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Prólogo

Con el cambio, y más concretamente con la velocidad del cam-
bio, ha sido identificada por muchos analistas esta época de co-
mienzos de siglo. Así, mucho de lo que se pensaba iba a determi-
nar el ambiente para los negocios por estos tiempos ha cambiado
y seguramente volverá a modificarse en los próximos meses o años.
Después del auge económico de los noventa, el entorno se en-
cuentra enrarecido por la recesión internacional, por el desplome
de esa “fiebre del oro” que había creado la nueva economía. El
mundo empieza a ajustarse, entonces, a las nuevas condiciones y
las actividades con activos más tangibles y con fuentes más sóli-
das de generación de ingresos y utilidades vuelven a mirarse con
admiración e interés. No quiere decir esto que se haya frenado la
revolución originada en la tecnología informática, sino que se le
comienza a dar su justa dimensión. A su vez, han cambiado mu-
cho las prioridades en el mundo desarrollado. Estados Unidos se
empeña en una lucha contra el terrorismo que tiene también un
componente de recuperación económica por la vía del gasto mili-
tar al estilo de los enfoques keynesianos que se creían superados.
El Foro Económico Mundial de Davos ya no se reunió en Davos y
los temas tratados difirieron bastante de los de las épocas del auge
globalizador. Sin duda la globalización seguirá su curso, pero em-
piezan a aparecer fuerzas moderadoras de distinta índole que, se-
guramente, incidirán en la forma como siga adelante este proceso.
La Unión Europea se encuentra en el proceso de unificación de su
moneda, lo que tendrá, desde luego, importantes consecuencias
en relación con el papel predominante que hoy tiene el dólar y con
la fortaleza que esa región del mundo pueda consolidar. A su vez,
se percibe la dureza de su posición en materia de negociaciones
comerciales con otras zonas del mundo, como se ha visto en los
foros de la OMC, lo que hace muy poco probable un desmonte de
subsidios y protecciones del estilo de lo que se creyó factible por la
época de la Ronda Uruguay del GATT.

En los organismos multilaterales se cuestionan muchos de los
dogmas que se han venido aplicando, como si de soluciones má-
gicas se tratara, después de ver casos tan críticos como el de la
Argentina; y la evidencia de mayores desigualdades y niveles de
pobreza lleva incluso a que personas preocupadas por el tema de

Prólogo

Ricardo Villaveces Pardo
Presidente
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la libertad, el desarrollo social y la democracia sean las exaltadas
con el premio Nobel como ocurrió con el caso de Amartya Sen
hace un par de años. De otra parte, el dejar en las fuerzas del
mercado la responsabilidad total de la asignación de recursos ha
creado situaciones tan complejas como las crisis de generación
eléctrica de California o Brasil, o los escándalos de Enron origina-
dos en sistemas inadecuados de vigilancia y control.

Seguramente nadie está pensando en volver a las épocas de
planificación centralizada que estuvieron tan en boga hace algu-
nas décadas pero, lo que sí es probable, es que el proceso de
globalización va a encontrar una serie de elementos atenuadores
que fortalecerán el papel regulador del Estado e impedirán el des-
borde de las empresas trasnacionales que, sin sentido de patria ni
de fronteras, han venido expandiéndose desenfrenadamente, arra-
sando producciones domésticas y abandonando países y proyec-
tos con la misma rapidez, cuando las condiciones de mercado no
les han sido favorables. Es cierto que la eficiencia y la competitivi-
dad deben ser una religión para todos aquellos que pretendan de-
sarrollar una actividad económica, pero no es menos cierto que se
requiere un Estado que esté en capacidad de tomar decisiones en
función de las prioridades sociales y económicas de una nación.
Esto, con el fin de proporcionar las reglas de juego y las proteccio-
nes necesarias para que las actividades que generan desarrollo,
empleo y, por sobre todo estabilidad social, política y económica
puedan subsistir y fortalecerse. Sólo así se puede convivir con aque-
llas empresas que pueden asumir posiciones mucho más agresi-
vas por disfrutar de esquemas de protección originados en sus pro-
pios países, o porque cuentan con unos tamaños tales que les dan
una capacidad de negociación desmedida o una influencia sobre
los gobiernos totalmente inadecuada, como se ha visto en casos
como el de Enron.

No se pueden olvidar tampoco las dificultades originadas en
los problemas de la región. Las turbulencias de nuestros vecinos y
los incumplimientos de sus compromisos, al desconocer los dictá-
menes declarados por la Secretaría e incluso los fallos del Tribunal
Andino de Justicia, hacen más importante que nunca una posición
del Estado colombiano que busque defender a sus productores de
los comportamientos erráticos de nuestros socios.

En Colombia estamos en época de cambio de gobierno y el
que llega se va a encontrar con un escenario complejo. Cualquiera
que sea su enfoque, no puede evitar la realidad de un país en
medio del conflicto y de la arremetida terrorista más severa que
hemos tenido. Conflicto que, por el otro lado, puede ser la vía para
hallar una solución a tan prolongado desangre y para superar ese
lastre a nuestro desarrollo; pero conflicto bélico al fin y al cabo que
exigirá definir prioridades, construir verdaderos propósitos nacio-
nales e introducir cambios en la composición del gasto y, segura-
mente, esfuerzos de todos en la financiación de lo que implica con-
seguir la paz. Por ello, contar con un sector productivo fortalecido,
que genere empleo, que genere actividad económica y que genere
impuestos, debería ser uno de los ejes económicos del próximo
gobierno. La protección moderada a la producción nacional es, en
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este nuevo contexto, esencial. Y no se trata de cambiar
sustancialmente lo que se tiene sino de darle a la política existente
la solidez y continuidad requeridas, perfeccionándola y dándole la
estabilidad que necesita.

No se trata tampoco de crear subsidios, pues bien se sabe que
el gasto público tiene que atender diversas urgencias. Se trata, por
ejemplo, de perfeccionar mecanismos como el de la estabilización
de precios para los productos agrícolas, de mantener los niveles
arancelarios que se tenían en lugar de hacer concesiones innece-
sarias como la de eliminar el nivel del 15% con el fin de hacer co-
queteos a alguno de los países andinos. Se trata de participar en
las negociaciones internacionales como ALCA y OMC teniendo siem-
pre presente que el mundo en el cual las fuerzas del mercado eran
la panacea está siendo cuestionado y que, seguramente, el proce-
so de globalización tendrá elementos moderadores, producto de
los traumatismos que se han venido afrontando en todas las latitu-
des. A las bondades teóricas de los esquemas de libre mercado,
hay que contraponer las realidades de la globalización con todo lo
que de bueno y de depredador puedan tener, cuando no son las
empresas nacionales sino las trasnacionales las que se benefician
del proceso.

Por el otro lado, se necesita de un gobierno que tenga siempre
en mente que va a dirigir un país en guerra y que como tal tiene
que asignar prioridades en función de esta situación. Esto supone
defender la producción nacional y la generación de empleo por
encima de todo y participar en el proceso globalizador con esta
perspectiva en mente, sin dejarse atropellar por las inercias origi-
nadas en negociaciones llevadas a cabo en otras condiciones del
país y del mundo.

Con un gobierno con objetivos claros, que busque perfeccio-
nar los mecanismos de política y protección que hoy existen, un
sector como el azucarero podrá cumplir con el papel que de él se
espera en este difícil momento de la historia nacional. Los temas
propios de la actividad azucarera forman parte de los retos propios
del negocio y, cualesquiera que ellos sean, los empresarios azuca-
reros tendrán que estar en capacidad de afrontarlos. Lo que se
sale de las manos, en cambio, es un gobierno que no tenga clari-
dad acerca del momento que vive el país y que, como consecuen-
cia de ello, modifique las reglas de juego creando condiciones que
hagan imposible el enfrentar un entorno tan complejo.

RICARDO VILLAVECES PARDO

Presidente
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Análisis Estructural 2001 – 2002

Estabilidad:
la clave del negocio

El Entorno

En 1999, Colombia experimentó la cri-
sis económica más fuerte de su historia re-
ciente y el mercado internacional azucarero
la segunda mayor caída de los precios inter-
nacionales reales del azúcar desde que se
tienen estadísticas. A pesar de lo anterior, el
sector azucarero colombiano pudo mante-
nerse estable y, luego de dos mejores años
en términos de precios y un leve crecimien-
to de la economía, finalizó el 2001 de mane-
ra muy satisfactoria, consolidando la solidez
que siempre lo ha caracterizado.

Para ilustrar la crisis económica del país,
basta con revisar sólo algunos de los princi-
pales indicadores: el PIB creció en prome-
dio 1.06% entre 1996 y 2001, mientras que
entre 1990 y 1995 lo hizo en 4.46%1. En 1999
se registró la mayor reducción del PIB en
más de 70 años: 4.05%. Si se tiene en cuenta
el crecimiento de la población, el PIB per
cápita en 2001 se situó en los mismos nive-
les de 1993 y el ingreso per cápita disponi-
ble para consumo registró una disminución
de 14% entre 1995 y 20012 (Ver Gráfica 1).

1. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

2. FERNÁNDEZ RIVA, Javier. Prospectiva No. 320. Santafé de Bogotá, febrero 18 de 2002.

Análisis
Estructural

Estabilidad: la
clave del negocio

El Entorno
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Con estas cifras es fácil deducir que la
demanda de bienes se vio seriamente afec-
tada en los últimos años y por consiguiente
la producción industrial se redujo un prome-
dio de 0.3% entre 1996 y 2001, frente a un
incremento promedio de 3.05% entre 1990
y 1995.

Por el lado azucarero, la situación inter-
nacional no ha sido especialmente diferen-
te. En 1999, los precios internacionales del
azúcar, en dólares de 2001, llegaron a estar
por debajo de 5 centavos de dólar la libra,
siendo los más bajos desde 1985, año en el
que se alcanzó el mínimo histórico3. En el
año 2000, los precios experimentaron algu-
na recuperación, acercándose a su prome-
dio histórico de 11 a 12 centavos de dólar
por libra, para luego estabilizarse a cerca de
8 centavos en promedio durante 2001.

Finalizado lo más duro de la crisis, y en
medio de un proceso de recuperación eco-
nómica del país aún incipiente, el sector azu-
carero colombiano continúa teniendo una
presencia fuerte en el valle geográfico del
río Cauca, consolidándose como la primera
actividad agroindustrial de la región y una
de las principales del país. Esto se hizo aún
más relevante en los últimos dos años (2000
y 2001), cuando, luego de los ajustes reali-
zados después de 1999, año pico de la cri-
sis, el sector pudo retornar a niveles de ren-
tabilidad financiera acordes con las
características propias del negocio, lo cual
se muestra en detalle en el Análisis Coyun-
tural presentado en este mismo informe
anual.

Solidez Organizacional

Para afrontar períodos de crisis como los
de los últimos años, fueron indispensables
algo más que los ajustes propios de coyun-
turas como las de 1999. El camino para lle-
gar a ser uno de los sectores agroindustria-
les más avanzados del país y con uno de
los mayores estándares de eficiencia del
mundo, que le ha permitido sobrevivir a pe-
ríodos prolongados de bajos precios y con-
tracciones de demanda, ha sido particular-
mente sinuoso y ha requerido del esfuerzo y
la visión de los empresarios que, en conjun-
to con políticas gubernamentales coheren-
tes y estables, han mantenido de manera
importante la presencia de un sector vital
para preservar la estabilidad socioeconómica
de su región de influencia.

Son muchos los factores que han con-
tribuido a que luego de más de un siglo de
existencia, la industria azucarera colombia-
na permanezca de manera destacada en los
primeros lugares mundiales en distintos
indicadores azucareros: productividad, ren-
dimiento agrícola e industrial, eficiencia y
costos de producción, siendo clasificada por
una de las firmas de investigación de
commodities de mayor reconocimiento, LMC

International, dentro de la categoría de “alto
comportamiento técnico”, que es la mayor
calificación para un país azucarero.

En toda esta labor ha jugado un papel
fundamental el Centro de Investigación de
la Caña de Azúcar (Cenicaña), que se ha
convertido en uno de los centros de investi-

3. Usando como referencia el precio internacional de la Bolsa de Nueva York, contrato No. 11, azúcar crudo, promedio del cierre diario de la
primera posición de futuros.
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gación azucareros más avanzados del mun-
do, sirviendo como desarrollador de nuevas
tecnologías y variedades aplicadas al culti-
vo y al procesamiento de la caña de azúcar
en Colombia. El Centro de Investigación se
ha constituido, sin duda, en un pilar del co-
nocimiento para el sector azucarero, debido
a que sus estudios llegaron a un nivel de
detalle que facilita que las decisiones en el
área agrícola se basen en la información acu-
mulada de las cientos de microrregiones de
la zona. Esto disminuye notablemente el ries-
go de sembrar una variedad de caña en un
tipo de suelo o en un ambiente climático no
apto para la misma. Adicionalmente, logra
optimizar el uso de los recursos destinados
al cultivo, tales como agua, fertilizantes y
demás insumos agrícolas.

