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I. INTRODUCCION 

A solicitud del Gobierno de la RepGblica Argentina, se esti implemen
tando en el pa{s un proyecto de ONUDI para el desarrollo tecnol6gico de 
la pequena y mediana industria de la Provincia de Santa Fe. Dentro de 
este marco, el expertD Ing. Ettore Gasparetto, fue contratado para 
realizar un estudio sobre el desarrollo tecnologico de la pequena 
y mediana industria de maquinaria agricola. 

El asesor lleg6 a Argentina el 7 de marzo de 1980. Sus tareas especi
ficas eran, bajo la supervision del Asesor Tecnico Principal y en 
colaboracion con el equipo de expertos internacionales, determinac 
los principales problemas que afectan al desarrollo tecnologico :el 
sect,lr, as{ ~omo tambien recomendar las acciones a realizar pa=a 
iniciar un desarrollo racional del mismo. Para el cumplimiento de 
estos objetivos se sugeria la realizacion de las siguientes activida
des: 

a. Revision de estudios y diagnosticos que sobre el sector han sido 
realizados 

b. Entrevistas con las Camaras de Fabricantes de maquinaria agricola 
y Caroaras Agr{col2s de l~ Provincia. 

c. Visitas a empresas y a zonas de utilizacion de implementos y 
maquinaria seleccionadas por el experto. 

d. Estudio comparative del nivel de desarrollo tecnologico del sector. 
e. RPcomendaciones para iniciar un programa de desarrollo racional 

del sector. 
f. Preparar un informe final en el que el .perto exponga las conclu

siones de su mision y formule recomendaciones al Gobierno sobre las 
medidas ulteriores que se podrian tomar. 

Este informe describe el trabajo rP.alizado y los resultados alcanzados 
durante el per1odo de permanencia en la Republica Argentina, hasta el 
26 de junio de 1980. 

Para cumplir las tareas, el asesor trabajo en el DAT bajo ~a direccion 
general del Director Nacional del Proyecto y del Asesor Tecnico Princi
pal. El asesor tuvo una contraparte a tiempo compl~to, rl Ing. Agust!n 
Daniel Schiavon de! DAT y una contraparte a tiempo p~rcial, el Ing. 
Luis Schaumburg del Ministerio de Agricultura y Ganader1a d~ la 
Provincia de Santa Fe. El asesor visito empresas para la construccion 
de la maquinaria agr{cola y zon~s agr1colas de la Provincia de Santa 
Fe, ~on incursiones en las Provincias de Buenos Aires y C6rdoba. 

I I I 



\ 

- 2 -

II. RESUMEN 

Gaspar~tto, E. - Desarrollo Tecnologico de la pequena y mediana 
industria de maguinaria agricola en la Provincia de Santa Fe y en 
la Republica Argentina - Proyecto ONUDI DP/ARG/78/004, Puesto 11-04/ 
31.3.D Rev. 1, Rosario, 26 de junio de 1980 

A so!i~:tud del Gobierno de la Republica Argentina, se esta imple
mentando un proyecto de ONUDI para el desarrollo tecnologico de 
la pequefia y mediana industria de la Provincia de Santa Fe. Dentro 
de este marco, una Mision se ocupo de la industria de maquinaria 
agricola. Este inf orme describe el trabajo desarrollado y los resulta
dos alcanzados durnate la Mision. 

Arg~ntina ocupa una superficie de 2.791.810 km2. El area agropecuaria 
alcanza 205,5 millones ha, con un promedio de 374 ha por predio. La 
Provincia de Santa Fe tiene 9.660.000 ha de establecimientos agropecua
rios (182 ha po~ predio), con alrededor de un 25-30% bajo sie~bra 
(promedio de la Republica: 8,5%) 

El parqae total de maquinaria agrfcola comprende, entre otros, 250.000 
tractores y 40.000 cosechadoras. El 1ndica de mecanizacion correspon
diente es 0,09 CV/ha total y 0,9 CV/ha sembrada (0,30 y l,~~ en la 
Provincia de Santa Fe). El modelo de mecanizacion agricola es autoc
tono, diferente de el de otro pais. Sus caracteristicas principales 
son: desconocimiento del enganche de 3 puntos; tractores e implementos 
muy pesados; escasez de maquinas empleando la toma de potencia; falta 
absoluta de las cuatro ruedas motrices; maquinaria de tamafio limitado 
con respecto a la dimension de las parcelas; empleo de maquinaria 
vieja y obsoleta; casi inexistencia de las practicas de abono, riego, 
fumigacion; tolerancia de altas perdidas de cosecha; imrortancia de los 
contratistas. 

Hasta el presente, no existe ningun control y/o homologacion de la 
maquinaria. El mercado sufrio un gran impacto, debi<lo a las drasticas 
reducciones de los aranceles de importacion: ya ban entrado al pais 
15 marcas diferentes de tractores y 4 o 5 de cosechadoras. 

La industria argentina de la maquinaria agricola se desarrollo con 
anterioridad a sus similares de la mayoria de los paises europeos. 
En 1960 habia 4 fabricas de tractores (con 15.000 unidades/afio de 
produccion promedio) y 23 de cosechadoras (con casi 4000 unidadeA/afio 
producidas). Actualmente, en 1980, la industria Jel sector atraviesa 
una crisis profunda: la produccion de tractores disminuyo de 25.000 
(1977) a pocos miles y, es probable,que las 4 fabricas se trasformen 
en importadores, dejando el honor del mottopolio de f abrica=ion al 
Gnico establecimiento de origen argentino (400-500 tractores/ano); 
las restantes 13 fabricas producen 1000-1500 cosechadoras/afio; mas de 
500 empresas dedicadas a la f abricacion de las demas maquinarias se 
encuentran en dificil situacion. 

Dos clases de factores son los causales de la presente situacion: 
- f actores estructurales 
- f acto~es contingentes 

I I I 
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Entre los primeros, que podian haber si~o superados durante los 
20 anos de proteccion arancelaria, se encuentran los factores: 

- Infraestructurales: falta de laboratorios, normas, control de 
calidad, proveedores de partes, dis~inucion de las industrias, 
formacion tecnica agricola e industrial. 
re disefio moderno y racional, con adecuacion de las maquinas 
a los cambios tecnico-sociales. 

- Geograficos: aislamiento de Argentina en el cono ser del conti 
nente, dificultad de contactos, no asociacion de Argentina a 
ISO. 

Los far.tores contingentes son simplemente un "casus belli" y CO!!!, 

prenden: la reduccion o abolicion de los aranceles de importacion; 
la sobrevaluacion del peso con respecto al d&lar y el bajo precio 
de los productos agricolas; algunas peculiaridades de la politica 
arancelaria; los altos precios de las materias primas (chapa de 
acero); de unos importadores; la falta de creditos; las repercu
ciones psicologicas de la politica economica. 

