado fundamental-

mente a los canutos totalmente desarrollados cerca de la base del tallo (Gran 

Período de Crecimiento). El crecimiento, como contrario al almacenaje, es la 

inquietud primaria de la planta en esta etapa. Con el tiempo el rápido proceso 

de crecimiento tiende a disminuir, convirtiéndose la planta en una sucesión 

de canutos totalmente desarrollados, con la excepción de la región de los 

entrenudos en crecimiento aún encerrados por las hojas verdes (Etapa de 

Maduración), el rasgo fisiológico saliente aquí será el almacenaje del azúcar 

                                            

5 Ibidem, pág. 119 
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en lugar de su utilización. Ahora bien, en la planta en su crecimiento se ha 

ido formando un potencial de acumulación masivo de azúcar en el tejido de 

almacenaje. La realización de este potencial es comúnmente descrito como 

maduración. En términos fisiológicos los procesos de envejecimiento, madu-

ración y sazonado no son sinónimos, siendo su definición como sigue: 

Maduración, es la terminación botánica de un tallo adecuado para 

producir nuevas plantas. 

Sazonado, es el detenimiento del crecimiento y el almacenaje de la 

sacarosa en los tejidos. (Culminación o perfeccionamiento de la madurez) 

Envejecimiento, es edad. La planta pudiera nunca sazonar con tal 

que el agua y el N estén abundantes continuamente. 

El objetivo de la prueba de madurez es determinar el contenido de 

sacarosa de las cañas y utilizar esta información como base para la progra-

mación de la cosecha. 

El primer muestreo se realiza entre los 28-33 días después de la 

aplicación del madurador o 14 días antes de la cosecha, en lotes sin aplica-

ción. 

El procedimiento de la muestra en el laboratorio es el siguiente: 

  Desfibrado 

      Extracción del jugo en la prensa 

  Análisis del jugo con el NIR (reflejo infrarrojo cer-

cano): en este sistema cada componente de la muestra ab-

sorbe una longitud de onda específica del rango infrarrojo. El 

grado de absorción de cada longitud de onda indica la pre-

sencia y la proporción de cada componente de la muestra. 
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2.7.- Cosecha 

 

“La cosecha es una de las etapas de mayor importancia en la pro-

ducción de caña de azúcar. Su objetivo es recolectar la materia prima dispo-

nible en el campo con mínimas pérdidas y una alta eficiencia, garantizando el 

suministro de caña oportuno y en cantidad suficiente a la fábrica, con el me-

nor tiempo entre cosecha y molienda, con bajos niveles de materias extrañas 

(especialmente de hojas, despunte y tierra) y con los menores costos, todo 

esto con el propósito de obtener azúcar de alta calidad y a precios competiti-

vos.  

Su incidencia en los costos de producción siempre ha tenido alta 

significación, por lo que cualquier variación que se registre en esta etapa, 

resultará de gran impacto en la rentabilidad del cultivo.”6 

                  
                          Cosecha de Caña de Azúcar  

 
                           Fuente: www.portalcania.com.ar 

                                            

6 Ibidem, pág. 133 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiK-9-A-tfMAhXDjZAKHTw5DE0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.portalcania.com.ar%2Fnoticia%2Fen-brasil-cosecha-mecanizada-de-cana-de-azucar%2F&psig=AFQjCNGZrN7HeeO3bHA5oJfnOBGCRr3Cxg&ust=1463259420781767
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2.7.1.- El período de cosecha en Tucumán 

 

La zafra debe adaptarse a las condiciones climáticas típicas de 

nuestra área cañera, por la marcada influencia que ejercen estos factores en 

la calidad de la materia prima, en especial al inicio y al final de la zafra.  

Entre los factores a considerar, se destaca el volumen y el número 

de días con lluvia, la humedad relativa ambiente y las temperaturas, espe-

cialmente la ocurrencia de heladas. La ausencia de lluvias, baja humedad 

relativa y temperaturas bajas y sin heladas, resultan las condiciones más 

adecuadas para un óptimo desarrollo de la zafra.  

En la zafra de Tucumán pueden distinguirse cuatro etapas:  

a. Inicial (mayo y junio): caracterizada por lluvias decre-

cientes, temperaturas decrecientes, humedad relativa 

elevada y baja probabilidad de heladas.  

b. Intermedia (julio, agosto, hasta mediados de sep-

tiembre): caracterizada por mínimas lluvias, tempera-

turas relativamente bajas, humedad relativa en dismi-

nución y alta probabilidad de heladas.  

c. Final (de mediados de septiembre a mediados de oc-

tubre).  

d. Tardía (fines de octubre en adelante): caracterizadas 

por el aumento de la temperatura, de las lluvias y de 

la humedad relativa. 
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2.7.2.- Características y limitaciones de la zafra 

 

La cosecha se realiza generalmente entre fines de mayo-inicio de 

junio y fines de octubre-mediados de noviembre, con una duración media 

total de 160-180 días, con importantes variaciones entre años. 

Un aspecto negativo es la inadecuada distribución relativa de la 

molienda durante las distintas etapas de la zafra. Evaluando las últimas 15 

zafras, se observa que la molienda en etapa inicial varía del 4 al 26% del to-

tal, con una media del 10%; en la fase intermedia varía del 50% al 76% con 

una media del 65% y en la etapa final y tardía se procesa entre el 11% y el 

45%, con un promedio del 25%.  