En el ámbito gremial, el trabajo de
asocaña ha permitido canalizar esfuerzos y
guardar coherencia en las políticas del sec-
tor azucarero, ganando credibilidad frente a
distintos estamentos nacionales e interna-
cionales y promoviendo el acercamiento y
entendimiento entre los diferentes actores

del negocio. Es asimismo destacable la la-
bor de otras organizaciones que apoyan de
manera importante el desarrollo y funciona-
miento del sector: Comercializadora Interna-
cional de Azúcares y Mieles S.A. (Ciamsa),
Asociación Colombiana de Técnicos de la
Caña de Azúcar (Tecnicaña), Asociación
Colombiana de Productores y Proveedores
de Caña de Azúcar (Procaña) y Azucari.

La acción conjunta de todas estas enti-
dades, que conforman la estructura institu-
cional del sector azucarero, ha facilitado que
permanezca fortalecido aun después de ha-
ber atravesado por uno de los entornos más
complicados de toda su historia y ha llevado
al sector azucarero a organizarse de mane-
ra adecuada, trabajando mancomunada-
mente en pos del mismo objetivo: garanti-
zar a largo plazo la rentabilidad y la
permanencia de la industria azucarera co-
lombiana, mediante la optimización de sus
recursos y de sus ingresos, compitiendo
además en un mercado internacional cada
vez más agresivo y que empieza a dar es-
pacio únicamente a los más eficientes.

Solidez
Organizacional

Fondo de
Estabilización

Fondo de Estabilización

La crisis económica nacional, que coin-
cidió con la de precios internacionales de
azúcar en 1999, generó una de las etapas
más difíciles del último siglo para la indus-
tria azucarera nacional. Como era lógico, se
restringió fuertemente el margen de acción
de los ingenios, y llevó a que se
sobreabasteciera el mercado nacional, dado
que en Colombia se produce el doble de
azúcar de lo que se consume internamente.

Por esta razón, una de las acciones con-
juntas más importantes de los últimos años
fue la creación del Fondo de Estabilización
de Precios del Azúcar. Este mecanismo,
ideado bajo el amparo de la Ley 101 de 1993,
que creó los Fondos de Estabilización de
Productos Agropecuarios y Pesqueros, se
constituyó en un elemento fundamental para
la recuperación del sector azucarero colom-
biano, debido a que permitió atender ade-
cuadamente los distintos mercados azuca-
reros y aprovechar los beneficios que otorga

el acceso preferencial a los países de la
Comunidad Andina, la cuota estadouniden-
se y el sistema de franjas de precios en el
caso del mercado nacional.

Los resultados del Fondo son alentado-
res, tanto para la industria azucarera nacio-
nal, como para los consumidores de azú-
car, ya sean industriales o directos. En el
caso de los ingenios y los cultivadores, se
consiguió crear consenso total, mediante el
reconocimiento de las diferencias entre cada
uno de ellos y el logro del objetivo principal,
que era estabilizar los precios para no so-
meterlos a las oscilaciones de épocas de
crisis o de bonanzas, ninguna de las cuales
genera resultados positivos. Por el lado de
los consumidores, a los cuales tampoco fa-
vorece la inestabilidad de los precios, sea
cual sea su dirección, los beneficios son tan-
gibles: en 2001, el primer año en el cual fun-
cionó el Fondo, el precio del azúcar en el
mercado interno apenas aumentó 4%, lo
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cual, teniendo en cuenta la inflación del país,
representó una caída de 3.4% en términos
reales.

Y más que las razones anteriores, a las
cuales podrían sumarse muchas otras, lo más
importante del Fondo fue lograr que todas las
instituciones y empresas que conforman el
sector azucarero, restablecieran la confianza
que se había socavado en la época de ma-
yores dificultades. Igualmente, fue notable la
acción del gobierno, el cual dio vida al decre-
to que creó el Fondo y además, participa ac-
tivamente en su funcionamiento, entendien-

do que es primordial preservar la estabilidad
de un sector que, como el azucarero, ha con-
seguido servir de soporte a la estructura so-
cial y económica de una región durante más
de un siglo de existencia.

Es pues, vital el mantenimiento y forta-
lecimiento de un esquema como el del Fon-
do, que genera estabilidad al productor azu-
carero colombiano, al igual que a sus
consumidores, lo cual facilita el desarrollo
de industrias más competitivas y de nuevos
productos industriales de mayor valor agre-
gado.

Franja de Precios

Otro de los mecanismos importantes con
que cuenta actualmente el sector
agropecuario colombiano, es el Sistema
Andino de Franjas de Precios, implementado
por la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), desde 1994.

Este esquema se aplica a un grupo de
productos como el azúcar, caracterizados
por una marcada inestabilidad en sus pre-
cios internacionales o por graves
distorsiones en los mismos. El sistema bus-
ca disminuir la incertidumbre de los produc-
tores agrícolas cuando el precio internacio-
nal baja, y de los consumidores cuando el
precio internacional sube, manteniendo el
costo de importación dentro de una franja.
La estabilización se obtiene elevando el
arancel cuando el precio internacional cae
por debajo del nivel del piso de la franja y
rebajando el arancel, hasta cero, cuando el
precio internacional supera el precio del te-

cho. En la práctica, el Sistema Andino de
Franjas de Precios convierte el arancel en
un factor variable que se ajusta automática-
mente para contrarrestar las fluctuaciones
extremas de los precios internacionales sin
alejarse de la tendencia del precio interna-
cional.

Con este mecanismo, que posiblemen-
te sea necesario perfeccionar, se otorga es-
tabilidad y protección a la industria azucare-
ra y a los consumidores de los países de la
Comunidad Andina, aunque no con la mis-
ma intensidad con la que se amparan casi
todos los países azucareros en el mundo,
especialmente los más desarrollados, que a
pesar de haber disminuido su intervención
sobre el mercado azucarero local, aún cuen-
tan con subsidios, cuotas, derechos especí-
ficos, salvaguardias automáticas y otras tra-
bas a las importaciones.

Acuerdos Internacionales

En materia de acceso preferencial a otros
mercados, en realidad es mucho lo que falta
por avanzar. A principios de los noventa, cuan-
do fueron frecuentes las negociaciones entre
diferentes países, con el fin de establecer
acuerdos o bloques comerciales, Colombia
veía grandes posibilidades en lo que, en ese
momento, podría convertirse en un gran mer-
cado ampliado conformado por la Comuni-

dad Andina de Naciones –CAN– (Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), el G-3
(Colombia, México y Venezuela), y Chile.

De esta manera se aseguraba un mer-
cado conformado por un grupo de países
deficitarios en azúcar, cuya demanda supe-
raba el un millón y medio de toneladas al
año, un 50% más de lo que hoy en día suma
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la capacidad exportable del sector azucare-
ro nacional. Sin embargo, los tropiezos que
en ese entonces tuvieron las negociaciones
con esos países, en lo que tiene que ver con
azúcar, llevaron a que los acuerdos sólo ter-
minaran satisfactoriamente con los países
de la Comunidad Andina de Naciones, ex-
cluido Perú, que durante un tiempo se retiró
y hoy sólo otorga preferencia del 15% al azú-
car andino. México lo excluyó de los bienes
negociables y Chile únicamente lo incluyó
en agosto de 1997 en la lista de más lenta
desgravación y viene aplicando desde ese
momento salvaguardias y otros esquemas
de protección que hacen impracticable tal
preferencia.

Así, de un mercado potencial que en
1991 se calculaba en más de un millón y
medio de toneladas de azúcar al año, se
atendió solamente la mitad de esa cantidad
en promedio durante los últimos cinco años,
por cuenta de los acuerdos finalmente con-
seguidos dentro de la CAN (Ver Gráfica 2).
Acuerdos que, siendo realistas, han sufrido
reiteradamente tropiezos y han entorpecido
el esquema de libre comercio al cual se as-
piraba.

Si bien es cierto que esto es normal
dentro de cualquier proceso de integración,
la verdad es que las trabas unilaterales a
los acuerdos intracomunitarios han sido la
nota predominante durante estos años. Y
lo que es aún más desconcertante es que
el Tribunal Andino de Justicia, organismo
creado para solucionar de manera ordena-
da los problemas entre los países miem-
bros, ha sido pasado por alto y en muchas
ocasiones se han desconocido sus senten-
cias. Los incumplimientos de los países a
estos fallos y a los de la Secretaría General
de la Comunidad, han sido numerosos: 9
de Venezuela, 11 de Ecuador y 9 de Perú.

Es pues, la Comunidad Andina, un es-
quema de integración incompleto. No hay
que desconocer que representa ventajas y
muchas oportunidades para todos los paí-
ses miembros. Por eso la necesidad eco-
nómica y política de mantenerlo, tal como
lo expresaron los jefes de Estado en la Cum-
bre Presidencial Andina llevada a cabo en
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en enero
de 2002, donde se comprometieron a darle
un nuevo empuje a la integración mediante
el perfeccionamiento de los mecanismos

Franja de
Precios

Acuerdos
Internacionales
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comunitarios actuales. Pero también es ne-
cesario que esos deseos se concreten y va-
yan mucho más allá de las declaraciones,
con el fin de darle solidez a un esquema que
ha permitido un crecimiento del comercio
entre sus países de 12% en promedio anual
desde 1991 hasta 20014. Colombia debe
estar atento, y gestionar que se concreten
los objetivos propuestos en la Cumbre Pre-
sidencial, con el fin de fortalecer un meca-
nismo que se ha convertido, aun con sus
fallas, en un incentivo para la generación de
empleo y el desarrollo de muchos sectores
de la economía del país.

Frente a otros acuerdos en proceso, ta-
les como el ALCA, OMC o las negociacio-
nes con Mercosur, es importante estar pre-
parados con el fin de no cometer errores que

lleven a que se elimine indiscriminada y
unilateralmente la protección a sectores vi-
tales para el sostenimiento del orden social
y económico de extensas regiones y del mis-
mo país. La idea es participar en el proceso,
como de hecho se está haciendo, pero sin
desconocer la realidad de cada producto, de
cada país y de la cadena productiva en par-
ticular. Hay que tener en cuenta las
distorsiones y la protección que diversos
países mantienen a sectores como por ejem-
plo el agrícola, que hace que sea primordial
estar alerta para que se alcancen acuerdos
justos para el país, que no desconozcan la
realidad de una nación que, como Colom-
bia, necesita hoy más que nunca reglas cla-
ras de juego y la sana permanencia de es-
tructuras productivas claves para su
estabilidad de largo plazo.

Zonas Francas

Las Zonas Francas y en general las zo-
nas especiales, destinadas a promover las
exportaciones, pueden llegar a jugar un pa-
pel significativo en el desarrollo de muchos
nuevos negocios y en la generación de divi-
sas para el país, en la medida en que gocen
de beneficios tributarios, cambiarios y adua-
neros que puedan mejorar la competitividad
de varios productos en el exterior.

Por esto se debe fortalecer el papel de
estas zonas especiales como dinamizadoras
de las exportaciones del país. En lo que no
deben convertirse es en zonas que, por sus

Cluster del Azúcar

Hace más de dos años se realizó un tra-
bajo conjunto entre varias entidades oficia-
les y privadas, liderado por asocaña, en el
que se identificó que, con las condiciones y
el desarrollo de la industria azucarera en la
región, se podía hablar de la existencia del
cluster del azúcar. Finalmente, se llegó a que
la compleja estructura productiva que se

beneficios e incluso por deficiencias en su
reglamentación, permitan competir en con-
diciones de desigualdad con la producción
de los mismos bienes en el resto del territo-
rio nacional. Es decir, su funcionamiento
debe asegurar que cumplen la misión para
la cual fueron creadas, corrigiendo lo que sea
necesario para impedir que una empresa
ubicada dentro de estas zonas pueda ven-
der sus productos dentro de Colombia, elu-
diendo impuestos y aranceles y desvirtuan-
do la razón de ser de este tipo de
mecanismos.

estableció alrededor de la actividad azuca-
rera, estaba conformada por 13 ingenios
azucareros, más de 1.200 proveedores de
caña, más de 40 empresas de alimentos y
bebidas, 11 productores de alcohol y lico-
res, 2 cogeneradores de energía, 1 produc-
tor de papel, 1 de la industria sucroquímica
y más de 50 grandes proveedores especia-

4. Fuente: Comunidad Andina de Naciones, sitio web.
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lizados, además de cientos de pequeñas y
medianas empresas proveedoras de bienes
y servicios, muchas de las cuales fueron

constituidas exclusivamente para atender
necesidades específicas del cluster5.

5. asocaña: Informe anual. Aspectos Generales del Sector Azucarero, 1999-2000.