Durante la mision se visita~on 44 industrias (4 de tractores, 10 
de cosechadoras, etc.), la mayor parte en la Provincia de Santa 
Fe. Cuentan con 7142 empleados y 10 laboratories de ensayos. La 
estructura de la industria del sector esta caracterizada por un 
numero excesivo de establecimientos fabricando el mismo rubro y 
teniendo una integracion vertical lo mas completa posible debido 
a la falta de proveedores de partes y componentes. La estructura 
de costos muestra la gran incidencia de los costos de los insumos 
y el limitado porcenta;e del costo de la mano de obra. El diseno 
de la maquinaria es normalmente obsolete y frecuentemente irracio 
nal; faltan mecanismos limitadores de esfuerzos y torques, la a-
plicacion de normas de seguridad, el control de calidad, el cono
cimiento de las normas de unificacion. Estos factores, pero espe
cialmente el diseno obsolete, impiden la exportacion, mucho mas 
alls de los motivos contingentes antes citados. 

No obstante, el juicio sobre la industria argentina de maquinaria 
agricola es por comp~eto positivo, 1racias a la capacidad empresa
rial y mecanica a todo nivel y a la reaccion positiva de los fabri 
cantes frente a las medidas guberna~entales (adecuacion de la pro~ 
<luccion; aplicacion de diseno moderno, c~ntrol de calidad, normas 
de ensayo, etc.) 

La infraestructura argentina de ensayo y diseno de maquinaria agr! 
cola es muy escasa y se limits a: 

- Normalizacion: las normas !RAM son casi todas obsoletas y una de 
las dos modernas inaplicable; el CODEMA tiene en contra gran acti 
vidad y reJne en discusion a f abricantes e investigadores. -

- Industria: 10 laboratorios (4 de fabricas de tractores) en las 44 
unidades visitadas. 

- Infraestructura publics: con pocas excepciones en las universida
des no se hace investigacion en el sector; el Departamento de In
genieria Rural del INTA Castelar ejecuta cierto numero de ensayos 
de empleo; otros 5-6 prof esionales de otras estaciones del IN~A 
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ensayan y/o ir.vestigan las maquinas agricolas; el DAT tiene una 
seccion (1 ingeniero) para ensayo y diseno de maquinaria agrico 
la; el INTI, por el momento, se limita a la participacion en el 
CODEMA. 

Resumiendo, hay actividad de er.tiayo de empleo en el INTA y de en
sayo y diseno en su comienzo en el DAT. Los resultados alcanzados 
durante la ruisior, objeto del presente informe, fueron presentados 
durante la "Primera Jornada Provincial sobre Desarrollo y Fnsayo 
de Maquinaria Agricola", organizada por el DAT en forma conjunta 
con ONUDI el dia 18 de junjo de 1980. Ademas del asesor de ONUDI, 
encargado de la relacion inicial y de las conclusiones y recomen
dRciones finales, disertaron otros 6 profesionales, pertenecientes 
a unidades industriales, camaras de fabricantes e institutos de en 
sayo e investigacion. Participaron mas de 120 personas en represe~ 
tacion de organismos oficiales y privados, dan~o origen a un dial£ 
go vivaz y fructifero. 

Para promover el desarrollo de la industria argentina de la ~aquin~ 
ria agricola, especialmente desde un punto de vista tecnico y estru£ 
tural, se recomiendan las siguientes medidas: 

- DAT. Creacion de una seccion de maquinaria agricola con estas fun 
ciones: ensayos mecanicos de maquinas agricolas 0 de SUS partes;
asesoramientO en el diseno y desarrollo de la maquinaria agricola; 
normalizacion; banco de datos e informacion. Para llegar a cumplir 
esas funciones, es necesario: adquirir equipo para medir esfuerzos, 
torques y potencias; continuar la capacitacion del responsable de 
la seccion y el asesoramiento directo a las f abricas mediante la 
llegada de 3 sucesivos expertos de corto tiempo; formar un banco 
de datos e informacion, completo de normas, libros, revistas, fo
lletos, listas de direcciones, etc. 

INTI. Creacion de un Centro de lnvestigaciones de maquinas agric£ 
las dentro del siste~a del INTI, con promotores en las principales 
camaras de f 1bricantes, el INTA y el DAT. Esas organizaciones (m~ 
nos el DAT) integran el Comite Directivo de CODEMA, que en su reu 
nion del 10 de junio de 1980 aprobo en unanimidad la idea de la -
presente propuesta. Para la constitucion del centro se recomienda 
un estudio de factibilidad. En efecto, debido a la importancia de 
la industria del sector y a la presente inexistenciR de infraes
tructura para el diseno y el desarrollo de la maquinaria agricola, 
hay lugar en Argentina para la seccion del DAT, -1 centro del INTI 
y mucho mas. Naturalmente, las actividades de las dos instituciones 
deberan ser coordinadas para que la cooperacion pueda llegar a to 
do nivel: institucional, directivo y ejecutivo. 

I 
I I 

I 
I II I I I 
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III. NIVEL DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARJA AGRICOLA 

1. Utilizacion de maquinarias agricolas 

1.1. Antecedentes economicos y agricolas 

La RepGblica Argenti~a ocupa una superficie de 2.791.810 km 2 . 
A lo largo de su 11mite oeste corre la Cordillera de los Andes; 
el resto del pais es llano. Desde el punto de vista climatico, 
la Argentina puede ~er dividida en tres grandes zonas: norte 
subtropical Centre los paralelos 22°y 30°) con altas temperaturas 
estivales e i .viernos relativamente benignos; franja central 
templada (entre los paralelos 30°y 40°) con veranos calid~s e 
inviernos algo mas frios, con heladas esporadicas; el sur es 
frio, con veranos suaves e inviernos muy frios. Las precipita
ciones decrecen desde los 1.500 mm anuales en el noreste hacia 
el oeste, dejando la zona norte y la franja central en sus partes 
occidentales con precipitaciones insuficientes. 

Del total de tierras potencialmente utilizables para la agricul
tura y/o la ganader]a, el destino en porcentaje es el siguiente: 
ganaderia 55; cultivos 8,5; bosques 20; otros usos (ciudades, 
caminos, etc) 16,5. Un total de unos 550.000 establecimientos 
agropecuarios ocupan 205,5 millones ha, con una superficie 
promedio de 374/ha por unidad. 

La Provincia de Santa Fe se encuentra en su mayoria en la parte 
norte de la franja central templada; cuEuta con una superficie 
total de 133.007 km2 (4,8%) y con una poblacion de 2.400.000 
habitantes (9,2% de los 26 millones de habitantes del pais). Las 
precipitaciones varian de 800 a l.200mm anuales. 

Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, el estable
cimiento agropecuario promedio de la Provincia tiene solo 182 ha 
(55.000 empresas con un total de 9.660.000 ha), eso es el ~0% 
aproximadamente del valor total argentino. Este implica que 
muchas parcelas estan por debajo de 80-100 ha que es la superfi
cie considerada como suficiente para lograr una rentabilidad 
minima. Lo optimo es una extension de 150ha o mas; mientras que, 
en otras zonas -por ejemplo, en la Provincia de la Pampa- ya 
exi~ten leyes que establecen un minimo de 250ha de superficie 
por campo y se piensa elevar ese valor a 400-450ha. 

El cuadro 1 muestra el r~gimen de tenencia de la :ierra, de lo 
que se deduce que el 83,5% de las parcelas son e~plotadas ~n 
f orma dir?cta por el mismo propietario. 

En la Republics Argentina el cultivo mas popular es el maiz, con 
4,10 milloncs ha; le siguen el trigo con 3,75 millones ha, soja, 
sorgo, cebada, avena, mijo, lino, girasol,etc. con 11n total de 
mas 0 menos 20 millones ha bajo siembra. 

I I I 
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CVADRO 1 - Regimen de tenencia de la tierra en la Provincia de 

Santa Fe. 

-- -------~--------------------- -------------~ 

SUPERFICIE 
REGIMEN ----- ------1---

1000 ha i. 
----------------+------------- ----------~--- - ------

Propietario 8315 83,5 

I Arrendatario 

I Aparcero 

----------.!-------------------~-------------

936 9,4 

----4------------------ >-----------------

31 0,3 

----------- -~----

Otros 678 6,8 

---------'i------------------ ........ -----------------1 

TOTAL 9960 100,0 

~ -------- -- ----------------------"---------~---------

I II I 

( 
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La totalidad de las superficies cultivarlasde cereales y olea
ginosas es mayor ya que sobre una buena parte de ella~ se 
efectuan dos cultivos por ano. El ganado vacuno total se estima 
en 35-60 millones; le siguen el lanar con 45 millones, el 
po~cino y el caballar. 

La situacion de la Provinci? de Santa Fe esta representada en 
el cuadro 2, en el que se exponen las cifras relativas a las 
superficies explotadas, a algunas producciones especificas 
y a las existencias de ganado y de producc~6n lechera. 

Hist6ricamente, la Provincia presenta una situacion casi equi
librada er.tre las dos actividades agr1crla y ganadera, con u~ 
leve predominio de esta ultima. Siguiendo las evolucione~ de 
los precios se registra en algunos anos la reactivacion de un 
sector en desmedro del ctro. En los ultimos anos se r~gistro 
un aumento del area agricola pero, sin embargo, debido al bajo 
precio de los granos, parece que esa tendencia se invirtio. En 
efecto, en el ultimo quinquenio, los cultivos tuvieron un~ 
evolucion fa·1orable; no tanto en e. area sembrada como en la 
produccion debido fundamen!almente a los mejores rendimientos. 

llno de los obj~tivos de la Republica Argentina es la ampliacicn 
de la produccion agraria y, desde este punto de vista, uno de 
los puntos claves es el avance de la frontera agropecuaria. 
Tambi~n dentro de la provincia santaf esina existe la posibilidad 
de aumentar la produccion agropecuaria cuando se encuentre la 
manera de sembrar con especies forrajeras la parte noroeste. 
Alli, un piso inexistente impide el empleo de implementos 
normales y la explotacion Je varies millones de hectareas. 

Las situaciones arriba descriptas tienen su origen en la falta 
de infraestructuras de la agricultura, tanto provinci~l como 
~~gional. Segun las condiciones meteorol1,gicas de la estacion 
agricola se pueden cosechar cantiJades de granos en una relacion 
de 1 a 4. En efecto, faltan obras de: 

- drenaje, para favorecer la salida del excedente de aguas 

- riego, para superar los problemas ocasionados por las sequias 
y la escasez de •~gua. 

Los buenos resultados obedecen especialmente a la incorporacion 
de semillas hibridas, a la mej?r labranza previo a la siembra 
y, principalmente, al empleo de abonos y a la mayor proteccion 
de las especies con el uso de productos agroquimicos (insecti
cidas, herbicidas, etc). Normalmente, el colono emple& medios 
t~cnicos en los cultivos de reciente introduccion (la soja, poi 
ejemplo) rnientras que se rehusa a ~acerlo al cultivar las 
especies tradicionales. Por ende, en casos de cultivoF como el 
ma1z, las malezas llegan a ocupar una parte verdaderamente 
importante, dismin~yendo la produccion e impidiendo un trabajo 
normal de las maquinas cosechadoras. 
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CUADRO 2 - Cultivos. existencia de £anado 1 produc-ciones en la Provincia de 
Santa Fe (1977-78) 

Superf icie t 
1-total semb 
-total para 
·-cultivos d 
trigo 
lino 
avena 
cent:?no 
otros 

-hortalizas 

otal explotada 
rad a 

s:i.ernl::ra 
e invierno 

-cult. prim avera-verano 
ma1z 
girasol 
algodon 
mijo 
soja 
sorgo 
car.a de az 

2-montes y b 
3-frutales 
4-granjas, f 
5-fotrajeras 

ucar 

o&ques 

loricultura 

mentes 
alfalfares 
otros pen 
anuales 
pastos nat urales 

6-desperdici 

Ganado total 
1-vacuno 

OS 

para ordeiie 

2-caballar 

3-lanar 

4-porcino 

Superhcie Produccion Caoezas Leche por 

lOOOha % Q/ha lOOOun. Q/ano 

9660 100,0 
3045 -----
2236 23,1 
1314 13,6 
745 7,7 
159 1, 6 
290 3,0 

94 1. 0 
26 0,3 
49 0,5 

1682 17 .4 
462 4,8 38,6 
173 1,8 5,8 
55 0,6 10,9 
25 0,2 11,8 

599 6,2 20,: 
354 3,7 19,7 

14 0, 1 219,0 

573 5,9 
4 0,0 

19 C,2 
5287 5~,6 

438 4,5 
794 8,2 
787 8' 1 

3268 33,8 

218 2,3 

6454 
560 15,1 

217 

__________ l ___ 108 

593 

-·~--
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En la ganaderia poco se hace para lograr el mejoramiento de 
los pastes, sembrados o naturales. Ademas, la heniiicacion 
es una practica poco popular y su falta limita la cantidad 
de cabezas por hectarea. Las v~cas de ordene tienen (cuadro 2) 
una produccion demasiado limitada. Segun una encuesta del ano 
1976, se pierde por problemas de mastitis un 30% de la produccion 
lechera en caso de ordene mecanico y un 17% con el ordene 
manual. 