Esta situación evidencia un aprovechamiento inadecuado de los 

meses iniciales, una acumulación excesiva de la molienda en la etapa inter-

media y porcentajes elevados en la fase final y tardía. Además, el retraso de 

la fecha de inicio de zafra poco tiene que ver con la dinámica de la madura-

ción de los cañaverales, con el total de caña molida y menos aún, con los 

niveles fabriles de recuperación de azúcar.  

En el inicio temprano de zafra se pueden presentar los siguientes 

inconvenientes:  

o Dificultades operativas en la cosecha debido a falta de 

piso (lluvias).  

o Bajos rendimientos fabriles, más aún si no se em-

plean maduradores químicos.  

o Altos niveles de Trash. Siempre habrá Trash excepto 

cuando la cosecha sea manual.  

o Posibles efectos negativos del corte temprano del ca-

ñaveral.  
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 El efecto negativo del corte temprano de los cañaverales 

en la producción del siguiente ciclo, constituye una de las razones por las 

cuales los cañeros no aportan masivamente su materia prima en la etapa 

inicial de la zafra. 

Los estudios disponibles muestran que los mayores efectos perju-

diciales ocurren en los cortes de marzo, abril y mayo, tanto en las cañas 

planta como en socas, especialmente en las variedades de maduración tem-

prana, las que registran pérdidas que aumentan de un 5% al 50% en la me-

dida que se adelanta la fecha de corte de junio a marzo. También se indica 

que en las cosechas de mediados de junio a mediados de octubre no se re-

gistra este problema y se señala la conveniencia de no reiterar la fecha de 

cosecha en años sucesivos, en los mismos lotes. 

Por otra parte, a partir de mediados de octubre sobrevienen nume-

rosos inconvenientes operativos en la cosecha y un mayor riesgo de deterio-

ro severo de la calidad fabril, asociados al aumento del volumen y periodici-

dad de las lluvias y al incremento de la temperatura, problemas que resultan 

más importantes si ocurrieron heladas. Además, estas condiciones climáticas 

dificultan las tareas de cosecha y transporte, provocando interrupciones de la 

molienda.  

El corte tardío provoca severas disminuciones en la producción de 

caña y azúcar en el año siguiente, asociado a la reducción del tiempo dispo-

nible para crecimiento activo (Período de Gran Crecimiento), a pesar de que 

las etapas anteriores se aceleren por la mayor temperatura y disponibilidad 

de agua. La información disponible señala pérdidas crecientes de producción 

del 5% al 70% con demoras de cosecha de mediados de octubre a fines de 

diciembre. Por lo tanto, cuanto más se demora el corte, mayores resultarán 
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las pérdidas. Además, el perjuicio se acentúa por las limitaciones que existen 

para efectuar un manejo cultural adecuado y oportuno de los cañaverales. 

Indudablemente, la magnitud de los efectos negativos señalados 

para una cosecha tardía superan marcadamente las limitaciones que se 

pueden presentar por un inicio temprano.  

Anticipar el inicio de la zafra permite mejorar la distribución de la 

molienda y adelantar el fin de zafra; también permite reducir las pérdidas de 

azúcar causadas por problemas de deterioro de la materia prima (quema, 

estacionamiento, heladas), especialmente importantes en las fases final y 

tardía. 

 

 

2.7.3.- Sistemas de cosecha 

 

“Dos factores que han modificado en gran medida las estructuras 

de los costos en la caña de azúcar, son la cosecha mecánica integral y la 

caña quemada. Estos factores han producido un impacto importante en la 

explotación como consecuencia de la falta o escasez de la mano de obra o la 

necesidad de abaratar los costos de la cosecha de caña.”7 

La cosecha de la caña de azúcar en Tucumán y en Argentina ha si-

do una de las etapas de la producción que sufrió las mayores transformacio-

nes, ya que del sistema semimecanizado que dominaba en la década de los 

’80, se pasó al empleo generalizado de las cosechadoras integrales. 

                                            

7 DOMINGUEZ, Luis Martín, Costos Especiales, Editorial Buyatti, (Tucumán, 
1997), pág. 76. 



                            - 51 - 

 

La cosecha manual es aquel sistema de cosecha en donde el con-

junto de operaciones de corte y alza se realizan manualmente. 

En la cosecha integral encontramos ventajas operativas y en cos-

tos. 

                           Cosecha Semimecanizada 

 
Fuente: inta.gob.ar 
 

Las ventajas operativas de las cosechadoras disponibles permiten 

una mejor planificación y organización de la zafra, una operación más efi-

ciente de cosecha y una entrega adecuada de caña al ingenio, además de 

contribuir a la mejora de la calidad de la materia prima por una significativa 

reducción del trash, y una menor pérdida de azúcar por el hecho de procesar 

caña fresca. También es importante destacar que las nuevas cosechadoras 

son capaces de dejar una mínima cantidad de caña en el campo y se evi-
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dencian mejoras en la eficiencia y costo del transporte, ya que la caña en 

trozos ocupa menos espacio que la caña larga y por lo tanto se incrementa la 

capacidad de carga de los equipos de transporte. 

A su vez, se debe señalar, que la gran capacidad de los frentes de 

cosecha permite priorizar las áreas de cosecha según necesidades, logrando 

un beneficio importante al anticipar la recolección de grandes sectores fuer-

temente afectados por heladas y minimizar el declinamiento de la calidad.  