El trabajo se enfocó entonces en de-
terminar cuáles eran las ventajas competi-
tivas del cluster, medir su potencial, definir
estrategias que sirvieran como norte para
su fortalecimiento y precisar la acción del
Estado en el mejoramiento de las condicio-
nes para que esto fuera llevado a cabo. El
balance actual, presentado a continuación,
es muy satisfactorio, aun cuando hay áreas
donde no se han alcanzado los resultados
esperados.

Caña y Azúcar

El sector azucarero continúa siendo el
motor de desarrollo de la agroindustria de la
región. La producción de azúcar en 2001
superó el valor de 1.6 billones de pesos

(US$700 millones), lo cual explica que alre-
dedor de la actividad se hayan establecido
cientos de proveedores especializados y
otros que derivan sus ingresos en buena
parte de atender las necesidades de los in-
genios y los cultivadores de caña.

Del total de ingresos, alrededor del 35%
corresponden a exportaciones de azúcares
y mieles, superando los US$230 millones al
año, contribuyendo de manera relevante a
la generación de divisas para el país.

Alimentos Procesados

Este es un sector bastante desarrollado
y que ha alcanzado altos niveles de compe-
titividad en los últimos años, reflejados en
los crecimientos que ha logrado obtener en

Zonas Francas
Cluster del

Azúcar
Caña y Azúcar

Alimentos
Procesados

Conformación del Cluster del Azúcar
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sus exportaciones: 21% en promedio anual
desde 1995 hasta 2001 (Ver Gráfica 3)6.
Parte de este crecimiento se ha dado preci-
samente como resultado de la aplicación
exitosa del programa de exportaciones con-
juntas, identificado como parte fundamental
del cluster del azúcar.

El programa de exportaciones conjuntas
consiste en exportar productos elaborados
con azúcar comprado a los ingenios en con-
diciones preferenciales, con el fin de poderlos
ofrecer a precios competitivos en el mercado
internacional. Los resultados son notorios: en
1995 se vendieron 42.330 toneladas de azú-
car con esta modalidad, y en 2001 se llegó a
114.473 toneladas, lo cual representa, durante
este período, un crecimiento promedio anual
de 18% (Ver Gráfica 3).

Sucroquímica
y Alcoquímica

En realidad, debido a que sólo hay una
empresa en esta área (Sucromiles), no se
puede hablar de la existencia de un micro

cluster. Sin embargo, es importante desta-
car que es uno de los que ofrece el mayor
potencial de desarrollo por la cantidad de
productos que puede fabricar a partir de la
caña de azúcar y sus derivados: alcohol,
ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de cal-
cio, ácido acético, vinagre, acetato de etilo,
levaduras, vinazas, yeso y CO2.

Actualmente, un grupo importante de
empresas de la región, que incluye a
asocaña y a Sucromiles, está explorando la
posibilidad de producir biopolímeros en la
región, a partir de derivados de la caña de
azúcar. El potencial de este mercado es
amplio, dado el crecimiento de la demanda
de plásticos en el mundo y además, el he-
cho de que serían producidos a partir de pro-
ductos renovables, como la caña de azúcar,
en vez de productos no renovables, como el
petróleo, con el cual se produce actualmen-
te la mayor cantidad de polímeros. Adicio-
nalmente, estos productos tienen una carac-
terística muy importante como es la de ser
biodegradables, lo que les abre aún más
posibilidades en los mercados nacional e in-
ternacional.

6. DIAN, División de Impuestos y Aduanas Nacionales, marzo de 2002.
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Alcohol

Los avances en los últimos años han
sido notorios en el tema de alcohol. Recien-
temente se aprobó una nueva legislación a
su alrededor, que elimina el monopolio es-
tatal sobre su producción, luego de casi un
siglo de existencia del mismo. Igualmente,
con el fin de cumplir con la resolución 898
de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente,
que obliga a reglamentar la oxigenación de
las gasolinas del país, el sector está traba-
jando conjuntamente con diferentes entida-
des gubernamentales para hacer viable esta
directriz, desde el punto de vista técnico y
económico.

Al final, si la reglamentación lo permite,
la demanda nacional de un oxigenante como
el alcohol sería de cerca de dos millones de
litros diarios, de los cuales el 15% podría
fácilmente ser producido por los ingenios del
valle geográfico del río Cauca, para atender
exclusivamente la demanda de esta región.
Esto representaría ahorrar divisas para el
país por la menor importación de gasolinas,
agregar valor a la producción de caña de
azúcar de la región, desarrollar nuevas tec-
nologías y abrir oportunidades de nuevos
negocios en otras zonas del país con el fin
de suplir la demanda restante.

está realizando un estudio con el fin de iden-
tificar las variables claves y la normatividad
necesaria para que pueda ser aprovechado
el potencial actual de cogeneración, que es
cercano a 250 MW, el triple de lo que se pro-
duce en el presente.

El Papel del Estado

Uno de los temas tratados como priori-
tarios dentro del estudio del cluster del azú-
car, fue el papel que debía asumir el Estado
como promotor de las condiciones propicias
para garantizar el normal funcionamiento del
sector y el desarrollo de un complejo pro-
ductivo como el que existe en la región alre-
dedor del azúcar y los derivados de la caña.
Si bien es cierto que en los últimos años se
han realizado avances, es mucho lo que fal-
ta por recorrer y no ha sido suficiente el rit-
mo con el que el país ha mejorado el entor-
no para hacer negocios. Uno de los factores
fundamentales que estimula un ambiente
adecuado para ello, es la capacidad de un
país de promover su crecimiento, creando
las condiciones necesarias para que el con-
junto del sector productivo sea competitivo
en el ambiente internacional.

De acuerdo con el Índice de Crecimien-
to de la Competitividad (GCI por sus siglas
en inglés), publicado anualmente por el Foro
Económico Mundial, Colombia ha ido des-
mejorando su posición relativa frente al mun-
do, ubicándose en el puesto 65 en el 2001,
luego de estar en el puesto 54 durante 1999
y 2000, dentro de un total de 75 países ana-
lizados. Esto significa que, según la medi-
ción y metodologías utilizadas por el Foro,
las expectativas de crecimiento de la com-
petitividad de Colombia para los próximos
cinco años, dadas sus condiciones, son cada
vez menores frente al resto de países que
están por encima. Si se mira el otro indica-
dor calculado por el Foro, el Índice de Com-
petitividad Actual (CCI por sus siglas en in-
glés), Colombia también desmejoró frente a
años anteriores. En 1999, dentro de los 75
países analizados, Colombia se ubicaba en
el puesto 52; en 2000 ascendió al puesto 48
y en 2001 cayó fuertemente, al ubicarse en
el puesto 567.

7. The Global Competitiveness Report 2001-2002. Resumen Ejecutivo. Génova, Suiza.

Sucroquímica y
Alcoquímica

Alcohol
Energía

El Papel del Estado

Energía

Los ingenios continúan siendo autosufi-
cientes energéticamente, dado que produ-
cen, a partir del bagazo de la caña, su pro-
pia energía para los procesos productivos
de las plantas. Adicionalmente, alrededor de
15 MW del total de energía producido, que
asciende a 80 MW, son comercializados por
dos empresas cogeneradoras anexas a igual
número de ingenios.

Sin embargo, en el tema de generación
eléctrica para comercialización a partir de
bagazo no es mucho lo que se ha avanzado
en los últimos años, dado que el marco le-
gal y las condiciones para hacerlo no son
los más adecuados. Actualmente, asocaña
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Uniendo los dos indicadores, Colombia
se ubicaría en las últimas posiciones en
materia de competitividad frente al mundo
(Ver Gráfica 4)

Por otro lado, en lo que respecta al pa-
pel del gobierno directamente con el cluster
del azúcar, se identificaron y solicitaron en
su momento varias iniciativas que, de una u
otra manera, permitían establecer las con-
diciones para un desarrollo adecuado del
cluster y sus micro cluster.

Se lograron resultados positivos en te-
mas como el de la eliminación del monopo-
lio del alcohol, la obligación de oxigenar los
combustibles y la puesta en marcha del Fon-
do de Estabilización de Precios del Azúcar,
entre otros. Aún así, son muchas las accio-
nes que debe llevar a cabo el propio Estado
para permitir aprovechar mejor las ventajas
de contar con el cluster: fortalecer la posi-
ción de Colombia frente al incumplimiento
de nuestros socios comerciales; lograr ma-
yor acceso a mercados preferenciales; revi-

sar el plazo para cosecha en verde, en fun-
ción de su viabilidad técnica, económica y
social; estimular el uso de fibra de bagazo
como insumo renovable en la fabricación de
papel; eliminar la regalía departamental a la
exportación de alcoholes; promover la
cogeneración de energía a partir de combus-
tibles renovables como el bagazo y, finalmen-
te, obtener un coherente y adecuado marco
legal y regulatorio para proyectos de
cogeneración.

Igualmente, no se debe dejar de lado la
gran necesidad de fortalecer la infraestruc-
tura de la región. El mejoramiento de la se-
guridad vial, la reactivación del Ferrocarril
del Pacífico, la construcción de infraestruc-
tura vial especializada y la optimización del
corredor vial Buenaventura-Bogotá, son te-
mas que no dan espera y la región los recla-
ma desde hace un buen rato, como factores
claves para la generación de empleo y el
mejoramiento de la capacidad de moviliza-
ción de recursos de la región y del centro
del país.
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Panorama Azucarero
Mundial

En los últimos años, el mercado azuca-
rero mundial se ha transformado de manera
importante. Atrás quedaron las espectacu-
lares variaciones de precios del azúcar de
los años setenta e inicios de los ochenta,
cuando pasaba de 8 centavos de dólar la
libra en 1973, a 54 centavos en 1974, o de
40 centavos en octubre de 1980 a 12 centa-
vos en octubre de 1981. Igualmente, el mer-
cado dejó de ser controlado por pocos acto-
res, ya fueran productores o consumidores,
que tenían altas posibilidades de influir de
manera significativa en el comportamiento
de los precios internacionales, mediante la
imposición de cuotas, subsidios o variacio-
nes en la producción como resultado de po-
líticas internas o fuertes cambios climáticos.

Hoy en día, casi todos los países produ-
cen azúcar directamente o, al menos, refi-
nan lo que compran de azúcar crudo en el
mercado mundial. Eso ha disminuido nota-
blemente la sensibilidad del precio interna-
cional a cambios bruscos de producción o
consumo en un país en particular. Si bien es
cierto que no se puede desconocer actual-
mente el poder de Brasil para definir la ten-
dencia del precio internacional, también es
verdad que hay muchos otros países que de
una u otra manera amortiguan los efectos
de una crisis, ya sea por el lado de la oferta:
la Unión Europea, Tailandia, Cuba,
Sudáfrica, Guatemala y Colombia, o por el
lado de la demanda: China, Rusia, Japón y
muchos otros países asiáticos.

Aunque estos hechos han permitido una
mayor estabilidad en el precio internacional,
también han desembocado en que la com-
petencia por el mercado internacional sea
mucho más fuerte que antes, especialmen-
te si se tiene en cuenta además, que algu-
nos gobiernos han venido disminuyendo len-
tamente las fuertes regulaciones a sus
industrias azucareras locales.

Por otro lado, así como en su momento
algunos países adoptaron políticas internas

de estímulos a la producción de combusti-
bles alternativos para defenderse de las
fuertes variaciones de los precios del pe-
tróleo, en sectores como el de los
edulcorantes también se empezó a dar el
mismo fenómeno: fue el caso del Jarabe
de Maíz Rico en Fructosa (JMRF), la glu-
cosa, la dextrosa, la fructosa, y los
edulcorantes intensivos de alto poder, como
la sacarina y el aspartame, entre otros.

Estos edulcorantes tuvieron un rápido
crecimiento en los años ochenta e inicios
de los noventa, alcanzando, en términos
equivalentes a azúcar, el 20% del mercado
mundial de edulcorantes. A finales de los
noventa, su crecimiento se estancó, y para
los próximos 10 años, su participación en
el mercado mundial de edulcorantes se es-
pera que se mantenga entre el 20 y el 25%
del total, siendo el resto, entre 75 y 80%, lo
correspondiente a azúcar8.

En conclusión, las grandes variaciones
en el precio y en las condiciones del mer-
cado desaparecieron por cuenta de la apa-
rición de nuevos y variados actores en el
mercado azucarero mundial, la disminución
de la regulación a la industria azucarera en
algunos países del mundo y el surgimiento
de productos sustitutos que, aunque no re-
presentan una amenaza de largo plazo sí
tuvieron un efecto importante en los prime-
ros años de crecimiento. Finalmente, no se
puede desconocer que el perfeccionamien-
to y diversificación de los distintos instru-
mentos de inversión disponibles en el mer-
cado lograron también que se disminuyera
la especulación y se acentuara la correla-
ción entre los precios internacionales de los
commodities en general.