Las dificultades del sector agropecuario aumentan por la falta 
de credito, 0 mas aun, debido a las altas tasas de interes. 
Ademas, se deben considerar los precios insuficientes de los 
pro<luctos agropecuarios que son una consecuencia directa de 
la presente sobrevaluacion del peso con respecto al dolar nortea
mericano. Todas estas razones traen aparejada una crisis del 
sector primario de la economia. Por otra parte, segun un estudio 
del Producto Bruto Nacional a nivel rnundial, la Argentina ocupa 
el 21° lugar en el mundo y el 3°en America latina. mientras que 
Brasil llego a ser el 1°en A.Latina y 10°en el mundo y Mexico,2° 
enA.Latina.Unas decadas atras Argentina ocupaba el 10°y ler. 
lugar respectivamente. Resulta irnportante destacar el notable 
retroceso relativo. Las razones son varias, de orden politico, 
economico y social. De todos modos es el camino de la tecnologia 
el que puede ayudar a invertir la tendencia. 

En efecto, hasta ahora Argentina consider~ a la agricultura 
como una practica facil. Los terrenos fertiles, llanos, abundan
tes, poco explotados, unido a condiciones climaticas favorables 
desde el punto de vista de la temperatura y de las precipita
ciones y a una poblacion escasa pero capacitada f avorecieron 
grandes excedentes de produccion. El Gobierno y el pueblo se 
acostumbraron a la idea de la agricultura concebida como un don 
divino que no requeria ninguna intervencion tecnica o de 
infraestructura. De esta rnisma forma consideraron los pueblos 
ecuatoriales normal al hecho de que la banana brotara sola y 
las naciones saharianas a la arena. En Argentina aun persiste 
la mentalidad de que no es necesario ahor~ar petroleo por 
cuanto el pais tiene mucho. Es obvio, que los comentarios huelgan. 

1.2. Empleo de la maquinaria agricola 

La mecanizacion agricola es un f enomeno sumamente complejo. 
Las ventajas que se obtienen con un empleo racional de la maqui
naria en el campo se pueden enumerar asi: 

- aumento de la produccion por unidad de territorio 
- aumento de la produccion por aprovechamiento del tiempo, per-

mitiendo, por ejemplo, que se obtengan dos cosechas anuales en 
lugar de una. 

- reduccion de las perdidas por f alta de adecuados procesos 
tecnicos, en un porcentaje que fluctua entre el 10 y el 30% 
de la produccion. 

- reduccion de la participacion de la mano de obra. 
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Naturalmente, para obtener los efectcs positivos de la 
mecanizaci6n agr!cola son necesarios buenos precios de los 
rroductos. Por otro lado, cuando se esti frente a productore~ 
de tamano limitado tanto por su capacidad de inversi6n como 
por la extensi6n de su campo, los costos fijos de la utilizacion 
de la maquinaria son elevados y hay que tnfrentar dos problemas: 

- encontrar el capital necesario para adqu1rir la maquinaria 
- optimizar su uso para reducir costos 

Cabe des~ccr que en el caso de la producci6n agropecuaria lo 
importante no es la propiedad de los equipos sino poder contar 
con los servicios de esos implementos; este es el camino comun
mente elegido en la Republica Argentina pa~a ciertos trabajos 
(fumigacion, cosecha, por ejemplo) 

La mecanizacion agr!cola se mide como potencia disponible por 
unidad de superficie y/o como hectareas por maquinaria. Desde 
este punto de vista se estima que el Parque Argentino esta 
compuesto de: 

250.000 tractores con una potencia total de 15 millones CV 
(60 CV /tractor promedios supuestos) 

- 40.000 cosechadoras con una potencia total de 3,6 millones de 
caballos (90 CV/cosechadora promedios supuestos) 

Si se tiene en cuenta la superf icie total de los establecimientos 
agropecuarios argentinos y de la superficie bajo siembra (aproxi
madamente 20 millones de hectareas) los 1ndices de mecanizaci6n 
figuran en el cuadro 3. 

CUADRO 3 - Indices de mecanizacion de la Republica Argentina 

Haquinaria Potencia/ha Superficie/unidad 
Total Sembrados Total Sembrada 
CV/ha CV/ha ha/un ha/un 

Tract ores 0,08 0,75 800 80 

Cosechadoras --- 0,18 --- 500 

Total 0.08 0,93 --- ---
--
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Estos resultados son confirmados en el cuadro 4 con relacion, 
especificamente, a la mecanizacion agricola de la Provincia 
de Santa Fe por cuanto se cuenta COll estadisticas mas precisas. 
La provincia de Santa Fe tiene un 1ndice de mecanizacion superior 
al promedio de la Republica. Respecto a la superficie bajo 
cultivo, el numero de caballos por hectarea o las hectareas por 
maquinaria disponible parecen suficientes, ya sea dentro del 
territorio nacional 0 -con mayor razon- dentro del marco provin
cial. La realidad es otra segun se indica en el punto siguiente. 

La maquinaria agrfcola normalmente empleada en la Provincia de 
Santa Fe y en la republica Argentina es la siguiente: 

- Tractores: Son en su gran mayoria tractores estandard, de dos 
ruedas motrices traseras. La potencia por unidad y la especf
fica por lit~o son bastantes limitadas; los valores respectivos 
alcanzan a 60-SOCV promedios y a menos de 20CV por litro de 
cilindrada. Parte de los motores tienen todav1a inyeccion 
indirects. El peso espec1fico es muy alto y normalmente esta 
por arriba de los 50kg/CV. Desde el punto d~ vista de la utili
zacion, el 80% de los tractores no tienen enganche de tres 
puntos, la toma de fuerza se emplea de manera limitada, las 
versiones de cuatro ruedas motrices son practicamente inexis
ten tes. Actualmente se esta popularizando el control hidraulico 
remoto y todos los modelos han incorporado la posibilidad de 
variar la trocha. El mercado de tractores presents en Argentina 
caracteristicas de variabilidad muy acentuada. Si se toman 
en cuenta las ventas de~de el ano 1957 se nota que estas 
fluctuaron entre 6000 y 25000 unidades aproximadamente. Los 
valores m1nimo y maximo son del ano 1978 y 1977 respectivamente. 

- Implementos para labranza: Predominan los arados de reja sobre 
los arados de discos; son muy populares las rastras de discos, 
especialmente las de doble accion con respecto a las de tiro 
excentrico. Los arados-rastra son poco empleados. Las practicas 
de labranza preven tambien el empleo de rastras de dientes, 
rastras rotativas y rolos. Generalmente, todos esos implementos 
son de tamano mediano, casi sin excepcion de arrastre. Ningun 
implemento emplea la toma de f uerza, mientras que el levante 
es frecuentemente hidraulico. En los ultimos anos se estan 
difundiendo los arados de cinceles. 

- Sembradoras: Existen sembradoras de granos finos y de granos 
gruesos. Entre estas ultimas se esta popularizando el sistema 
de distribucion neumatica. Casi todas las sembradoras carecen 
del cajon abonador y son de arrastre. Las sembradoras de granos 
gruesos tienen la distancia entre surcos fija (70cm). El 
sistema de distribucion de la semilla es quizas anticuado. 
Se estan difundiendo las sembradoras rara siembra directa. 