Además, la alternativa de cosechar la caña en verde, permite redu-

cir los efectos negativos de la quema sobre el medio ambiente. El sistema de 

limpieza de las cosechadoras modernas está capacitado para obtener una 

baja cantidad de materias extrañas aun operando sobre cañaverales no 

quemados previamente.  

Otra ventaja operativa radica en los costos, en este sentido es de 

esperar que el costo de mano de obra se incremente con los años, y con ello 

se incrementa la diferencia de los costos totales de ambos sistemas.  

Entre las desventajas de la cosecha integral, se puede señalar que, 

por las características de los equipos que participan en las operaciones de 

cosecha, existen mayores posibilidades de afectar los cañaverales, aumen-

tando los problemas de compactación, los riesgos de daño a las cepas y la 

probabilidad de una menor longevidad del cañaveral. 

Para lograr un funcionamiento eficiente de la cosecha integral es 

fundamental prever, ordenar y coordinar la ejecución de las distintas tareas a 

realizar, antes, durante y después de la cosecha.  

Entre las tareas más importantes a considerar, se pueden citar:  

• Fijar los objetivos de trabajo en la zafra.  

• Establecer el programa de cosecha. 
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• Coordinar el cronograma de tareas, fijando y previen-

do los recursos físicos, mecánicos y de personal ne-

cesarios. 

• Controlar la calidad y eficiencia del frente de cosecha 

y transporte. 

• Asegurar el mantenimiento de las máquinas según el 

programa previsto. 

• Efectuar los cambios de turno con la menor pérdida 

de tiempo. 

• Encargarse de la selección y capacitación permanen-

te del personal. 

 

2.7.4.- Recomendaciones para la cosecha 

 

Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para mejorar la 

planificación, el ordenamiento y el control de la zafra con el propósito de dis-

minuir los efectos de los diferentes factores responsables de pérdidas de ma-

teria prima y de azúcar.  

El corte de los tallos debe hacerse apenas sobre el nivel del suelo, 

para asegurar la recolección de todo el material con entrenudos ricos en sa-

carosa, aumentando la producción de caña y de azúcar.  

La cosecha debe asegurar que la caña tenga una adecuada madu-

rez. El despunte se debe realizar a una altura apropiada, para eliminar los 

entrenudos superiores inmaduros. La caña debe llegar limpia, eliminando la 

mayor proporción posible de despunte y hojas y evitando incorporar otras 

impurezas, especialmente tierra. La caña cosechada debe enviarse rápida-

mente al ingenio para su procesamiento.  
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Resultará fundamental evitar, restringir y controlar al máximo la 

quema de los cañaverales y reducir el estacionamiento de la materia prima 

en el campo, durante el transporte y en la fábrica. 

La ejecución de un despuntado adecuado en la cosecha tiene una 

significativa influencia en la calidad de la materia prima, al favorecer una ma-

yor recuperación de azúcar y minimizar las pérdidas. 

 

2.7.5.- Control de la quema 

 

Estos son los motivos por los cuales se realiza la quema de la caña 

de azúcar:  

 

1. Al quemar la caña se disminuye el trash contenido en la misma 

(materias extrañas). 

2.  El productor pequeño no puede afrontar los costos de una cosecha 

integral (mecanizada) ni el costo de mano de obra para que sea 100% 

manual, por lo que quema la caña para facilitar la cosecha. 

3.  Lotes irregulares o con superficies que imposibilitan el ingreso de 

Cosechadoras integrales. 

4. En la cosecha semi mecanizada se voltea la caña, se la despunta, se 

apila sobre el suelo y se quema el pilote. 

5.  La cosecha realizada con máquina integral deja una cubierta de ras-

trojo que muchas veces es quemado anticipadamente por el productor 

para evitar que por accidente o intencionalmente la quema 

a. del mismo dañe a los nuevos brotes de caña. 

b.  Como simple acto delictivo de persona 
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Un aspecto fundamental que se debe considerar es el importante 

efecto negativo que tiene la quema sobre la calidad de la materia prima que 

se envía a la industria.  

Los esfuerzos deben orientarse a restringir al máximo el ingreso del 

fuego a los cañaverales. La quema accidental o intencional de los cañavera-

les, puede provocar su propagación a miles de hectáreas en muy poco tiem-

po, además de hacer perder el valor económico del cañaveral, al acelerar el 

deterioro. 

             Quema de Caña de Azúcar 

 

 Fuente: http://www.portalcania.com.ar/noticia/la-quema-de-cana-una-practica-
regulada 
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A tal efecto, se recomienda limpiar los callejones y alambrados, 

realizar brechas cortafuegos en los lotes y en los límites con lotes vecinos. 

Quema de caña en una práctica que perjudica al medio ambiente y  

está tratada en la ley nº 7459 y su decreto reglamentario 795/03 MDP. Según 

explican desde la Dirección de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, esta ley prohíbe de forma genérica la quema de todo 

tipo de vegetación enraizada, arraigada, aclimatada o seca. Puntualmente en 

el caso de quema de caña, la ley establece la creación de un Registro para 

Productores Cañeros, quienes deberán inscribirse, para poder hacer uso de 

la quema como método de cosecha. 

El mencionado método debe ir acompañado de un plan de erradicación,  que 

contempla un polémico lapso de 20 años para eliminar esta práctica. Desde 

la entidad que rige las normativas medioambientales se explica que este lap-

so, que recibe múltiples cuestionamientos, busca conciliar los intereses am-

bientales con los intereses de la producción. 