Por todas estas razones, hoy más que
nunca han tomado relevancia los factores
diferenciadores de competitividad en el mer-
cado internacional. Anteriormente, los ba-
jos niveles de eficiencia y productividad eran
compensados con grandes subsidios y al-

8. LMC International, The World Sweetener Market to 2010, 1999.
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tos niveles de protección local, además de
elevados precios internacionales.

La disminución de la protección y la ten-
dencia, aunque lenta, a disminuir el papel
de los Estados en la asignación de recursos
públicos para subsidiar permanentemente
una actividad en particular, ha hecho más
factible competir en el mercado internacio-
nal en igualdad de condiciones, lo cual per-
mite que las industrias más eficientes apro-
vechen sus ventajas competitivas. El sector
azucarero colombiano es consciente de ese
reto, y así ha venido preparándose desde
hace muchos años, al consolidarse hoy en
día como una de las industrias azucareras
más productivas del mundo, como se men-
cionó al principio de este informe y como lo
reconocen varios estudios internacionales
sobre la materia (Ver Gráfica 5).

Adicionalmente, toma fuerza la tenden-
cia internacional a depender cada vez me-
nos de un solo producto homogéneo, como
el azúcar convencional, que tiene pocas po-
sibilidades de diferenciarse y crear marcas

1970-2000

específicas que otorguen un mayor valor. Por
esta razón, varios de los principales produc-
tores del mundo, de acuerdo con sus posibi-
lidades y políticas gubernamentales internas,
están diversificando sus ingresos y generan-
do valor a partir de productos diferentes al
convencional, tales como melazas, azúcar
refinado, alcohol, cogeneración de energía
a partir de bagazo, tableros aglomerados,
papel y solventes.9

Todos estos productos, ya sean deriva-
dos directamente de la caña o subproductos
derivados de la producción de azúcar, se
producen en una u otra magnitud en Colom-
bia. La producción de melazas, que cubre
todos los ingenios del país, alcanza cerca
de 480.000 toneladas anuales, que repre-
sentan el 22% de la producción total de azú-
cares; la producción de azúcar refinado as-
ciende a más de 470.000 toneladas al año,
participando con el 22% de la producción
total de azúcares, a partir de cinco refine-
rías en igual número de ingenios; de alcohol
se producen cerca de 25.000 litros diarios
en dos destilerías anexas a igual número de

9. LMC International, Sweeteners Analysis, noviembre de 2001.
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ingenios, aun cuando persisten pobres con-
diciones normativas para su desarrollo, que
si se modificaran permitirían una producción
de 300.000 litros diarios; la cogeneración hoy
en día permite la producción de 80 MW de
energía, que podría triplicarse con un ade-
cuado ambiente normativo; finalmente, y
también en condiciones apropiadas que hoy
no existen en Colombia, se podría desarro-
llar aún más la producción de tableros aglo-
merados y papel, que hoy en día se elabo-
ran a baja escala a partir del bagazo de la
caña.

Por esto, el Estado colombiano está lla-
mado a introducir algunos cambios en las

normas que fueron creadas en momentos
diferentes al actual, cuando el proteccionis-
mo a ultranza y la defensa de industrias es-
tatales ineficientes eran una realidad y pro-
bablemente una necesidad. Sin embargo,
hoy en día, la prioridad es modernizar y ade-
cuar el país para competir de manera eficaz
en el ámbito internacional, con el fin de dar
mayor espacio a las iniciativas privadas y a
la inversión en productos de mayor valor
agregado, diversificando los ingresos y ge-
nerando alternativas sostenibles de creci-
miento a largo plazo.

Resumen y Conclusiones

Colombia, en los últimos años, ha debi-
do soportar la mayor y más prolongada cri-
sis económica de su historia reciente. A esto
se suma la intensificación del conflicto inter-
no que amenaza con detener aún más las
posibilidades de recuperación en el corto
plazo.

Con todo esto, y gracias a la visión de
largo plazo de muchos empresarios, hay
varios sectores productivos que han logra-
do mantenerse, realizando dolorosos ajus-
tes que han aumentado su capacidad de
resistir épocas difíciles y sacar mayor pro-
vecho de otras mejores. Este ha sido el caso
del sector azucarero colombiano que, gra-
cias a su sólida organización y estructura
institucional, logró atravesar crisis como la
de 1999, año de la más fuerte recesión de
Colombia y de los menores precios interna-
cionales de azúcar en términos reales des-
de 1985.

Son muchos los factores que, sumados,
explican en buena parte cómo el sector azu-
carero en su conjunto logró sobrevivir, ajus-
tarse y cosechar buenos resultados en el
2000 y aún más en el 2001, como lo reflejan
sus resultados financieros, ilustrados en el
Análisis Coyuntural de este Informe Anual.

Algunos de estos factores son: la exis-
tencia de organizaciones que representan

los intereses de la industria y consolidan una
política sectorial conjunta; el funcionamien-
to del Fondo de Estabilización de Precios del
Azúcar que promueve la atención oportuna
de los diferentes mercados a precios esta-
bles; el sistema de franjas de precios que
reduce los efectos internos de las variacio-
nes en el precio internacional; la existencia
del cluster del azúcar que captura sinergias
alrededor de un complejo productivo como
el que existe en la región del valle geográfi-
co del río Cauca; programas como el de ex-
portaciones conjuntas que consigue agregar
valor a las exportaciones de azúcar y mejo-
rar la competitividad de los productos alimen-
ticios colombianos en el exterior; las inver-
siones realizadas por los ingenios y por otras
empresas con el fin de agregar valor, diver-
sificar los ingresos y reducir la dependencia
al azúcar convencional, lo cual ha permitido
producir azúcares refinados, melazas, alco-
hol, tableros aglomerados, papel, abonos
orgánicos, entre otros.

No hay que desconocer la infraestructu-
ra con la que se cuenta, el acceso a un puerto
como el de Buenaventura, el hecho de tener
dos aeropuertos internacionales en la región,
varias universidades, miles de kilómetros
instalados de fibra óptica, centros urbanos
importantes y, además, el conocimiento acu-
mulado por cientos de investigaciones y es-

Resumen y
Conclusiones
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tudios geográficos y climáticos de la región
realizados por Cenicaña, que han hecho que
la agroindustria azucarera se encuentre ubi-
cada en una zona de agricultura especiali-
zada de clase mundial.

Por otro lado, es importante tener pre-
sente los cambios que se han venido dando
en el panorama azucarero mundial, tendien-
tes a disminuir las regulaciones internas, lo
que ha llevado a que cada vez sean más re-
levantes las ventajas competitivas de un país
en lo que tiene que ver con su productividad,
eficiencia, costos y tasa de cambio. Esto per-
mite a Colombia aprovechar las ventajas de
tener un sector azucarero sólido y reconoci-
do internacionalmente por su alta productivi-
dad, pero insta a seguir trabajando en temas
como el de costos, para asegurar la rentabili-
dad en épocas de bajos precios internacio-
nales y en otros como el tipo de cambio real
que dependen de la acción del gobierno, con

el fin de mantener la competitividad cambiaria
del país frente al mundo.

Se convierte asimismo en un reto para
que la industria azucarera y todos los actores
involucrados con ella continúen asumiendo
sus compromisos y la responsabilidad que se
deriva con la región y el país. Igualmente, es
necesario que el gobierno cumpla con su res-
ponsabilidad de otorgar al sector las condi-
ciones adecuadas para su desarrollo. Esto
implica mantener los logros alcanzados has-
ta ahora, perfeccionar los mecanismos de
política y protección con que cuenta actual-
mente la agroindustria azucarera colombia-
na, obtener condiciones de seguridad aptas
para la inversión, mantener un tipo de cam-
bio real adecuado para promover la competi-
tividad nacional y, en general, otorgar la es-
tabilidad económica que necesita el sector
privado para convertirse en generador de
empleo y bienestar para el país.
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A N Á  L I S I S  C O Y U N T U R A L
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Análisis coyuntural 2001-2002

2001: Sobresale el sector
azucarero*

Entorno
Macroeconómico

En términos económicos, el año 2001
fue más difícil de lo que se esperaba, ya que
se consideraba como un año de recupera-
ción económica luego de la fuerte recesión
de 1999 y el bajo crecimiento del 2000. Sin
embargo, el proceso de recuperación está
marchando lentamente. La influencia de la
desaceleración de los Estados Unidos, su-
mada al ataque terrorista del 11 de septiem-
bre, y la crisis de Argentina, nublaron el pa-
norama internacional. De esta manera,
finalmente, el crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB) de Colombia durante el

2001 fue de apenas 1.57%1, inferior en 1.24
puntos al crecimiento registrado en 2000.
Igualmente, el ritmo de crecimiento de los
sectores industrial y agrícola se vio dismi-
nuido, al presentar incrementos de 1.50%2 y
0.70% respectivamente en 2001, mientras
el año anterior habían crecido a tasas de
5.18% el sector agropecuario y 9.88% el
sector industrial (Ver Gráfica 1).

Durante el año 2001 se presentó una
revaluación real de la moneda colombiana
de 3.34%3, que si bien no fue la cifra más
favorable para impulsar las exportaciones,

Análisis
Coyuntural

2001: Sobresale
el sector

azucarero
Entorno

Macroeconómico

1. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

2. Ibídem.

3. Tomando como base para el cálculo el Índice de Tasa de Cambio Real (Comercio Global No Tradicional), publicado por el Banco de la
República.

*  Johan Martínez, Analista Económico y de Mercados de asocaña
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tampoco disminuyó fuertemente la competi-
tividad del país, dada la devaluación real del
peso ocurrida durante el 2000, que alcanzó
8.04%4.

Sin embargo, con una tasa de cambio
hacia la baja, las exportaciones colombia-
nas durante el 20015 presentaron una reduc-
ción de 6.35% respecto del año anterior, pre-
sionadas por la caída de las tradicionales
que, como consecuencia del descenso en
petróleo (-33.15%) y en café (-28.50%), dis-
minuyeron 22.02%. La contracción de las ex-
portaciones de petróleo se explica en la re-
ducción observada en la producción, dado
el agotamiento de los pozos y los atentados
a la infraestructura, mientras que la del café
en los bajos precios internacionales regis-
trados. Cabe resaltar que las de carbón pre-
sentaron un dinamismo superior al de años
anteriores, llegando a tener un crecimiento
en el año 2001 de 36.87%.

Por su parte, el crecimiento de las ex-
portaciones no tradicionales en el 2001,
10.07%, no permitió que la caída de las ex-

portaciones totales fuera más alta. Los sec-
tores que se destacaron dentro de este gru-
po fueron, por un lado, el de maquinaria con
un crecimiento de 41.28%, especialmente
por la exportación de vehículos a Venezue-
la y, por otro lado, el papelero con un creci-
miento de 25.57%.

El comportamiento económico de los
principales socios comerciales colombianos
fue determinante para la evolución de las
exportaciones. El crecimiento del PIB de los
Estados Unidos durante el 2001 fue 1.1%6

contrastando con el 4.1% registrado en 2000;
como consecuencia de ello, las exportacio-
nes a ese país descendieron 19.63% frente
a lo exportado en 2000. La situación en
Ecuador fue diferente, pues presentó un cre-
cimiento del PIB de 5.4% en 2001 (el país
con mayor crecimiento del año en Latino-
américa), lo cual contribuyó al crecimiento
de las exportaciones colombianas hacia ese
país en 51.60% frente al año anterior. En Ve-
nezuela el crecimiento del PIB en 2001 fue
de 3.5%, superior al del año 2000, cuando
se situó en 3.2% (Ver Gráfica 2).

4. Ibídem.

5. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

6. U.S. Federal Reserve.
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Las exportaciones a Venezuela, pese a
los usuales inconvenientes como el trasbor-
do de mercancías en la frontera, registraron
un incremento de 33.85% frente a lo expor-
tado el año anterior. Situación contraria se
dio en Perú, que pasó de tener un crecimien-
to del PIB de 3.1% en 2000 a 0.2% en 2001,
lo cual ocasionó que, a pesar de haberse
presentado una revaluación real del sol de
3.85% durante el año, las exportaciones co-
lombianas presentaran un decrecimiento de
25.37%.

El resultado final arrojó una balanza co-
mercial positiva para Colombia con el con-
junto de los países de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN).

De otro lado, en 2001, las tasas de inte-
rés promedio reales (descontando el efecto
de la inflación) se incrementaron frente a las
mismas tasas del año anterior, debido prin-
cipalmente al efecto de disminución en la
inflación del año, y a un incremento en las
tasas de interés nominales durante el primer
semestre del año. Así, la DTF7 real prome-
dio pasó de 2.73% en 2000 a 4.17% en 2001.
Igual ocurrió con la tasa de interés activa8

real promedio, la cual se incrementó de
8.76% en 2000 a 11.80% en 2001. Sin em-
bargo, aun cuando el promedio del año 2001
fue superior al de 2000, en realidad, al fina-
lizar 2001 las tasas de interés reales fueron

mucho más bajas, debido a las menores ta-
sas de interés internacionales, la mayor li-
quidez del sector financiero y la poca influen-
cia que tuvo la demanda de recursos del
gobierno.