- Abonadoras: no existen 

- Fumigadoras: Son bastante populares los modelos autopropulsa
dos, manejados por contratistas, con luz libre regulable con 
valores maximos de 2m. Los modelos normales son generalmente 

·de arrastre. Los unos y los otros tienen bombas
1 

con presion 

II I II I 
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CUADRO 4 - Mecanizacion agd:cola de la Provincia de Santa Fe 

\ M 'L Potencia \ Potencia/ha Superficie/unidad -· 
1 otor o U "d d ! 1 ni a es - --·-' 
I M . . · media I total total 1

\ para total ! para siembra i sembrnda 
1 aqu1nar1a I · ~ j \ sup es ta siembra 
! CV CV \ CV/ha ~ CV/ha ha/un. ha/l!n. ___\_~n/~---· 
I I I I I I I • \ Motores comb. interna I 9711 I 10 97110 0,01 ! 0,04 995 j ----- I ------

1 I I ' I I --~' 
\ Motores elictricos : 11639 I 5 58195 0,01 \ 0,03 I 856 I ----- --- --- : ,_ 
l I ! I l I --t I --·- ·. ~J 
I Tract ores i 38683 I 60 

1
2320980 I 0, 24 I 1,04 I 250 ! 58 I 7 9 i , 

I I I I --1 

; Cosechadoras i 437£ ! 90 1393480 l 0,04 l 0,18 I --- I 511 I 696 

i l I i ( I I 

I ! ~ ! --i I i TOTAL I 64405 I -- -869765 I 0. 30 I I. 29 I --- I ----- I ------
i l l I I I - - - I 

.--. 
_J 
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limitada a 20-25 kg/cm2. Su nuoero es muy limitado. 

- Cosechadoras de cereales: Son todas autopropulsadas, gene
ralmente de tamano pequeno-mediano, con motor de 90-llOCv. 
Ademas de una tolva de volumen insuficiente, la gran mayoria 
tiene la posibilidad de llenar bolsas. Otras caracteristicas 
son: molinetes con barras fijas, sin posibilidad de ajuste 
horizontal; cilindros angostos; zarandon fijo; velocidad del 
cilindro fija; falta de mecanismt~ de safe. El mercado argentinr 
de cosechadoras llego a 3.200 unidades por ano. En la actuali
dad esta entre las 1.000 y 1.500 unidades. 

- Maquinaria para forraje: Estas maquinas son poco populares. 
La mayor parte de las chacras y estancias no tienen ni emplean 
m~quinas para corte de forraje, henificacion, etc. El unico 
tipo con bastante difusion es la desrnalezadora de eje rotativo 
vertical. Se emplean tambien ~oledoras-mezcl?doras de alimen
tos para ganado. 

Ordenadoras: Los tambos argentinos se estan mecanizando a 
ritmo creciente. Las ordenadoras son de un nivel bastante 
internacional pero requieren un caudal de aire demasiado alto. 

- Secadoras: De gran tarnano, pertenecen a cooperativas y a 
grupos de cornercializacion de granos. 

1.3.0bservaciones sobre la utilizacion de la maquinaria agricol~ 

El modelo de mecanizacion agricola de la Republics Argentina 
es autoctono, diferente de el de cualquier otro pais. El origen 
de esta situacion nace en la gran necesidad a nivel mundial 
de productos alimenticios inmediatamente despues de ia Primera 
Guerra Mundial. La falta de mano de obra para la cosecha oblige 
al agricultor argentino a mecanizarse. El gran desarrollo 
posterior impuso a Argentina como pionero junto con Estados 
Unidos en la mecanizacior. agricola. Esa preeminencia perduro 
hasta 1955-60 mediante la introduccion en el mercado de maquina
ria en competencia con la nacional. 

La creacion en el periodo 1955-60 de una industria nacional de 
tractores y el contemporaneo cierre de las fronteras a las 
importaciones f avorecieron el gran desarrollo de la industria 
del sector que ya habia sentado solidas bases despues de la 
Primera Guerra Mundial y especialmente en los anos 1940-45 
con la tares de sustituir las importaciones durante el per1odo 
de guerra. 

Desde ese entonces en adelante, el desarrollo del modelo de 
mecanizacion se detuvo; mejor dicho, quedo muy atrasado en 
relacion con lo que acontecia en los demas pa1ses y comenzo 
a conducirse en forma aislada e independiente. 

I I II 
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Las caracteristicas de la mecanizacion agricola argentina son 
las siguientes: 

a) Enganche de 3 puntos: Argentina es pro~ablemente el unico 
pais en el que el tractor estandard sale de f abrica sin 3 
puntos. El equipo es opcional y en la zona central del pais, 
base de la produccion agropecuaria, es desconocido y, por ende. 
no se emplea. El 20% de los tractores equipados con el disposi
tivo se concentra en la zona oeste del pais (zona fruticola 
y vitivinicola), con ramas en el norte y en las zonas de pro
duccion horticola. Se adjudica este extrano hecho a las 
siguientes razones: 

- a la falta de conocimiento de parte de los colonos 
- al tamano de las explotaciones. En realidad, el tamano 

promedio de un predio argentino es muy superior al de cual
quier pais europeo. De otra manera no se comprende porque 
el tractor normal de 60-80-100-120 caballos vendido en Esta
dos Unidos, Canada y Australia tenga el enganche de 3 
puntos. 

- a la profundidad minima de labranza y a la utilizacion de 
rnaquinaria de tamano notable. Es real que en Argentina 
se aran solo 15-20cm pero los implementos arrastrados no 
son grandes sino solo medianos. Un arado de 3-4-5-6 rejas 
es siempre de arrastre rnientras que hasta 8-10 rejas puede 
disenarse normalrnente semimontado. Una sembradora de granos 
gruesos de 4-5-6 surcos es siempre de arrastre; en E.E.U.U. 
se fabrican sembradoras montadas de l1asta 16-24 surcos. 