 

 

3.-Cuantificación de la Inversión Requerida. 

 

Para determinar la cuantía de la inversión tendremos que tener en 

cuenta los siguientes parámetros: 

Las tierras donde se realizará el cultivo son propias. 

Las maquinarias que se utilizarán para los trabajos de preparación 

de suelo,  cultivo y cosechas son propias. Lo que se tercerearía serían los 

trabajos menores.  

 Teniendo estos parámetros procederemos a estimar cuanto es el 

capital requeridos para realizar la actividad. 
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El  capital requerido estará visualizado en dos grupos: 

 

1. ACTIVO FIJO  

 

 Que sería el activo indispensable para comenzar la activi-

dad, estaría dado por los bienes de uso que se encuentran en el cuadro de 

amortización que se detalla a continuación: 

Cuenta Capital Cant

Precio 

Unitario $

Año 

Compra

Vida 

Util 

años

V.U 

restante                       

años

Valor 

residual           

$

cuota 

amort.

Amortizacion 

Acumulada

Amort.  

2016 $

Tractor Fiat 50 HP 1 60000 2006 10 0 0 6000 60000 6000

Tractor Deutz 120 HP 1 617436 2012 10 7 432207 61743 185229 61743

Rastra 32 discos 1 142037 2011 20 16 113633 7101 28404 7101

Equipo multiproposito 1 130000 2012 20 17 110500 6500 19500 6500

Equipo de Cultivo con Tolva 1 150000 2013 20 18 135000 7500 15000 7500

Pulverizadora 1 35000 2010 20 15 26250 1750 8750 1750

Bajador de bordo 1 142037 2010 20 15 106532 7101 35505 7101

Carro 5 10000 1992 20 0 0 500 10000 0

Equipo Tapador 1 150000 2012 20 17 127500 7500 22500 7500

Surcador doble 1 85000 2012 20 17 72250 4250 12750 4250

Plantacion 1 209658,35 2013 5 1 41931 41931 125793 41931

Total 1.731.168,35 1165803 523431 151376

 

El total de activos fijo para el proyecto sería de $ 1.731.168,35, fi-

nanciado con fondos propios. 

 

2. Capital  de trabajo 
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Son los fondos necesarios para invertir en el comienzo de la activi-

dad y, estaría dado por todos los gastos realizados hasta la fecha que la ca-

ña de azúcar es tratada por el ingenio. Se trata de los gastos afectados ex-

clusivamente a la explotación. Éstos ascenderían a la suma de $ 

2.059.785,99 que se encuentran detallado en el siguiente cuadro: 

Rubros $/año $/ha

Gastos Directos

Total G.D Caña Planta 594.376,70 14.859,45

Total G.D Caña Soca 1.463.809,29 9.148,81

Gastos Indirectos 1600  

 

Lo que daría una totalidad de Inversión requerida, para realizar el 

proyecto, de $3.790.954,34. 

  

 

 

 4.- Determinación de los Costos de Caña de Azúcar 

 

 

La determinación de costos es muy útil dentro de la planificación. 

En nuestro caso, interesa determinar los costos de producción de 200 hectá-

reas de caña de azúcar. 

 

Para la estimación de los costos directos lo primero que hay que 

hacer es clasificar las actividades para poder acumular costos. Para realizar 

el cálculo del gasto por hectárea y margen bruto por hectárea para caña de 

azúcar es útil dividir el proceso productivo en las siguientes etapas: 

  Plantación  
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  Manejo de la caña planta. 

  Manejo de la caña soca. 

  Cosecha y transporte. 

  Gastos de administración y estructura. 

  Margen bruto por hectárea. 

Con respecto a la financiación se cuenta con los fondos necesarios 

para llevar adelante la explotación, además del terreno necesario  para su 

normal funcionamiento. 

El aspecto legal en el desarrollo de la actividad productiva gira en 

torno al contrato de maquila, instrumento por el cual se establece una rela-

ción entre los productores y el ingenio al cual proveen de caña de azúcar. 

 

 Implementos y labores para la Preparación del Suelo 

 

Previo a la determinación de los costos de producción, es necesario 

identificar como se procede a los cálculos de dichos costos. 

El coeficiente de consumo es un valor estándar que indica cuantos 

litros de combustible se consumen en una hora de acuerdo con la cantidad 

de HP del motor del tractor. 

El coeficiente de conservación y reparaciones (coeficiente de 

Frank) expresa la relación existente, entre la suma de los gastos de conser-

vación (mantenimiento) y los gastos de reparaciones de una máquina en $/h, 

con respecto a su valor a nuevo ($). 
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   Preparación del suelo para 40 HA 

Total  Total 

N° Tmpo Gastos de combustible Gastos de conservacion Gastos de Mano de Obra por ha. de la 

LABORES de Oper labor trab. labor en 

veces hs/ha. coef HP $/l costo comb $/labor valor coef. $/ha cant. ($/jornal  $ total $/ha 40 ha.

mas

horario por ha nuevo $ 1/ha jorn./ha c. soc)

Descepar con Rastra 2 1 0,16 120 18,9 361,92 361,92 723,84 85,832 0,25 311,02 77,755 887,427 40 35497,065

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,221

Rastra de 32 discos 142037 0,0003 42,611

Cultivo 1 1,5 0,16 120 18,9 361,92 542,88 542,88 82,221 0,1875 311,02 58,31625 683,417 40 27336,671

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,221

Equipo multiproposito 130000 0,0003 39

Rastrear 1 0,5 0,16 120 18,9 361,92 180,96 180,96 85,832 0,13 311,02 40,4326 307,224 40 12288,969

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,221

Rastra de 32 discos 142037 0,0003 42,611

total 1085,76 1085,76 1447,7 421,94 176,5039 1878,07 40 75.122,70
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      Plantación 

 

 La plantación es una de las etapas más críticas de la producción 

de caña de azúcar e involucra una inversión económica del 20,5 % del costo 

total anual, considerando cinco años de amortización. 