En materia fiscal se obtuvieron algunos
avances durante el año. Se consiguió exito-
samente canjear la deuda interna por deu-
da externa y se pudo financiar tanto el 2001
como prefinanciar el 2002 con títulos de deu-
da en el extranjero. De acuerdo con el cam-
bio en la situación mundial, también se lo-
gró renegociar la meta de déficit fiscal con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), ele-
vándola a 3.2% del PIB. Aún así, el déficit
fiscal alcanzó 3.4%9 del PIB durante 2001.
Igualmente la reforma a las transferencias
territoriales se logró llevar a cabo, aligeran-
do las cargas fiscales al gobierno central,
aunque quedaron pendientes las reformas
a la seguridad social, al sistema de pensio-
nes y al comportamiento del endeudamien-
to público, el cual pasó de $ 31.2 billones en
1998 a $ 85.6 billones en 2001, lo que re-
presentó el 45.6% del PIB.

Si bien el desempeño del 2001 no res-
pondió a todas las expectativas iniciales, se
avanzó en el proceso de recuperación de la
economía, y se dieron pasos importantes en
varios temas que lo requerían.

7. DTF: Tasa de interés de ahorro (pasiva). Promedio de CDT’s de 90 días, efectivo anual.

8. Banco de la República de Colombia.

9. Diario El País. Cali, 14 de febrero de 2002. Cita como fuente primaria un informe preliminar del Banco de la República.
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Producción de Azúcar

Durante el 2001, la producción de azú-
car se vio afectada principalmente por
rezagos del año anterior, originados por dos
situaciones diferentes: la primera, de tipo me-
teorológico, fue la presencia del fenómeno
de La Niña en 1999, el cual tuvo la mayor
intensidad de los últimos 50 años y, debido
a las altas precipitaciones, afectó la cose-
cha de ese año y los cultivos que se sem-
braron en 200010; el segundo factor fue de
mercados, ya que durante el 2000 se pre-
sentó un repunte en los precios internacio-
nales del azúcar, los cuales venían de nive-
les muy bajos en 1999.

Así, en el 2000, con un clima favorable
y con mejores precios, se incrementó la co-
secha de caña para aprovechar la coyuntu-
ra, reduciendo de esta manera la disponibi-
lidad de caña en edad de corte para el primer
semestre del 2001. De esta forma, en ese
período del 2001 la producción se vio redu-

cida en 15.32% frente al mismo semestre
del año 2000. Durante el segundo semestre
de 2001, se recuperó el ritmo de producción,
dando como resultado que la producción to-
tal del 2001, de 2,241,559 tmvc11, fuera infe-
rior en 6.26% a lo producido en el 2000 (Ver
Gráfica 3).

Por otro lado, a pesar de la disminución
en la producción, la eficiencia en los proce-
sos productivos aumentó durante el 2001.
Prueba de ello es el indicador de rendimien-
to comercial, el cual registró el valor más alto
de los últimos 20 años, alcanzando 11.92%,
0.37 puntos porcentuales por encima del año
anterior. De no haberse logrado este incre-
mento en la eficiencia la caída en la produc-
ción hubiera sido de 89 mil toneladas adi-
cionales, lo que habría dado como resultado
una disminución del 10% en la producción,
y no el 6%, como finalmente sucedió.

10. El ciclo vegetativo de la caña de azúcar se ubica entre 12 y 14 meses.

11. tmvc: toneladas métricas valor crudo. Se refiere al peso del azúcar en términos equivalentes a azúcar crudo.



29

Mercado Interno

En el 2001, las ventas al mercado in-
terno, que incluyen las destinadas al con-
sumo humano directo, al consumo indus-
trial en el territorio nacional y a la fabricación
de concentrados para animales, alcanza-
ron un total de 1,309,025 tmvc. Esto repre-
sentó una caída de 2.95% frente a las ven-
tas realizadas en el 2000, lo cual, en
principio, podría hacer pensar que hubo una
fuerte contracción de la demanda de azú-
car, que ya completaría tres años consecu-
tivos (ver Gráfica 4).

Sin embargo, además de las ventas de
los ingenios, el azúcar que se consume en
el país incluye el importado y el incorporado
en productos alimenticios. Por el lado sola-
mente de las importaciones de azúcar, en el
2001 éstas crecieron 43,681 tmvc frente al
año anterior, pasando de 12,514 tmvc en
2000 a 56,195 tmvc en 200112 .

Sumando las ventas de los ingenios al
mercado interno y el volumen de importa-
ciones de azúcar, se tiene que, en realidad,
el aumento del consumo nacional de azúcar
fue de 0.29% en 2001 frente a 2000. Si bien
este aumento no es muy significativo, al
menos refleja que se detuvo la caída de la
demanda de azúcar registrada en años an-
teriores.

Por su parte, el volumen de azúcar ven-
dido bajo el programa de exportaciones con-
juntas13  durante 2001 alcanzó 120,997 tmvc,
17,972 tmvc más que el año anterior, lo que
representa un incremento de 17.4%. Las ven-
tas a este mercado han presentado una evo-
lución favorable, apoyando el repunte de las
exportaciones de los productos no tradicio-
nales del país. Prueba de ello es que el índi-
ce de exportación14 correspondiente al “resto
de alimentos” durante el tercer trimestre de

12. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

13. Volumen de azúcar exportado conjuntamente con otras industrias como insumo significativo de bienes de mayor valor agregado, desde
1993.

14. Índice de los principales bienes de exportación, desestacionalizado, a precios constantes de 1994. DANE. Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

Producción de
Azucar

Mercado Interno
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2001 frente a igual trimestre del año anterior
presentó un incremento de 16.64%, y duran-
te los últimos cuatro trimestres el crecimiento
promedio de este indicador fue 25.39%.

Las cifras permiten concluir que, aun
cuando hay mercados que han ganado di-
namismo, como el del programa de expor-
taciones conjuntas, el mercado nacional de
azúcar no se ha comportado de manera sa-
tisfactoria en los últimos años, y más bien
ha estado constantemente caracterizado por
una contracción de la demanda o bajos cre-
cimientos. Este bajo dinamismo de la deman-
da interna responde básicamente a dos fac-
tores: en primera instancia, el bajo
crecimiento de la economía colombiana, que
durante los últimos años influyó en la deman-
da de azúcar en razón de que éste es insumo
de otras industrias que manufacturan alimen-
tos. Ese fue el caso de la industria de bebi-
das, que presentó una disminución en su
producción de 0.43% hasta el tercer trimes-

tre de 200115 , manteniendo la tendencia de-
creciente de  los últimos cuatro años.

Como segundo factor, se encuentra la
reducción en la demanda de los hogares. El
índice de consumo final de los hogares mos-
tró un incremento de 0.71%16 al finalizar el
tercer trimestre de 2001, y dentro de este
grupo de consumidores, el consumo de bie-
nes no durables presentó una reducción de
3.92%. Otro indicador que mide la capaci-
dad adquisitiva de las personas dentro de la
economía es el ingreso disponible per
cápita17 , el cual se redujo en 1.5% en 2001
y ha presentado una reducción sucesiva des-
de 1998. A pesar de que el consumo de azú-
car de mesa no se ve directamente afecta-
do, el consumo de productos manu-
facturados con contenido en azúcar (como
los confites y golosinas) sí tiende a reducir-
se en la medida que lo hace el ingreso, con
la consecuente reducción en la demanda de
azúcar por parte de la industria.

Mercado Externo

Las exportaciones de azúcar durante el
2001 fueron de 931,497 tmvc, presentando
una reducción de 113,852 tmvc (10.89%)
frente a las exportaciones del año anterior,
cuando se registró un volumen de 1,045,349
tmvc. Esta disminución se originó en la re-
ducción en la producción de azúcar, que
contrajo la capacidad disponible para expor-
tación, luego de atenderse de manera prio-
ritaria el mercado nacional (Ver Gráfica 5).

A pesar de la caída en el volumen de
exportaciones, su valor durante 2001 regis-
tró un incremento de 8.78%, alcanzando una
cifra superior a los US$210 millones. Esta
situación fue posible gracias al repunte en
los precios del mercado internacional duran-
te la mayor parte del año, especialmente en
el primer semestre.

Mercado Andino y Cuota Americana

andinas y pasando por alto las sentencias
de la Secretaría General del Tribunal Andino
de Justicia de la Comunidad Andina de Na-
ciones (CAN).

Así, las exportaciones a la región andina
se incrementaron en 118.9% durante 2001
frente a 2000, al pasar de 234,473 tmvc en

15. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

16. Comparado con igual trimestre del año 2000. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, marzo de 2002.

17. Fernández Riva, Javier. Prospectiva No. 320. Santafé de Bogotá, febrero 18 de 2002.

Durante el 2001 se recuperó la partici-
pación del mercado andino en las exporta-
ciones de azúcar colombianas, a pesar de
las dificultades causadas por las continuas
trabas impuestas al ingreso de azúcar co-
lombiana a Venezuela y Ecuador, contravi-
niendo en algunas ocasiones las normas
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2000 a 513,230 tmvc en 2001. En este in-
cremento se destacó como destino Venezue-
la, ya que las exportaciones a dicho país pa-
saron de 105,339 tmvc en 2000 a 383,891
tmvc en 2001, un aumento de 264%. Con
este crecimiento, la participación de Vene-
zuela dentro de los destinos de las exporta-
ciones se incrementó del 10% en 2000 al
41% en 2001.

El mayor volumen de las exportaciones
al mercado peruano también representó una
noticia alentadora, al pasar de 101,590 tmvc
en 2000 a 116,712 tmvc en 2001. Este au-
mento de 15,122 tmvc representó un creci-
miento de 14.89% frente al año anterior,
posicionando al mercado peruano como el
tercer destino de las exportaciones de azú-
car, significando el 13% del total exportado
(Ver Gráfica 6).

En el mercado ecuatoriano se observó
un comportamiento inverso, dado que las
exportaciones presentaron una reducción de
14,916 tmvc, una caída de 54.15% frente al
año 2000, pasando de exportarse 27,543
tmvc en 2000 a 12,627 tmvc en 2001.

Las exportaciones a la cuota americana
para el 2001 alcanzaron un volumen de
24,504 tmvc, reflejando un crecimiento de
9.77% frente a lo exportado en 2000. Este
incremento no refleja ningún cambio en la
asignación de la cuota, ya que ésta es asig-
nada para el año azucarero (octubre – sep-
tiembre) y los datos presentados correspon-
den a año calendario (enero – diciembre).
Este mercado, aunque de poco volumen, es
de gran importancia para las exportaciones
colombianas, ya que el precio obtenido en
él, es casi el doble del alcanzado en el mer-
cado mundial.

Mercado Externo
Mercado Andino

y Cuota
Americana
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Mercado Mundial

Al aumentar el dinamismo de las ventas
a mercados preferenciales, como Venezue-
la y Perú, como era de esperarse, se dismi-
nuyeron las ventas al mercado mundial, a
países con los que no se cuenta con acceso
preferencial. Para el 2001 se presentó una
reducción de las exportaciones a este mer-
cado, de 394,789 tmvc (50.07%) al pasar de

Inventarios

Dada la reducción en la producción de
azúcar durante el 2001, mayor a la caída de
las ventas, se presentó una reducción de los
inventarios respecto al año anterior. Así, al
finalizar el 2001 se registró un inventario de
48,857 tmvc, 18.78% menos que el regis-
trado al final del 2000. Se considera que este

volumen es adecuado para el tamaño de la
industria azucarera nacional y del mercado
que atiende, ya que representa aproxima-
damente tres semanas de consumo en el
mercado doméstico y permite optimizar re-
cursos, tanto financieros como logísticos.

18. Usando como referencia el precio internacional de la Bolsa de Nueva York, contrato No. 11, azúcar crudo, promedio del cierre diario de la
primera posición de futuros.

exportar 788,553 tmvc en 2000 a 393,763
tmvc en 2001. Así, las exportaciones al mer-
cado mundial perdieron participación dentro
del total de ventas externas, al pasar del 75%
en 2000 al 42% en 2001. Los principales
destinos de este mercado fueron Rusia,
Haití, Chile y Jamaica.

Precio Internacional

Durante el segundo semestre de 2000
se presentó una recuperación de casi 60%

en el precio internacional18, respecto del se-
mestre inmediatamente anterior. Durante el
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primer trimestre de 2001 se mantuvieron al-
tas las cotizaciones en la bolsa, alcanzando
valores sobre los 10 centavos de dólar19 por
libra en enero. A lo largo del año la cotiza-
ción en bolsa presentó una reducción, pa-
sando de 9.51 centavos de dólar por libra
como promedio en el primer trimestre, a 7.10
centavos en el último trimestre del año (Ver
Gráfica 7).