- al control def iciente de esfuerzo y profundidad montado en 
los primeros modelos de tractor argentino de 10 o 20 anos 
atras. Se carece de prueba de ese hecho que, por otra parte, 
es conocido a nivel latino-americano. 
a la f alta de asesoramiento por parte de los constructores 
hacia los colonos • . 

b) Tractores e implementos muy pesados: Con pocas excepciones, 
los tractores nacionales tienen un peso de 50-60kg/CV, cuando 
un tractor de ruedas motrices en todo el mundo pesa 30-35kg/CV; 
el peso del tractor argentino es parecido a los valores que ten1a un 
tractor europeo o norteamericano veinte anos atras. Es verdad que el 
tractor es empleado solo de arrastre pero, no obstante eso, 
en caso de sembrar el peso es danino. Es mucho mas recomenda
ble utilizar tractores livianos que puedan ser lastrados hasta 
los valores actuales de peso en caso de ser necesario o que 
tengan algun medio para aumentar el coeficiente de adherencia. 

c) Toma de potencia: Lo~ tractores la tienen normalmente solo a 
540v/min pero en el mercado y en el comun de las empresas 
agropecuarias no existen implementos y demas maquinarias que 
la puedan utilizar. En realidad son muy pocos los modelos 
y unidades de maquinaria que toman su movimiento de la toma 
de potencia.Los implementos de labranza y siembra son exclusi
vamente con herramientas fijas o comandadas por una rueda de 
campo. Las maquinas abonadoras son tan raras como las de 
cosecha forrajera y henificacion. El riego no se aplica. La 
fumigacion, dentro de lo restringido de su aplicacion, se 
efectGa con equipo ~utomotriz. ' 

I I 
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d) Cuatro ruedas motrices: No existen, o mejor dicho no exist1an 
hasta ahora en el mercado asi que los agricultores no podian 
aprovechar de la parte de la masa del tractor que se descarga 
sobre el eje delantero (mas o meLos el 30%). A niv£1 mundial 
se ha comprobadv que resulta mas economico emplear, si es 

0

nece
sario las cuatro ruedas motrices en vez de un tractor con una 
potencia y, paralelalmente, un peso mayor del 30%. 

a) Maquinaria de tamano limitado, con relacion a la dimension 
de las parcelas. La potencia promedio de los tractores es 
todav1a de 60CV y los implementos correspondientes se adecuan 
a este limite. Las maquinas cosechadoras son pequenas (cilindro, 
~otor, tolva, etc); 5010 las plaLaformas son semejantes a las 
ce los modelos europeos, debido a la baja produccion. Esto 
acontece porque el agricultor y el constructor argentino prome
dio estan convencidos que su modelo es similar a los de E.E.U.U. 
cuando en realidad todavia son aun de menor capacidad que los 
europeos. Esto se debe fundamentalmente a lo accesible de la 
mano de obra que es un factor mas decisivo que el tamano de los 
predios para determinar la seleccion de un equipo. 

f) Em;leo de maquinaria antigua y obsoleta: En Argentina, el precio 
de venta de la maquinaria es alto; llegando en algunvs casos, 
al doble o triple del internacional. Esto se debe al elevado 
costo de las materias primas y de la comercializacion en general j· 
y a todo nivel; ademas, las elevadas tasas de interes en los 
prestamos que se otorgan y los bajos precios de cereales, olea
ginosos y carne y una cierta desconfianza por parte del sector 
con respecto a las medidas gubernamentales contribuyen en forma 
negativa para desalentar las inversiones en nuevos modelos de 
maquinaria agricola. Como corolario de todo lo anterior se 
deduce que una gira por el campo argentino puede resultar tan 
interesante como la visita a un museo de maquinaria agricola. 
Es comun encontrar tractores de antes de la guer.ra mundial que 
continuan en servicio al igual que cosechadoras de la decada 
de 1950 gracias a la extraordinaria habilidad mecanica del 
colono. Tambien en este aspecto Argentina es unica ya que en 
otros paises seguramente hubieran sido sustituidas por conside
rarlas obsoletas (como sueede en los paises desarrollados) o i 
estarian fuera de funcionamiento por f alta de repuestos, manteni-'. 
miento y capacidad mecanica (normalmente, en los paises en vias ! 

de desarrollo) 

g) Practicas intermedias entre siefubra y cosecha: El abono, riego 
y fumigacion entre los periodos de siembra y cosecha es casi 
inexistente. El producto queda entonces a merced de los factores 
meteorologicos y se cosecha muy sucio. 

h) Perdidas de cosecha: Tanto en Europa como en los E.E.U.U. se 
considera que la tarea principal de una cosechadora es evitar 
perdidas y dado que las plantas de almacenamiento y secado 
tienen· maquinas para efectuar la limpieza y clasificacion de 
los granos, la limpieza no se considera fundamental. En Argentina' 
sucede todc lo contrario. El producto cosechado debe estar · 
limpio ya que, con frecuencia, el producto pasa directamente de 
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la cosechadora al puerto de embarque. Al par que se dificultan 
las rondiciones de trabajo de las maquinas por la gran cantida~ 
de malezas y otros elementos, se hace necesaria una oayor lim-
pieza. 
Cabe de~t:a:ar que las perdidas no se controlan; la mayor parte 
de las cosechadoras son propiedad de contratistas que comienzan 
la cosecha en el norte y terminan en el sur con un Gnico 
objetivo: trillar alrededor de 1000 ha por ano, con probables 
800 horas/aoo de trabajo directo, a fin de mantener los precios 
baratos. Para poder cumplir con este cometido tienen que operar 
livianos e ignorar las perdidas cuyo ?Orcentaje a nadie parece 
interes~r. En el transcurso de visitas a parcelas trillando 
soja y ~arz se estimo que las perdidas son del orden del 10 al 
15%. Aparentemente las condiciones son ideales en las provincias 
de Santa Fe y Buenos Aires mientras que, en la parte norte del 
pais la utilizacion de !as coseLhadoras y -por consiguiente-
las perdidas se agravan mucho. Naturalmente los hechos descrip
tos son relativos y no absclutos. 

i) Contr~tistas: Los servicios de rontratistas estan bastante 
generalizados en todos los paises pero, en ningun lugar desa
rrollado hanalcanzado el auge de Argentina donde aun estancias 
de miles de hectareas recurren a contratistas para las cosechas 
y/o fumigacion de tan grandes extensiones de terrreno. Esto se 
debe fundamentalmente a las cifras relativamente bajas que se 
c~bran ya que el contratista, por utilizar maquinaria antigua, 
no tiene gastos fijos de amortizacion e intereses; ademas, no 
se calcula con exactitud el costo del maquinista. Las cosecha
doras comienzan la campafia en el norte y se van desplazando 
hacia el sur y es comun, durante las estaciones de trilla, ver 
las maquinas desplazarse ror las rutas arrastrando la casita 
sobre ruedas, acoplados, La platafo~ma y tal vez el chimango 
(sin elevador de sin fin). Aparentemente el gremio no autoriza 
a los contratistas tengaJ un camion obligandolos a recorrer 
cientros de kilometros ~on las cosechadoras. 

Esta es la situacion en la que se encuentra la mecanizacion 
agr1cola en Argentina en la actualidad. Cabe anadir que, pese a 
que el colono tiene capacidad para reparar y modificar la maqui
naria, descuida su mantenimiento y menoscaba la importancia de 
algunos trabajos como la labranza, por ejemplo. 

Al igual que acontece en la explotacion agr1cola, en la tambera 
no se realiza un control tecnico periodico; en realidad, muchas 
maquinas no tienen la posibilidad de que f les efectue una 
limpieza. 