 La explotación cañera renueva alrededor del 20% de sus planta-

ciones cada año, (o sea, 40 hectáreas aproximadamente) y consideramos el 

costo corriente de plantación para calcular el valor de la depreciación anual 

de todo el cañaveral bajo producción. Luego, del total de 200 hectáreas, te-

nemos que 160 hectáreas son caña soca (más de un corte) y el resto es ca-

ña planta (sin ningún corte) 

 Destacamos como dato importante en el análisis económico que 

durante la vida útil de las plantaciones la actividad se caracteriza por ser 

mono productora 

Los datos para realizar el siguiente cuadro de costo de plantación 

corresponden a operaciones de contado o con un corto plazo de pago, gene-

ralmente aceptado en el mercado: 
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Gastos en Total  Total 

N° Tmpo Gastos de combustible Gastos de conservacion Gastos de Mano de Obra caña semilla por hectareas de la 

LABORES de Oper labor trabajadas labor en 

veces hs/ha. coef HP $/l costo comb $/labor valor coef. $/ha cant. ($/jornal+c. soc.) $ total cant/ha $/ ha $/ha 40 ha.

horario por ha nuevo 1/ha jorn./ha (tn)

60 surcos/ ha.

Surcar 1 0,6 0,16 120 18,85 361,92 217,152 217,152 68,7205 0,13 311,02 40,4326 326,305 40 13052,2048

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,2205

Surcador Doble 85000 0,0003 25,5

Plantar 1 5,33 0,16 50 18,85 150,8 803,764 803,764 19,2 0,06 311,02 18,6612 841,625 40 33665,008

Tractor Fiat 50  HP 60000 0,00007 4,2

Plantar (5 carros) 10000 0,0003 15

operario (tercerizado) 1500 1500 40 60000

Semilla (tn) 12 2520 2100 40 84000

Tapar 1 0,86 0,16 120 18,85 361,92 311,251 311,251 88,2205 0,19 311,02 59,0938 458,566 40 18342,6208

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,2205

Equipo Tapador 150000 0,0003 45

total 874,6 1332,2 1332,2 264,062 1618,19 2100 5226,5 209.059,83
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    Labores Culturales de la Caña de Azúcar 

 

Las prácticas de cultivo de la caña de azúcar incluyen el conjunto 

de labores manuales, mecánicas y/o químicas que se realizan después de la 

plantación (caña planta) o de la cosecha (cañas socas), con el objetivo de 

permitir la máxima expresión del potencial productivo de los cañaverales, 

tanto de caña como de azúcar por unidad de superficie, maximizando asi-

mismo los beneficios económicos y contribuyendo a la conservación y sus-

tentabilidad del agroecosistema. En forma general, los principales objetivos 

de las prácticas de cultivo son:  

 Mejorar las condiciones físicas de los suelos (encos-

tramiento superficial, compactación, pie de arado, etc.). 

 Mejorar la infiltración, la captación y retención de agua 

y la aireación del suelo. 

 Preparar el terreno para la aplicación del riego y para 

la cosecha. 

   Aplicar los fertilizantes.  

  Controlar o manejar las malezas 

 

Los datos para realizar los siguientes cuadros de costo de Labores 

Culturales corresponden a operaciones de contado o con un corto plazo de 

pago, generalmente aceptado en el mercado: 



  

 

Gastos en agroq Total  Total 

N° Tiempo Gastos de combustible Gastos de conservacion Gastos de Mano de Obra y otros insumos por hectareas de la 

LABORES de Operativo labor trabajadas labor en 

veces hs/ha. coef HP $/l costo comb $/labor valor coef. $/ha cant. ($/jornal+  $ total cant/ha $/ ha $/ha 40 ha.

horario por ha nuevo 1/ha jorn./ha c. soc.)

60 surcos/ ha.

Bajar  Bordo 1 0,75 0,16 120 18,85 361,9 271,44 271,44 85,83 0,13 368,08 47,8504 405,1204 40 16204,816

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,2205

Bajador de  Bordo 142037 0,0003 42,6111

Cultivo y Fertilizacion 1 0,6 0,16 120 18,85 361,9 217,152 217,15 88,22 27,606 332,978 40 13319,12

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,2205 0,075 368,08 27,606

Equipo de Cultivo con Tolva 150000 0,0003 45

Urea ( kg) 90 396,9 396,9 40 15876

1 operario 0,075 338,63 25,3973

Control de malezas 1 0,2 0,16 50 12 96 19,2 19,2 14,7 0,025 338,63 8,46575 42,36575 40 1694,63

(Preemergente)