Los hechos que más influyeron en la dis-
minución del precio del azúcar en el merca-
do internacional al finalizar 2001 fueron la
devaluación del real brasilero y el bajo pre-
cio registrado del alcohol en ese país, pro-
ducto asimismo de los bajos precios del pe-

tróleo del último trimestre de ese año. Los
dos efectos unidos causaron que en ese país
se aumentara el uso de la caña para pro-
ducción de azúcar de exportación en vez de
alcohol para el mercado nacional, lo cual
provocó un aumento de la oferta exportable
de casi 4 millones de toneladas entre un año
y otro, que equivale al 13% de las exporta-
ciones mundiales de azúcar. Del lado de la
demanda, China no realizó el volumen de
importaciones que esperaba el mercado, al
igual que Pakistán y Egipto, lo que llevó a
que el exceso de oferta no fuera absorbido
en su totalidad.

Situación Financiera
del Sector

Las finanzas del sector continuaron con
su proceso de recuperación. Después de
haber obtenido pérdidas por más de $27,000
millones en 1999, se alcanzaron utilidades
en 2000 por más de $46,000 millones y en

2001 el resultado fue mucho más alentador,
al percibir utilidades superiores a $120,000
millones20. Las razones de estos mejores re-
sultados fueron: el aumento de los precios
internacionales en 2000 y 2001 frente a la

19. La cotización más alta en el primer trimestre fue el día 8 de enero, cuando se cotizó el azúcar a 10.47 centavos de dólar por libra en la Bolsa
de Nueva York.

20. Incluye todos los ingenios ubicados en el país.

Mercado Nundial
Inventarios

Precio
Internacional

Situación
Financiera
del Sector
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crisis de 1999, el repunte de las exportacio-
nes a mercados preferenciales, la devalua-
ción del tipo de cambio real en el  2000 y en
promedio una leve devaluación real en
200121 , permitiendo un aumento importante
de los ingresos del sector (ver Gráfica 8).

Los ingresos operacionales del sector en
2001 presentaron un incremento de
$190,000 millones (12.13%) con respecto a
2000, llegando a un valor de $1.76 billones22 .
A este incremento en los ingresos operacio-
nales correspondió un menor aumento en
los costos operativos de $71,000 millones
(4.96%) respecto del año 2000, llevando a
que la utilidad operacional presentara una
mejoría de $119,000 millones, ubicándose
en $256,000 millones al finalizar 2001. Los
ingresos no operativos de 2001 se reduje-
ron 40.16% en comparación con los del año
anterior, e igual comportamiento presenta-
ron los gastos no operativos, los cuales dis-
minuyeron 16.13%. Dentro de estos últimos,
se destacaron los gastos financieros, los cua-
les presentaron una reducción de 34.40%
pasando de pagarse $172,000 millones en
2000 a $113,000 millones en 2001. Con este
comportamiento, la utilidad antes de impues-
tos presentó un incremento de más de
$90,000 millones durante el año 2001. El
pago de impuestos se incrementó en 114%

durante el año, dados los mejores resulta-
dos obtenidos, con lo que se llegó a que la
utilidad neta del año se incrementara en
157% frente al año anterior.

Además de la mejora en los ingresos
operativos, debido a los mayores precios re-
cibidos por el azúcar vendido, también se
realizó una reducción de pasivos y una re-
composición de portafolio. Durante el año
2001 el total de pasivos se redujo en 6.15%
frente al año anterior, donde el pasivo co-
rriente presentó un ligero incremento de
1.37% frente al año anterior y el pasivo a
largo plazo una reducción de 15.73%. Den-
tro del pasivo corriente, la porción corres-
pondiente a endeudamiento en moneda ex-
tranjera se redujo en 10.63% y en moneda
local se incrementó en 4.14%. Con esta va-
riación, la composición del pasivo corriente
pasó de 18.76% en moneda extranjera en
2000 a 16.54% en 2001. En el pasivo de lar-
go plazo, la reducción total fue de 15.73%
frente al año 2000, y la razón fundamental
estuvo en la disminución de 41.94% en el
endeudamiento en moneda extranjera; igual-
mente, el endeudamiento en moneda local
se redujo en 0.68%, llevando a que la parti-
cipación del pasivo en moneda extranjera
dentro del pasivo de largo plazo pasara de
36.47% en 2000 a 25.13% en 2001.

21. La TRM promedio de 2001 fue superior en 10% a la de 2000 y la inflación anual promedio fue de 8%.

22. La información incluye 13 de los 14 ingenios, los cuales representan el 98% de la producción de azúcar.



35

Por su parte, el patrimonio se incremen-
tó 11.52% durante el 2001, gracias a las
mayores utilidades registradas y al incremen-
to de 8.75% de las reservas y valorizacio-
nes frente a 2000, ya que no se presentaron
capitalizaciones durante el período.

La liquidez del sector se mantuvo en un
nivel similar a la del año 2000, con un capi-
tal de trabajo de $189,000 millones en 2001,
mostrando una ligera reducción de 3.3%
frente al año anterior. La razón corriente (ac-
tivo corriente / pasivo corriente) cedió un
poco, pasando de 1.48 veces en 2000 a 1.46
veces en 2001. Sin embargo, otros indica-

dores  mostraron una mejoría importante: la
rotación del capital de trabajo aumentó de
8.01 en el año 2000 a 9.28 veces en el año
2001 y la rotación del activo corriente pasó
de 2.61 a 2.93 veces entre los años 2000 y
2001, respectivamente.

Finalmente, con el incremento de las uti-
lidades durante el  2001, se tuvo un conse-
cuente aumento en la rentabilidad: aumentó
la relación entre la utilidad neta y el ingreso
operacional, pasando de 2.99% en el 2000,
a 6.85% en el año 2001. Igualmente, la ren-
tabilidad sobre el patrimonio se incrementó
de 2.28% en 2000, a 5.24% durante el 2001.

Balance Ambiental

En el ámbito ambiental, la inversión rea-
lizada por el sector durante el 2001 alcanzó
el monto de $9,175 millones, $1,479 millo-
nes menos que la realizada en el  200023 .
Esta reducción no implica que los esfuerzos
en este sentido se hayan disminuido, sino
que la inversión más significativa ya se rea-
lizó en años anteriores y las inversiones ac-
tuales se efectúan para continuar con el pro-
ceso de reducción de la contaminación en
la fuente de la misma y en depurar y afinar
los procesos productivos que disminuyen el
impacto al medio ambiente. Los principales
indicadores de contaminación ambiental pre-
sentaron un incremento respecto de los re-
gistrados en 2000, aunque se mantienen en
niveles inferiores a los registrados en 1999
y al promedio de los últimos tres años, el
cual  a su vez es significativamente inferior
a los de comienzos de los años 90, cuando
se empezó a llevar registro estadístico de
ellos. Así, se tuvo que las descargas de
DBO524  y DQO25  en efluente pasaron de un

promedio de 13.7 y 27.1, respectivamente,
durante el período 1992/94, a un promedio
de 1.6 y 1.8 durante 1999/01.

Igualmente, el indicador de sólidos sus-
pendidos totales en efluente por tonelada de
azúcar presentó el mismo comportamiento,
pasando de 16.8 en promedio durante 1992/
94 a 0.4 en promedio durante 1999/01. Es-
tos resultados demuestran que se sigue con-
solidando la tendencia a la reducción de la
contaminación ambiental por parte de la in-
dustria azucarera.

De otro lado, es importante destacar que
se ha logrado un gran avance en el  cumpli-
miento del Convenio de Producción Limpia
firmado en noviembre de 1996, ya que, ac-
tualmente, la práctica de la requema sólo se
realiza en los predios que entran en proce-
so de renovación y el corte en verde se está
llevando a cabo en 15,000 hectáreas adicio-
nales a lo convenido.

Resumen y Conclusiones

A pesar de que el 2001 no fue el año de
la gran recuperación económica nacional, tal
como se esperaba, se puede decir que el
sector azucarero salió muy bien librado gra-

cias al repunte de los precios internaciona-
les y a las mayores ventas registradas en
los mercados externos preferenciales.

23. En pesos de 2001.

24. Demanda Bioquímica de Oxígeno.

25. Demanda Química de Oxígeno.

Balance
Ambiental
Resumen y

Conclusiones
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El mercado interno, aunque creció leve-
mente, continuó mostrando síntomas de de-
bilidad, lo que depende en gran medida
del poder adquisitivo de las familias para
consumir productos alimenticios en general
y los que contienen azúcar, en particular.

Los mercados preferenciales fueron pro-
tagonistas importantes dentro de las expor-
taciones de azúcar, con la ventaja de que
los precios internacionales en 2001 estuvie-
ron en un nivel superior al del 2000. Durante
el segundo semestre del 2001, los precios
disminuyeron como resultado del desequili-
brio en el mercado mundial causado princi-
palmente por la devaluación del real de Bra-

sil, que generó una mayor oferta de azúcar
que no fue absorbida por el mercado mun-
dial en la misma proporción.

Finalmente, los mejores precios obteni-
dos durante el 2001 y el hecho de haber
contado con una mejor tasa de cambio que
la que se tuvo hasta 1999, llevaron a un in-
cremento sustancial en las utilidades de los
ingenios, lo que permitió continuar la recu-
peración frente a la crisis de 1999 y fortale-
cer los estados financieros de los ingenios,
para de esta manera asegurar una actividad
que representa el núcleo de la agroindustria
del valle geográfico del río Cauca.
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Cuadro 1
Estructura de la Oferta y Demanda Azucarera Colombiana 2000 - 2001

(t.m.v.c.)

2000 2001 Variación
Cantidad Distribuc. Cantidad Distribuc. 00/01

I. OFERTA
Producción

Blanco 1.568.280 65.6% 1.509.041 67.3% -3.8%
Crudo 799.827 33.4% 709.899 31.7% -11.2%
Mieles */ 23.217 1.0% 22.619 1.0% -2.6%
Total 2.391.324 100.0% 2.241.559 100.0% -6.3%

II. DEMANDA
Ventas Nacionales

Blanco 1.148.495 92.2% 1.099.128 92.5% -4.3%
Crudo 84.479 6.8% 66.278 5.6% -21.5%
Mieles */ 12.824 1.0% 22.621 1.9% 76.4%
Total 1.245.798 100.0% 1.188.027 100.0% -4.6%

Exportaciones Conjuntas **/
Blanco 80.963 78.6% 104.682 86.5% 29.3%
Crudo 22.062 21.4% 16.314 13.5% -26.1%
Total 103.024 100.0% 120.997 100.0% 17.4%

Exportaciones Directas
Cuota Americana

Blanco 0 0.0% 0 0.0% -
Crudo 22.324 100.0% 24.504 100.0% 9.8%
Total 22.324 100.0% 24.504 100.0% 9.8%

Mercado Andino
Venezuela

Blanco 0 0.0% 0 0.0% -
Crudo 105.339 100.0% 383.891 100.0% 264.4%
Total 105.339 100.0% 383.891 100.0% 264.4%

Perú
Blanco 100.399 98.8% 107.648 92.2% 7.2%
Crudo 1.191 1.2% 9.064 7.8% 661.0%
Total 101.590 100.0% 116.712 100.0% 14.9%

Ecuador
Blanco 27.543 100.0% 12.627 100.0% -54.2%
Crudo 0 0.0% 0 0.0% -
Total 27.543 100.0% 12.627 100.0% -54.2%

Total Mercado Andino
Blanco 127.943 54.6% 120.275 23.4% -6.0%
Crudo 106.530 45.4% 392.955 76.6% 268.9%
Total 234.473 100.0% 513.230 100.0% 118.9%

Mercado Mundial
Blanco 230.662 29.3% 172.981 43.9% -25.0%
Crudo 557.891 70.7% 220.781 56.1% -60.4%
Total 788.553 100.0% 393.763 100.0% -50.1%

Total Exportaciones Directas
Blanco 358.604 34.3% 293.257 31.5% -18.2%
Crudo 686.745 65.7% 638.240 68.5% -7.1%
Total 1.045.349 100.0% 931.497 100.0% -10.9%

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
*/ Miel Virgen, Miel Primera y Jugo Clarificado equivalentes a azúcar crudo
**/ Volumen de azúcar exportado conjuntamente con otras industrias como insumo significativo dentro de bienes de mayor
valor agregado, desde 1993.
Nota: La información corresponde a todos los ingenios del país.
Fuente: asocaña.