Hasta el momento no existe homologacion de la maquinaria agr1cola. 
En los tractores, etc, no se ensaya la eficiencia de los frenos, 
el ruido, la potencia del motor, no existen 11mites de velocidad. 
Es as1 que se encuentran cosechadoras que pueden marchar a 40-50 
km/h; los acoplados agr1colas pueden ser arrastrados por un coche, 
pick-up o camion a 50-60 km/h. 
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Los unic~s ensayos que se han realizado son: la potencia a la 
torna de potencia de los tractores, con el fin de concretar el 
otorgamiento de creditOS para SU adquisicion (hace cuatro anos 
se dejo de prestar est· servicio minimo que estaba a cargo del 
Departamento de Ingenier1a Rural del INTA de Castelar); carac
teristicas y propiedades de las plantas de transporte, secado 
y al~acenaje de granos tambien con el objetivo de obtener 
prestamos del Banco de la Nacion Argentina (con verificaciones 
a cargo de la Junta Nacional de Granos) 

Es muy f actible que esta descripcion de la mecanizacion agricola 
se torne obsoleta a breve plazo ya que la politica arancelaria 
argentina ha dejado de ser protecr.ionista para tornarse, de 
pronto, liberal. Como corolario de Qsto, las cuatro fabricas 
tradicionales de tractores estan pasando por un dificil trance 
y, aparentemente, todas estarian dispuestss a importar los 
rnodelos de sus propias casas matrices. Paralelamente, alrededor 
de 10 a 15 marcas de tractores estan siendo introducidas en el 
mercado. Todas ellas estan equipadas con enganche de 3 puntos, 
peso limitado; gran parte de las unidades estan equipadas con 
toma de potencia tambien a lOOOv/min. o tienen la posibilidad 
de las cuatro ruedas motricas. 

Una situacion similar se ha planteado en el campo de las cose
chadoras. La reciente introduccion de tres o cuatro marcas 
extranjeras en el mercado nacional ha obligado subitamente a 
los fabricantes a actualizar sus modelos. Los primeros resultados 
ya son palpables gracias a la pronta adaptacion del industrial 
nacional a la nueva situacion imperante. 

Ill 
I 

I I 
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2. Produccion de Maquinaria Agr1cola 

2.1. Antecedentes y situacion politico-economica 

La situacion y las caracteristicas de la industria de maquinaria 
agricola esta estrechamente relacionada con la realidad nacional 
y, en ambos casos, el problema puede sintetizarse en la pregunta 
iEs Argentina un pais desarrollado o en v1as de desarrollo? 
Existen muchos elementos en favor de la primers tesis y otros 
tantos factores que avalan la segunda. La industria nacional, pese 
a ser importante, tiene aGn grandes problemas no resueltos. 
Por una parte, existe una gran caracidad mecanica y lo que es 
mas importante, la infraestructura del hombre industrial. Por el 
otro, Argentina es un pa1s aislado en el cono sur del continente 
americano, alejada de Europa y de Norteamerica. 

La situacion en la rama de la maquinaria agricola es similar. 
Su desarrollo, despues de la creacion de los primeros nucleos 
en el siglo XIX, atraves6 tres fases distintas: 

- despues de la Primera Guerra Mundial ceso la emigracion esta
cional de mano de obra desde Europa para la epoca de la cosecha. 
Fue entonces necesario mecanizar la cosecha y para ello, al 
mismo tiempo que Estados Unidos, en el periodo 1925/35 se 
gesto una cierta base industrial. 

- durante la Segunda Guerra Mundial se suspendieron las importa
ciones de maquinaria agricola de Estados Unidos y Europa que 
estaban abocados a proveer a la industria belica. Conjuntamente 
con este hecho, aumento la necesidad de alimentos y, a fin de 
continuar la mecanizacion de la agricultura, la industria del 
sector se transformo en autarquica. 

en la decada 1950/60 se def inieron los incentivos industriales, 
se elevaron en un 100-200% los aranceles de importacion o, sim
plemente, se prohibieron las importaciones. 

Como corolario de las etapas descriptas, hacia 1960 habia en el 
pais: 4 fabricas de tractores, construyendo modelos actualizados 
con los del pa1s de origen; mas de 20 fabricas de cosechadoras, 
con una produccion de punta de mas de 3000 maquinas de nivel 
internacionai cientos de otros establecimientos fabricando dife
rentes implementos y/o maquinas. Desde el punto de vista de la 
producci~n, la industria argentina del sector era una de las mas 
importantes a nivel mundial: en la fabricacion de cosechadoras, 
probablemente la segunda despues de Estados Unidos con casi 4.000 
unidades producidas y capacidad para 5.000 unidades. 

Ahora, en 1980, la industria de maquinar.ia agrfcola atraviesa 
una crisis profunda. A partir de 1977, la produccion disminuyo en 
un 50% como promedio y la capacidad ociosa de las plantas es 
elevada. Las cuatro f abricas de tractores estan a punto de cerrar 
y transformarse en importadores y/o montadores. Los fabricantes 
de implementos y cosechadoras estan en una dif1cil situacion. 
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lQue paso en estos 20 anos? A partir de la situacion actual, se 
pueden identificar dos tipos de factores: 

- factores basicos estructurales 
- factores contingentes, coyunturales 

Los primeros, a su vez, pueden subdividirse en tecnicos y geogra
ficos. Los factores tecnicos seran tratados mas adelante cuando 
se examine el estado de desarrollo de la industria del sector. 
En s1ntesis, la industria argentina de la maquinaria agr1cola es 
semejante a un gigante con los pies de arcil:a, que vivio durante 
20 anos alejado de todo contacto y de toda situacion de peligro. 
Habr1a que aprovechar la experiencia de ese per1odo para s~stituir 
los pies de arcilla e invertir el procedimiento: ahora los 
aeesores argentinos serian lcs que viajarian a Europa y no a la 
inverRa. Los factores basicos de tipo tecni~o pueden ser identi
ficados en elementos de infraestructura a traves de: 

- laboratories de ensayo e investigacion genericos y especificos 
- normas de unificacion y protocolos de ensayo 
- aumento del control de calidad 
- reduccion de las industrias del sector 
- formac~on de proveedores de partes 
- aumento de la capacidad de almacenamiento de granos 
- f ormacion tecnica industrial 
- f ormacion tecnica agricola 

y de continua modernizacion a traves de: 

- disenos actualizados y racionales 
- adecuacion de las maquinas a los cambios tecnico-sociales de 

veinte anos (ergonom1a) 
- diseno de piezas a f atiga, ni demasiado robustas y pesadas 

(como es el caso de la mayor1a de los componenetes en el presen-
te) ni demasiado debile~ 

Los f~ores basicos de origen geograf ico se deben a: 

- la posicion de la Republics Argentina en el cono sur del 
continente americano 

- la dificultad de contactos f 1sicos por el costo y tiempo 
requerido para los viajes 

- la dificultad de contactos personales, debido a la lentitud 
de la inf ormacion 

- el aislamiento de la Argentina en el campo de la unificacion 
internacional, por no ser miembros de la I.S.O. 