Tractor Fiat 500 50 HP 60000 0,00007 4,2

Pulverizadora 500 litros 35000 0,0003 10,5

Ametrina (litros) 1,5 115,5 115,5 40 4620

Atrazina (litros) 3 177 177 40 7080

2,4 D Sal Amina ( litros) 1,5 58,29 58,29 40 2331,6

Control de maleza 1

(Postemergente)

mosquito (serv. Terceriz) 1 98,92 98,92 40 3956,8

Dicamba (litros) 0,7 102,06 102,06 40 4082,4

2,4 D Sal Amina (litros) 2 97,72 97,72 40 3908,8

total 819,8 507,792 507,79 377,502 136,925 1046,39 1826,854 40 73.074,17
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Gastos en agroquimicos Total  Total 

N° Tiempo Gastos de combustible Gastos de conservacion Gastos de Mano de Obra y otros insumos por hectareas de la 

LABORES de Operativo labor trabajadas labor en 

veces hs/ha. coef HP $/l costo comb $/labor valor coef. $/ha cant. ($/jornal+c. soc.) $ total cant/ha $/ ha $/ha 160 ha.

horario por ha nuevo 1/ha jorn./ha

60 surcos/ ha.

Picar Trocha 1 0,75 0,16 120 18,85 361,9 271,44 271,44 88,2205 0,09375 338,63 31,7466 391,4071 160 62625,1332

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,2205

Equipo de Cultivo con Tolva 150000 0,0003 45

Cultivo y Fertilizacion 1 0,6 0,16 120 18,85 361,9 217,152 217,15 88,2205 0,075 338,63 25,3973 330,7698 160 52923,1632

Tractor Deutz 120 HP 617436 0,00007 43,2205

Equipo de Cultivo con Tolva 150000 0,0003 45

Urea ( kg) 210 926,1 926,1 160 148176

1 operario 0,075 338,63 25,3973 25,39725 160 4063,56

Control de malezas 1

(postemergente)

mosquito ( Tercerizado) 1 98,92 98,92 160 15827,2

Dicamba 0,7 102,06 102,06 160 16329,6

2,4 D Sal Amina 1,5 73,29 73,29 160 11726,4

MSMA 1,2 87,264 87,264 160 13962,24

Total 723,8 488,592 488,59 82,5411 2035,208 325.633,30
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     Cosecha de la Caña de Azúcar  

 

 La cosecha es una de las etapas de mayor importancia en la pro-

ducción de caña de azúcar. En esta etapa se recolecta la materia prima que 

se encuentra en el campo tratando de tener mínimas perdidas y que se reali-

ce con gran eficiencia, logrando con esto el suministro de caña oportuno y en 

la cantidad adecuada a la fábrica, con el menor tiempo entre la cosecha y la 

molienda, con bajos niveles de materias extrañas, denominado “Trash”, (ho-

jas, despunte, tierra, etc.) y con los menores costos. El objetivo de todo esto 

es obtener un azúcar de alta calidad y de precios competitivos. 

 El precio tiene gran incidencia en los costos de producción, por lo 

que cualquier variación que se registre en esta etapa será de gran impacto 

en la rentabilidad del cultivo. 

 El transporte también constituye un gasto importante en la cose-

cha, consiste en el flete de la caña desde la finca al ingenio. Su cálculo se 

realiza mediante la sumatoria de dos conceptos: el precio del arranque por 

las toneladas más el producto de los kilómetros por el precio del kilómetro (la 

veinteava parte del precio del arranque) por las toneladas transportadas. 

 

 Flete= (arranque x ton) + (km x arranque/20 x ton) 

  

 Bajos estos concepto es que se realizó los siguientes cuadros de 

Costos de Cosecha de la Caña de Azúcar y el Trasporte de la misma. La ca-

ña se le vende, por proximidad, al Ingenio Fronterita, ubicado en la localidad 

de Famaillá, ya que se encuentra a 15 km de distancia de la finca explotada. 
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Cosecha y Transporte Caña Planta 

Cosecha y Rendimiento $/ tn

Distancia 

(kn) Total Hectareas TOTAL

Transporte (tn/ha) $/ha Cosechadas

Cosecha 60 70 4200 40 168000

Tranporte

Arranque 60 16,5 990 40 39600

Pago por km 60 0,82 15 738 40 29520

Total 5928 237.120,00

 

Cosecha y Transporte de Caña Soca 

Cosecha y Rendimiento $/tn

Distancia 

(km) Total Hectareas Total

Transporte (tn/ha) $/ha Cosechada

Cosecha 72 70 5040 160 806400

Transporte

Arranque 72 16,5 1188 160 190080

Pago por km 72 0,82 15 885,6 160 141696

Total 7113,6 1.138.176,00
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Determinación de los costos indirectos 

 

        

Gastos Indirectos $/año Observaciones

Impuesto Inmobiliario 2800 solo se paga por 200 ha

total 2800

Gastos Administrativos

Empleado administrativo 0

Asesoramiento Tecnico 0

Brindado por el Ingenio en 

forma gratuita

Total 0

Total Gastos Indirectos 2800

 

 

     Resumen de los Costos Totales 

Gastos Directos de Caña Planta (superficie: 40 ha)