Anexo
Estadístico
Cuadro 1
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Cuadro 3
Exportaciones de Azúcar de Colombia 1992 - 2001

Exportaciones por Mercados (t.m.v.c.) Precio por Mercados (US$/ton) Valor Total

Año Cuota E.E.U.U. Andino Mundial Total Cuota E.E.U.U. Andino Mundial Total (mill. US$)

1992 33.000 397.388 84.876 515.264 436.02 269.60 223.53 272.88 135.61
1993 18.196 406.523 232.904 657.622 448.83 237.96 234.00 242.53 155.39
1994 23.849 437.023 262.741 723.613 445.99 286.87 285.78 291.91 203.52
1995 23.013 468.950 370.426 862.389 478.65 323.76 278.87 308.51 261.13
1996 65.655 361.656 398.706 826.017 450.96 289.42 271.54 293.95 237.14
1997 22.172 471.565 394.013 887.751 451.98 291.43 261.59 282.24 243.62
1998 31.548 546.090 200.094 777.733 455.82 291.40 231.07 282.67 212.60
1999 12.005 463.451 410.037 885.494 461.87 199.27 178.84 193.39 167.26
2000 22.324 234.473 788.553 1.045.349 341.52 215.80 178.40 190.24 194.69
2001 24.504 513.230 393.763 931.497 423.43 226.73 222.59 231.83 211.79

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Nota: La información corresponde a todos los ingenios del país.
Fuente: asocaña.

Cuadro 4
Destino de las Exportaciones de Azúcar Crudo de Colombia 1990 - 2001

(t.m.v.c.)

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bulgaria - - - 14.000 14.000 - - - - - 12.000 -
Canadá - - - - - - 62.000 18.000 - - 93.601 9.700
China - - - - 22.000 59.000 24.000 - - - - -
EEUU fuera Cuota 283.465 40.650 64.800 95.362 28.000 134.213 87.120 101.880 30.055 60.650 60.078 33.200
EEUU Cuota 45.885 34.994 33.000 18.196 23.849 23.013 65.655 22.172 31.548 12.005 22.324 24.504
Rusia - - - - - 36.650 - 64.000 22.000 160.950 201.049 126.000
Haití 2.768 1.350 - - - 17.900 24.855 33.824 37.250 21.008 33.470 49.329
Jamaica 1.150 - - - - - - 11.658 16.475 14.900 - -
Marruecos - - - 28.000 20.000 14.000 21.000 - - 21.000 20.000 -
Perú - - - - - - 1.328 - 10.847 3.088 1.191 9.064
Reino Unido - - - 18.800 - - - - - - 6.836 -
Trinidad y Tobago - - - - - - - 4.700 6.000 19.850 24.000 -
Venezuela 29.800 96.200 114.882 178.600 136.600 266.201 205.947 217.336 203.825 233.000 105.339 383.891
Otros 4.760 6.285 3.700 28.419 47.909 50.645 18.895 12.274 1.464 2.875 106.857 2.552

T O T A L 367.828 179.479 216.382 381.377 292.358 601.621 510.800 485.844 359.463 549.326 686.745 638.240

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Nota: La información corresponde a todos los ingenios del país.
Fuente:asocaña.

Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 4
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Cuadro 5
Destino de las Exportaciones de Azúcar Blanco de Colombia 1990 - 2001

(t.m.v.c.)

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Chile - 15.659 12.250 -  3.196 -  1.038 39.453  8.931 37.670 58.282 57.077
Curaçao 4.626 762 192  1.395  1.897  2.041  1.464 581  2.673  3.044  2.436 5.080
Ecuador 53 145 25.838 53.852 86.123 86.938 21.903 143.356 173.846 22.062 27.543 12.627
Haití 3.919  6.817 - - - -  2.912  1.353  3.784 14.600 42.393 30.349
Jamaica  - - - - - - 64 87  3.129 15.577 10.160 30.320
Perú 11.984 84.667 154.910 150.487 167.292 67.172 112.112 110.861 93.438 205.302 100.399 107.648

República
Dominicana  - 43 21  1.336  1.534 - 13.182  2.903 11.185 13.528  2.130 905

Rusia  - - - 44.526 - - - - - - 15.978 -
Somalia  - - - - - 13.848 - - - 11.185 - -
Sri Lanka  - - - - 29.294 - 56.110 57.394 56.872 650 67.109 14.913
Tanzania  - - - - - - - 14.913 - -  7.457 -
Venezuela  - 89 101.759 19.855 47.008 48.638 20.992 - 64.135 - - -
Otros 27.930  5.242  3.913  4.794 94.911 42.130 85.440 31.006 278 12.551 24.716 34.336
TOTAL 48.512 113.424 298.882 276.245 431.255 260.768 315.217 401.907 418.270 336.168 358.604 293.257

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Nota: La información corresponde a todos los ingenios del país.
Fuente: asocaña.

Cuadro 6
Molienda de Caña y Área Bajo Cultivo y Cosechada con Destino

a la Producción de Azúcar 1980 - 2001

Molienda Area (Has. Netas)
Año (toneladas) Bajo Cultivo Cosechada

1980 11.476.431 133.187 93.231
1981 11.157.789 131.711 91.605
1982 11.848.823 134.301 94.188
1983 11.990.001 137.911 111.998
1984 10.851.877 138.567 101.170
1985 12.031.135 131.557 100.350
1986 11.755.919 130.100 99.517
1987 12.060.198 128.366 101.091
1988 13.016.436 129.616 104.752
1989 13.645.039 136.351 111.799
1990 13.833.014 143.435 114.826
1991 14.091.655 151.299 116.832
1992 14.975.307 156.234 119.701
1993 15.877.223 169.542 117.496
1994 16.872.553 172.071 126.518
1995 17.368.575 172.901 156.482
1996 17.535.127 175.047 170.814
1997 17.273.496 183.801 162.940
1998 17.827.074 187.145 166.732
1999 18.782.182 188.362 160.466
2000 19.098.794 184.957 180.092
2001 17.193.849 187.987 170.068

Nota: La información corresponde a una muestra de ingenios que representan el 96% del total de azúcar producida en el país.
Fuentes: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña) y asocaña.
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Cuadro 7
Indicadores Agrícolas de Cosecha de Caña de Azúcar 1980 - 2001

Toneladas de Toneladas de Rendimiento
Año caña por azúcar por Comercial

hectárea hectárea (ton. azúcar
cosechada cosechada-año por ton. caña) %

1980 125.00 8.36 9.70
1981 126.40 8.31 9.80
1982 125.80 9.04 10.25
1983 111.40 8.96 10.31
1984 119.40 7.97 10.19
1985 122.00 10.64 10.84
1986 119.00 10.13 11.00
1987 119.30 10.15 10.81
1988 122.00 10.50 10.46
1989 122.05 10.89 10.88
1990 116.70 12.00 11.14
1991 117.75 12.53 11.16
1992 122.90 12.81 11.64
1993 135.20 12.24 11.02
1994 132.40 11.35 11.06
1995 111.70 11.19 11.42
1996 102.66 12.34 11.71
1997 106.01 11.91 11.81
1998 106.92 11.67 11.36
1999 117.05 12.11 11.43
2000 106.05 11.01 11.55
2001 101.10 11.91 11.92

Nota: La información corresponde a una muestra de ingenios que representan el 96% del total de azúcar producida en el país.
Fuente: CENICAÑA. Cálculos de asocaña.

Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 7
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Cuadro 8
Balance de Miel Final 1980 - 2001

Año Producción Despachos Exportaciones
(ton) (ton) Cantidad (ton) Precio (US$/ton) Valor (mill. US$)

1980 320.946 162.547 143.911 114.24 16.44
1981 309.991 194.852 101.986 91.31 9.31
1982 339.054 217.061 127.194 40.69 5.18
1983 344.645 209.525 127.352 54.42 6.93
1984 301.766 247.574 51.398 55.76 2.87
1985 353.052 276.101 76.951 42.44 3.27
1986 324.496 228.046 95.178 67.67 6.44
1987 356.592 278.302 78.290 40.67 3.18
1988 363.062 292.935 70.127 60.35 4.23
1989 379.622 344.595 35.026 41.96 1.47
1990 394.884 369.484 25.401 61.46 1.56
1991 418.661 402.901 12.760 62.36 0.80
1992 451.759 388.896 63.363 51.99 3.29
1993 451.104 255.712 195.394 46.29 9.04
1994 483.985 286.237 197.748 70.37 13.92
1995 464.577 368.055 96.522 59.05 5.70
1996 470.802 413.694 57.108 57.15 3.26
1997 466.930 312.604 154.326 43.95 6.78
1998 492.385 309.947 182.437 30.79 5.62
1999 459.229 329.277 129.952 14.88 1.93
2000 489.251 400.098 89.153 32.09 2.86
2001 480.264 451.759 28.505 66.01 1.88

Fuente: asocaña.

Cuadro 9
Balance Azucarero Andino 2000

(miles de t.m.v.c.)

Período
PAÍS Producción Consumo Importación Exportación Existencias de zafra

Bolivia 311 293 1 23 30 mayo-noviembre
Ecuador 500 433 28 12 304 junio-diciembre
Perú 725 950 163 22 565 permanente
Venezuela 645 893 145 0 644 permanente
Colombia 2.391 1.304 13 1.045 60 permanente

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
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Cuadro 10
Precio Internacional del Azúcar Crudo 1989 - 2001 */

(US$cents/libra)

Año ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic. Prom.

1989 9.96 10.67 11.82 12.30 12.02 12.62 13.86 13.82 14.06 13.99 14.78 13.47 12.78
1990 14.45 14.69 15.46 15.37 14.67 12.92 11.83 10.84 10.92 9.70 9.93 9.70 12.54
1991 8.99 8.66 9.15 8.56 7.90 9.44 9.13 8.80 9.11 8.76 8.59 8.87 8.83
1992 8.44 8.10 8.33 9.58 9.60 10.50 9.69 9.36 9.01 8.78 8.68 8.30 9.03
1993 8.45 8.75 11.03 11.52 12.10 10.44 9.84 9.48 9.48 10.58 10.34 10.65 10.22
1994 10.54 11.00 12.03 11.18 11.92 12.09 11.73 11.92 12.48 12.60 13.75 14.75 12.17
1995 14.88 14.44 14.27 13.32 11.62 11.93 10.27 11.01 11.02 10.58 10.80 11.42 12.13
1996 11.75 12.41 12.01 11.33 10.95 11.76 11.66 11.70 11.61 10.71 10.51 10.61 11.42
1997 10.53 10.82 10.86 11.22 11.00 11.29 11.31 11.65 11.27 11.87 12.25 12.28 11.36
1998 11.43 10.57 9.72 9.30 8.84 7.94 8.60 8.40 7.16 7.62 8.17 7.96 8.81
1999 7.92 6.74 5.76 5.15 4.77 5.57 5.72 6.13 6.86 6.83 6.53 5.95 6.16
2000 5.56 5.25 5.28 6.15 7.00 8.46 9.74 10.65 10.00 10.37 9.51 9.72 8.14
2001 10.11 9.68 8.75 8.57 8.98 8.89 8.55 7.95 7.39 6.60 7.28 7.41 8.35

*/ Precio promedio de los cierres diarios de la posición futura más cercana del Contrato No. 11 de la Bolsa de Nueva York.
Fuente: Bolsa de Nueva York. Cálculos de asocaña.

Cuadro 11
Precio Internacional del Azúcar Blanco 1989 - 2001 */

(US$/t.m.)

Año ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic. Prom.

1989 278.47 295.54 320.06 334.95 350.56 390.27 467.09 495.00 436.26 396.93 398.68 374.89 378.23
1990 419.00 431.10 441.41 447.55 448.10 404.57 383.98 364.48 317.25 308.31 308.71 305.16 381.64
1991 295.11 295.70 305.49 285.18 286.20 307.30 324.82 317.40 288.68 287.20 280.20 274.67 295.66
1992 268.60 262.80 268.80 276.36 284.20 295.60 295.60 285.80 270.90 263.30 257.40 248.50 273.16
1993 255.70 263.90 287.70 294.90 295.20 278.60 269.00 287.70 284.30 291.60 289.90 285.90 282.03
1994 289.70 311.10 340.70 329.00 347.60 358.30 342.70 344.30 340.10 345.50 391.90 411.20 346.01
1995 413.50 401.20 384.80 359.50 376.00 422.50 446.80 440.90 365.60 381.10 388.95 379.43 396.69
1996 382.70 394.60 399.90 397.20 392.10 396.80 374.50 370.50 347.00 327.50 310.71 302.75 366.35
1997 300.89 305.99 306.74 310.82 317.51 323.34 323.95 325.41 315.24 302.99 310.57 308.39 312.65
1998 299.27 281.31 268.97 253.80 257.72 253.21 252.24 244.04 218.92 219.82 238.69 241.12 252.43
1999 239.20 223.92 204.12 179.85 179.93 197.77 190.59 183.68 182.91 180.53 177.06 173.86 192.78
2000 169.20 168.30 172.70 191.60 197.90 234.40 251.60 273.00 253.30 258.64 242.50 242.10 221.27
2001 247.96 233.76 224.24 227.81 249.74 265.62 258.71 237.51 221.04 217.31 237.41 236.55 238.14

t.m.: toneladas métricas
*/ Precio promedio de los cierres diarios de la posición futura más cercana del Contrato No. 5 de la Bolsa de Londres.
Fuentes: Bolsa de Londres. Cálculos de asocaña.