Labores $/año $/ha

Preparacion del Suelo 75.122,70 1.878,10

Plantación 209.059,83 5.226,50

Bajar Bordo ( Desboquille) 16.204,82 405,12

Cultivo y Fertilizacion 29.195,12 729,88

Control de Malezas I 15.726,23 393,16

Control de Malezas II 11.948,00 298,70

Cosecha y Transporte 237.120,00 5.928,00

Total G.D Caña Planta 594.376,70 14.859,45  
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Gastos Directos De Caña Soca (Superficie: 160 ha)

Labores $/año $/ha

Picar Trocha 62.625,13 391,41

Cultivo y Fertilizacion 205.162,72 1.282,27

Control de Malezas I 57.845,44 361,53

Cosecha y Transporte 1.138.176,00 7.113,60

Total G.D Caña Soca 1.463.809,29 9.148,81  

 

 

Costo de Produccion ( Superficie 200 ha)

Rubros $/año $/ha

Gastos Directos

Total G.D Caña Planta 594.376,70 14.859,45

Total G.D Caña Soca 1.463.809,29 9.148,81

Gastos Indirectos 2.800,00

Total Amortizaciones 151.376,00

Costo Total Contable 2.212.361,99 11.061,81  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  CAPITULO V 
 
 
 
 

Estudio Legal y Organizacional. 
 
1.- Tipo Societario. 
 
 
 Toda actividad económica tiene que asumir una de las tantas es-

tructuras legales que ofrece el marco legal de la República Argentina ,por ello  

a la hora de un nuevo emprendimiento es necesario evaluar la inversión ini-

cial, la responsabilidad de los socios, la carga impositiva, cuestiones legales, 

riesgos a asumir y el horizonte de planeamiento, entre otros aspectos. 

A la hora de poner una figura legal para este proyecto contempla-

mos varias variables y cuál era la óptima. Lo que tuvimos en cuenta a la hora 

de decidir fueron los costos de las diferentes figuras societarias, otro punto 

que tuvimos en cuenta que una vez elegida ésta no necesariamente se la 

tiene que mantener cuando las condiciones de inicio cambien. Entonces por 

esos motivos lo que elegimos es la Sociedad de Hecho, o como es legislada 

en el nuevo código civil Sociedad Simple. 

Si bien esta figura tiene mayor facilidad para su creación pero con 

lleva un mayor riesgo involucrado para los socios, tiene su punto a favor para 

el comienzo de un emprendimiento. 

Esta figura que pretendemos para el proyecto es para el corto pla-

zo, es decir es con la intención de modificarla en el largo Plazo.  
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2.- Recursos Humanos. 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los pro-

cesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto 

está compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y res-

ponsabilidades para concluir el proyecto. 

Un proyecto se materializa gracias a un grupo de personas que di-

rigidos por el Project Manager realizan una serie de funciones con unas res-

ponsabilidades y unos objetivos que cumplir. Del buen engranaje de este 

equipo humano depende en gran medida el éxito del proyecto. 

La primera tarea sería planificar la gestión de los recursos huma-

nos. Ver qué roles y capacitaciones profesionales hacen falta en el proyecto 

y cuándo son necesarios.  

Después vendría la contratación o asignación de personas al equi-

po de proyecto. Personas que se van incorporando según marque la planifi-

cación anteriormente definida. 

Ya por último queda el dirigir al equipo, que consiste en coordinar a 

los miembros, marcar directrices, resolver los conflictos que se produzcan 

etc. Es en definitiva el día a día del equipo. 

En este proyecto en si, la cantidad de recursos humanos será es-

caso y las tareas estarán agrupadas en dos grandes sectores los cuales se-

rán coordinados por los dos socios que constituimos la sociedad.  

El primer sector es la comercialización y la coordinación del trabajo 

de campo el cual se basa en la producción y la comunicación con el ingenio 

por la venta de la misma y por el asesoramiento agropecuario que está con-
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templado en relaciones contractuales, ya que la venta de la producción se 

realizará a través del contrato de Maquila. 

El segundo sector es la administración y las finanzas el cual se ba-

sa en el trato con el estudio contable más la administración de la sociedad y 

obtención de los recursos necesarios para llevar a cabo las labores para la 

producción. 

La cantidad de personal necesario para realizar este tipo de trabajo 

se encuentra cuantificada en las hojas de cálculo de costos en base a las 

proyecciones que se estiman de producción. 

También se contempló la realización de trabajo de terceros para ta-

reas menores, esta medida se tomó para disminuir la inversión en maquinaria 

y la cantidad de recursos humanos a utilizar, ya que al utilizar esta modalidad 

la responsabilidad que recae sobre los socios del control de  personal es nula 

y solo se controla el trabajo realizado. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

              CAPITULO VI 

     Análisis del Proyecto 

 

 Sumario: 1.-Estudio Económico y Financiero 

 

1.- Estadio Económico y Financiero 

 

1.1.- Cuadro de Resultado. 

 

Ingresos Totales $ 4.365.030,14

Costo de Produccion $ 2.212.361,99

Ingresos Netos $ 2.152.668,15   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Flujos de Fondos. 

 

El estado de flujo de efectivo proyectado muestra el plan de ingre-

sos, egresos y saldos de efectivo proyectados. 
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El flujo de efectivo proyectado es una herramienta básica para la 

administración financiero, con ello se planifica el uso eficiente de efectivo, 

manteniendo saldos razonablemente cercanos a las permanentes necesida-

des de efectivo. Generalmente los flujos de efectivo proyectados ayudan a 

evitar cambios arriesgados en la situación de efectivo que pueden poner en 

peligro el crédito de la empresa hacia sus acreedores o excesos de capital 

durmiente en efectivo. 

La planeación financiera debe realizarse con mucho cuidado. 

Principalmente los ingresos de efectivo provienen por ventas a 

contado y cobros a clientes por ventas a crédito; la experiencia y las políticas 

de venta y cobranza determinan el pronóstico de los ingresos de efectivo; 

también pueden ser por préstamos obtenidos a largo y/o corto plazo, aportes 

y retiros de capital. 

Generalmente los egresos de efectivo son por pagos a proveedo-

res, sueldos y salarios, gastos de producción desembolsables, gastos de 

administración y comercialización desembolsables, amortización de présta-

mos, inversiones en bienes de uso y otros. 

Con el primer año de los flujos de fondo podríamos proyectar al 

menos 5 años de los mismo en bases al movilidad que estemos esperando 

del mercado más el crecimiento que se espera que tenga el país el cual se 

encuentra pronosticados en un 3.5%. Sin dejar de lado el simple aumento de 

precios por el aumento generalizado de precios que comúnmente la cono-

cemos como inflación. 

En la siguiente tabla se mostraran las proyecciones de fondo de 

flujos. 
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DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

A) INGRESOS

A.1) Cobranzas netas de IVA 4.365.030,14 5.107.085,26 5.719.935,50 6.234.729,69 6.546.466,17

TOTAL INGRESOS (A) 0,00 4.365.030,14 5.107.085,26 5.719.935,50 6.234.729,69 6.546.466,17

B) EGRESOS

B.1) Costos Operativos 2.491.843,53 2.639.488,75 2.725.666,74 2.710.574,08 2.791.891,30

 B,2)      Amortización 151.376,00 151.376,00 151.376,00 151.376,00

Subtotal 0,00 2.643.219,53 2.790.864,75 2.877.042,74 2.861.950,08 2.791.891,30

Inversíon 

Activo Fijo -1.731.168,35

Capital de Trabajo -2.212.361,99

Resultado -3.943.530,34 1.721.810,61 2.316.220,51 2.842.892,76 3.372.779,61 3.754.574,88

 Impuestos a la Ganancia 602.633,71 810.677,18 995.012,46 1.180.472,86 1.314.101,21

Resultado Despues de Imp. -3.943.530,34 1.119.176,90 1.505.543,33 1.847.880,29 2.192.306,75 2.440.473,67

Amort 151.376,00 151.376,00 151.376,00 151.376,00

Valor de Recupero 695.376,00

C) FLUJOS NETOS -3.943.530 1.270.553 1.656.919 1.999.256 2.343.683 3.135.850
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 1.2.- Análisis de la Inversión.  

 

Una inversión es un desembolso de dinero u otros recursos finan-

cieros líquidos, con el propósito de obtener beneficios líquidos en el futuro. 

El análisis de inversiones intenta responder a dos preguntas: 

 

1) Dada una inversión, el análisis de inversiones brinda información 

sobre la conveniencia de la misma. 

2) Dadas varias alternativas de inversión, el análisis de inversiones 

brindará información sobre cuál de todas ellas es más aconsejable. 

Existen diferentes criterios para realizar un análisis de inversiones. 

Básicamente, se realizará la inversión que tenga el VAN más elevado, siem-

pre que la empresa pueda soportar la carga financiera. El análisis de inver-

siones también deberá tener en cuenta el riesgo de la misma, que está ex-

presado por la volatilidad del VAN o la probabilidad de que no se pueda ha-

cer frente a los desembolsos requeridos para continuar el proyecto8. 

Existe otros criterios para para hacer el análisis de la inversión co-

mo ser la TIR (tasa interna de retorno) y la IR (índice de rentabilidad). 

Para hacer un análisis de la inversión de este proyecto nos centra-

remos en hacer el análisis con los métodos del VAN y la TIR. Para el método 

                                            

8 Fuente: Análisis de Inversiones (Econlink.com.ar - Econlink - Diciembre Del 
2006) - http://www.econlink.com.ar/analisis-inversiones 
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del VAN utilizaremos como tasa de mercado  la tasa de plazo fijo del Banco 

Nación. A continuación se encuentran los cálculos realizados.  

 

Van = (flujos de fondos de n años) actualizados – Inversión   

Van = 915.589,75 

La tasa de Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala a la Inver-

sión en n años. 

TIR= 36% 

También utilizaremos el índice de rentabilidad y el periodo de recu-

pero 

IR= VAN +I = 23%  

          I 

PR=  I    = 3 años 

        FNF 

 

 

 

 

 



  

 

   

 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

 

 

La realización de este análisis de Proyecto de Inversión nos dio 

como resultado la viabilidad del mismo, con una tasa interna de retorno del 

36% el cual esta por encima de una tasa de mercado que es del 25%, y con 

un recupero de la inversión en 3 años.  

Es claro que en los últimos años el precio de la azúcar era de esca-

so o nulo beneficio lo que llevo a una depresión del mercado azucarero, pero 

con las últimas medidas económicas tomadas por  el Gobierno Nacional en lo 

que respecta a un aumento 2% de mayor aumento en el corte de combusti-

ble alternativos   (Biotenal), otra medida fue la  devaluación de la moneda, 

que revirtió el sentido de la exportación al aumentar la cuota de exportación, 

con estas medida hizo que  el precio de la azúcar fuera nuevamente competi-

tivo. 
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