Cuadro 8
Cuadro 9
Cuadro 10
Cuadro 11
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Cuadro 12
Balance Azucarero Mundial 1980 - 2000

(miles de t.m.v.c.)

Cambio Existe/ Consumo
Export. Import. Exist. Exist. Consumo Per Cápita

Año Producción Consumo Exportación Importación Neta Neta Fin de Año (*) (%) Kg.

1980 84.489 88.646 26.832 26.746 23.140 23.093 37.660 - 42.5 20.2
1981 92.764 89.906 29.142 28.223 25.179 24.257 39.599 1.939 44.0 19.8
1982 102.004 93.967 30.427 29.599 27.291 26.473 46.808 7.209 49.8 20.2
1983 96.971 93.755 28.981 27.745 25.298 24.062 48.788 1.980 52.0 20.2
1984 99.219 96.681 28.497 28.058 24.328 23.889 50.887 2.099 52.6 20.4
1985 98.365 97.859 27.757 26.567 24.203 23.013 50.203 -684 51.3 20.3
1986 100.018 101.251 27.203 27.098 22.605 22.499 48.865 -1.338 48.3 20.6
1987 103.528 105.657 28.385 27.663 23.447 22.726 46.287 -2.578 43.8 21.1
1988 104.591 105.863 27.420 27.123 23.044 22.746 44.717 -1.570 42.2 20.7
1989 107.183 107.406 27.956 27.760 22.815 22.619 44.647 -70 41.6 20.8
1990 110.650 107.870 28.469 27.698 23.960 23.189 47.300 2.653 43.8 20.5
1991 112.254 108.860 27.262 26.264 22.793 21.795 52.508 5.208 48.2 19.2
1992 117.443 112.237 31.850 30.835 25.710 24.694 57.438 4.930 51.2 20.5
1993 111.942 111.387 29.308 29.266 24.431 24.388 54.568 -2.870 49.0 20.1
1994 110.457 112.914 29.980 30.048 24.496 24.564 52.242 -2.326 46.3 20.2
1995 117.883 116.516 33.998 34.241 28.391 28.634 52.903 661 45.4 20.3
1996 125.048 120.052 35.462 35.083 29.147 28.768 57.520 4.617 47.9 20.6
1997 125.093 122.630 36.515 37.054 30.678 31.217 60.522 3.002 49.4 20.6
1998 125.948 122.768 37.474 37.086 31.941 31.553 63.315 2.793 51.6 20.4
1999 134.892 126.526 39.540 39.369 34.037 33.867 71.510 8.195 56.5 20.6
2000 130.574 128.038 36.058 36.096 30.483 30.520 74.084 2.574 57.9 20.7

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
(*) Refleja la variación absoluta de las existencias de un año frente al año anterior.
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
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Cuadro 13
Exportaciones Mundiales de Azúcar Blanco y Crudo

1983 - 2000
(t.m.v.c.)

Azúcar Azúcar Participación
Año Blanco Crudo Total Blanco

1983 9.892.004 19.089.438 28.981.442 34.13%
1984 9.837.861 18.659.351 28.497.212 34.52%
1985 9.815.367 17.854.013 27.669.380 35.47%
1986 10.014.133 17.189.353 27.203.486 36.81%
1987 10.654.395 17.730.477 28.384.872 37.54%
1988 9.416.260 18.003.948 27.420.208 34.34%
1989 9.506.861 18.449.515 27.956.376 34.01%
1990 10.512.698 17.955.881 28.468.579 36.93%
1991 10.626.361 16.635.990 27.262.351 38.98%
1992 15.652.878 16.196.427 31.849.305 49.15%
1993 15.493.582 13.814.382 29.307.964 52.86%
1994 15.331.993 14.631.908 29.963.901 51.17%
1995 17.858.068 16.139.800 33.997.868 52.53%
1996 17.929.362 17.532.291 35.461.653 50.56%
1997 16.331.566 20.148.724 36.480.290 44.77%
1998 17.739.355 19.649.928 37.389.283 47.45%
1999 16.652.397 22.568.015 39.220.412 42.46%
2000 14.840.471 20.714.712 35.555.183 41.74%

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).

Cuadro 12
Cuadro 13
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Cuadro 18
Cuotas de Importación de Azúcar Crudo de Estados Unidos 1992/94 - 2001/2002

(t.m.v.c.)

Países 1992/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Argentina 92.371 53.604 95.867 87.236 65.563 46.581 45.283 45.283 45.283
Australia 178.297 103.469 185.044 168.386 126.552 89.912 87.408 87.408 87.408
Belice 23.630 13.713 24.523 22.316 16.772 11.916 11.584 11.584 11.584
Bolivia 17.185 9.973 17.835 16.230 12.198 8.666  8.425 8.425 8.425
Brasil 311.482 180.759 323.271 294.169 221.084 157.076 152.700 152.700 152.700
Colombia 51.556 29.919 53.506 48.690 36.593 25.999 25.274 25.274 25.274
Costa Rica 32.222 18.699 33.441 30.431 22.871 16.249 15.797 15.797 15.797
Ecuador 23.630 13.713 24.523 22.316 16.772 11.916 11.584 11.584 11.584
El Salvador 55.852 32.412 57.966 52.748 39.643 28.165 27.381 27.381 27.381
Fiji 19.333 11.220 20.065 18.259 13.722 9.750 9.478 9.478 9.478
Filipinas 290.001 168.293 237.422 273.881 205.837 146.243 142.169 142.169 142.169
Guatemala 103.111 59.837 107.014 97.380 73.186 51.997 50.549 50.549 50.549
Guyana 25.778 14.959 26.754 24.345 18.297 12.999 12.637 12.637 12.637
Honduras 21.482 12.466 22.294 20.288 15.247 10.833 10.531 10.531 10.531
India 17.185 9.973 15.951 16.230 12.198 8.666 8.425 8.425 8.425
Jamaica 23.630 13.713 24.523 22.316 16.772 11.916 11.584 11.584 11.584
Malawi 21.482 12.466 22.294 20.288 15.247 10.833 10.531 10.531 10.531
Mauricio 25.778 14.959 26.754 24.345 18.297 12.999 12.637 12.637 2.637
México 13.372 8.468 7.258 25.000 25.000 25.000 25.000 113.046 7.258
Mozambique 27.926 16.206 28.983 26.374 19.821 14.083 13.690 13.690 13.690
Nicaragua 45.111 26.179 46.819 42.604 32.019 22.749 22.115 22.115 22.115
Panamá 62.296 36.152 57.825 58.834 44.217 31.415 30.540 30.540 30.540
Perú 88.074 51.111 91.407 83.179 62.513 44.415 43.177 43.177 43.177
Rep.Dominicana 378.074 219.404 350.940 357.060 268.350 190.657 185.346 185.346 185.346
Suráfrica 49.408 28.672 51.278 46.661 35.069 24.915 24.221 24.221 24.221
Suazilandia 34.370 19.946 35.673 32.460 24.395 17.332 16.850 16.850 16.850
Tailandia 30.074 17.453 31.213 28.403 21.346 15.166 14.743 14.743 14.743
Taiwán 25.778 14.960 26.754 24.345 18.297 12.999 12.637 12.637 12.637
Trinidad y Tobago 15.037 8.726 15.606 14.201 10.673 7.583 7.372 7.372 7.372
Zimbabwe 25.778 14.960 26.754 24.345 18.297 12.999 12.637 12.637 12.637
Otros * 135.385 84.938 77.633 76.681 73.152 72.905 72.694 72.694 72.694
Cuota total 2.264.688 1.321.322 2.167.190 2.100.001 1.600.000 1.164.934 1.135.000 1.223.045 1.117.257

t.m.v.c.: toneladas métricas valor crudo.
(*) Corresponde a países que en los últimos 10 años tienen un promedio de asignación menor a 10.000 toneladas al año.
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).



53

Cuadro 19
Consumo Per Cápita Mundial de Azúcar 1990 - 2000

(kilogramos valor crudo)

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Europa
C.E. 38.1 37.5 39.3 37.5 36.6 37.2 38.9 38.9 36.9 39.9 37.5
Turquía 30.6 30.3 29.8 30.2 30.1 29.7 30.9 33.7 32.7 28.5 32.9
Rusia - - 41.4 34.0 33.5 34.5 35.4 36.1 37.2 38.2 39.5
Total 40.9 37.3 40.3 36.6 35.7 35.7 36.8 36.8 35.8 37.4 37.0

Norteamérica
EE.UU. 31.4 31.2 31.7 31.7 32.4 32.6 32.8 32.8 33.4 32.9 32.6
Canadá 41.2 40.8 40.8 39.7 40.5 40.9 41.3 40.8 39.7 39.4 40.2
Total 32.3 32.1 32.6 32.5 33.2 33.4 33.6 33.6 34.1 33.6 33.4

Centroamérica
Cuba 88.1 89.0 87.0 73.0 60.5 52.9 60.8 66.2 64.4 63.7 62.7
México 47.8 56.0 48.0 48.8 48.8 48.9 45.6 44.9 44.8 45.2 46.7
Trinidad y Tobago 48.7 49.0 42.6 46.9 50.0 66.9 58.1 68.2 56.6 54.6 59.4
Total 46.7 50.9 45.9 45.9 45.4 45.2 44.2 44.0 43.9 33.4 33.6

Suramérica
Brasil 45.8 49.5 49.4 50.0 51.2 52.8 53.8 55.8 56.6 57.4 57.5
Colombia 37.0 40.1 37.8 34.1 30.1 29.3 30.7 29.7 30.4 30.8 31.7
Venezuela 37.1 36.9 33.7 35.0 36.5 36.6 36.8 36.9 36.8 36.7 36.9
Total 40.2 42.4 42.3 42.0 42.5 43.3 44.1 45.2 45.7 46.4 46.6

Africa
Egipto 32.7 32.4 31.7 29.7 30.2 30.9 31.2 33.3 33.8 32.0 32.8
Mauricio 38.3 39.7 38.1 35.8 36.5 36.1 35.6 36.6 36.8 36.2 35.2
Suráfrica 38.7 36.3 34.2 32.9 38.3 35.0 33.0 40.2 32.4 28.4 29.5
Total 14.2 13.9 14.0 13.6 14.1 13.8 14.0 14.4 14.4 14.2 14.4

Asia
China 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.7 6.7 6.3 6.6 6.9 6.7
India 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.1 16.2 15.7 15.7 16.5 16.5
Israel 56.9 56.6 57.6 58.0 59.2 59.6 59.6 60.0 60.3 59.8 60.2
Total 11.7 12.0 12.5 12.8 13.1 13.2 13.6 13.3 13.2 13.6 13.8

Oceanía
Australia 50.6 48.3 47.4 51.5 51.1 51.3 53.3 54.2 53.5 53.0 63.5
Fiji 54.2 58.8 59.8 60.2 56.0 62.6 62.3 65.6 56.3 49.9 53.7
Papúa Nueva Guinea 7.3 7.2 7.0 7.1 6.8 6.6 6.8 8.8 7.9 8.0 7.1
Total 43.7 42.2 41.6 44.1 43.3 43.5 44.8 46.8 43.3 28.7 33.5

TOTAL MUNDIAL 20.5 20.4 20.5 20.1 20.2 20.3 20.6 20.6 20.4 20.6 20.7

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
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Cuadro 20
Indicadores Ambientales de los Ingenios Azucareros Colombianos

1992 - 2001

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Consumo de energía por tonelada de azúcar (GJ) 22.6 24.0 24.8 23.0 22.2 21.1 23.1 22.0 22.0 22.0
Carga de DBO5 en efluente por tonelada de azúcar (kg) 15.3 14.2 11.7 7.8 4.8 5.3 2.4 2.0 1.2 1.5
Carga de DQO en efluente por tonelada de azúcar (kg) 32.1 30.7 18.6 15.2 12.4 7.5 3.4 2.1 1.2 2.1
Sólidos Suspendidos Totales en Efluente por
tonelada de azúcar (kg) 20.3 18.3 11.7 12.1 7.7 1.3 0.8 0.5 0.3 0.5
Caudal Efluente (L/s) n.d. n.d. n.d. n.d. 2,300 1,532 1,160 893 516 759
Total Inversión Ambiental ($ millones de 2001) */ 132.709 34.182 16.591 22.080 29.548 24.289 10.654 9.176
Presupuesto de Cenicaña ($ millones de 2001) 5.304 5.693 5.466 5.503 5.437 6.804 6.906 6.587 6.526 8.681

*/ En 1994, corresponde al valor total del período 1982-1994.
n.d./ no disponible.
Fuente: asocaña.
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