Los factores contingentes y coyunturales de la crisis, en sums 
los "casus 'belli" son de orden pol1tico-economico. Se puede 
discutir much1simo sobre ellos y su incidencia; por otro lado, 
el proceso economico actual, aunque doloroso, era necesario ya 
que el aislamiento prolongado se transforms en danino (el caso 
de la Republics Popular China es harto elocuente). 
Los factores contingentes y coyunturales se pueden resumir en: 
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a) La reduccion o abolicion de los aranceles de importacion, 
aplicados para culminar el corte entre la economia argentina 
y el resto del mundo y confrontar al consumidor y a los 
industriales con los productos de los demas paises. El 
proposito de disminuirla presion sobre los precios internos 
cumple dos objetivos: uno coyuntural, el apoyo de las 
importaciones en la reduccion de la inflacion, y el otro 
estructural, la transformacion de la industria argentina 
de manera que pueda competir con la extranjera despues de 
un periodo de adaptacion o de transformacion. Lo que si es 
cuestionable es el plazo relativamente corto en que se pre
tendio llegar a esta apertura. Por el otro lado, la industria 
argentina del sector es fuerte y la inadaptabilidad de algunas 
maquinas importadas y/o la inseguridad de Servicios y repues
tOS frenan las importaciones mismas que, sin embargo, van 
cobrando intensidad en un mercado muy retraido. 

b) El alto valor del peso argentino con respecto al dolar 
norteamericano es un arma de ar.ti,...inflacion ; pero esa politica 
favorece la importacion e impide la exportacion. 

c) La baja cotizacion de cereales y oleaginosos tambien esta 
ligada al punto anterior. El agricultor argentino que no 
ha aumentado su prod~ccion especif ica se encuentra ahora 
sin capital de. giro. En efecto, ha disminuido el ingreso 
agropecuario y ese hecho incide en el nivel de la demanda 
y facilita las importaciones. 

d) La politica arancelaria con sus peculiaridades. Los aranceles 
para la importacion de partes son mas altos que los de la 
maquinaria terminada. Es as{ que, un motor hidraulico de 
velocidad variable de una cosechadora importada entra con 
el 27% de arancel; el mismo motor, comprado por uan firma 
nacional de cosechadoras entra con el 40%. Existe otro 
caso paradojico: las cuatro fabricas de tractores, de origen 
transnacional, o tienen parada su produccion o estan importan
do, ya sea tractores completos o partes (en la practica hasta 
el 30% de la maquina con arancel cero). La realidad es que 
la ley que favorecio la creacion de la industria tractoris
tica esta todavia en vigor y establece cierta proteccion para 
esa industria; un art1culo de la misma ley limita la fabrica
cion de los tractores a las unidades existentes a cierta f e
cha. Durante los ultimos veinte anos surgio una quinta f abri
ca de tractores en el pais, Zanello de Las Varillas (Pcia.de 
Cordoba). Con la crisis que atraviesan Fiat y Deutz que tienen 
pa rad a &u p r o du c c i on , y Ma s s e y Fe r g us on y John De ere , q ·: e s e 
preparan con muchas probabilidades a importar, Zanello es o 
sera dentro de poco tiempo el mayor productor argentino de 
tractores. Pero es una fabrics ilegal, de contrabando. El 
monopolio Je f abricacion pertenece a los cuatro que no cons
truyen y t·na de esas cuatro empresas intento parar la cons
truccion con medios legales en el Ministerio de Economia de 
la Nacion. Mientras tanto, Zanello tiene que importar con 
aranceles superiores al 40% a los mismos rubros que sus com
petidores introducen con un nivel cero. 
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e) Los precios de las materias primas y, especialmente, de la 
chapa de acero. En efecto, sobre los costos ~e la industria 
del ~~ctor incider. los altos costos de los insu~os metalurgi
cos provistcs por los sectores oficial o privado que no 
estan sujetos a la competencia externa y que en parte, por 
el contrario, se encuentran fuertemente protegidos por ei 
regimen de licencias arancelarias. 

f) El "dumping" de maquinaria procedentes de pafses que oturgan 
reintegro~ de exportacion de diferentes formas. 

g) La falta de creditos o las dificuJtades para tener acceso 
a los mismos por parte de lo£ agricultores para aplicarlos 
a la adquisicion de nuevos equipos. 

h) Las repercusiones psicologicas de la polftica recien instau
rada. Quizas no todos esten preparados para una politica de 
absoluta libertad economica. Se debe tener en cuenta que 
parte del empresariado, que siempre encontro todo facil, 
tiene un desarrollo insuficiente. En este momento es necesa
rio que trasformen su propia mentalidad, co~a que es harto 
dificil lograr en un d1a. Hay una desconfianza bastante 
generalizada en cuanto a cambiar las reglas del juego y 
tienen incertidumbre en .uanto a la duracion del proceso 
recientemente iniciado. 
En ·in, muchos potenciales compradores estan a la expectati
va qoe la nueva competencia obligue a bajar los precios y, 
por el memento, se quedan sin comprar. 

2.2. La industria de la maquinaria agrfcola 

Se estima que las industrias de maquinaria agr1cola en la RepGbl~~a 
Argentina ascienden a 500-600. De este total, aproximadamente 200 
estan concentradas en la Provincia de Santa Fe. El res\lmen de las 
caracter1sticas de las industrias visitadas SF. encuent1a en el 
cuadro 5. De las 44 industrias, la mayor par~e se encuentra dentro 
de la Provincia de Santa Fe. Sin embargo, s~ visitaron tambien 
establecimeintos de las provincias de Buenos Aires (Pergamino) y 
Cordoba (Marcos Juarez, Bell Ville, Las Varillas, San Francisco y 
Portcna). Las unidades visitadas dentro de la Provi~cia de Santa 
Fe se encuentran en Rosario, Granadero Baigorria, Armstrong, Las 
Parejas, Sunchales, El Trebol, San Vicente, Esperanza, Santa Fe, 
Reconquista, Avellaneda, Casilda, Firmat, Fuentes y Arequito. 
Con pocas excepciones, las industrias v~sitadas representan la 
gran mayor1a de las unidades de f abricacion importantes existentes 
en el pa1s. Las industrias que no fueron visitadas son: 

- Marac6 y Huici (Pcia. de Buenos Aires) y \grometal (Pcia. de 
Cordoba) en implementos 

- Deutz (Pcia. de Buenos Aires) en tractores 

El total de personal empleado asciende a 7,142 personas, cifra que 
represents una disminucion mta con respecto a la situacion vigente 
hace tres anos. Solo en las f gbricas de tractores, ha habido una 
reduccion de mas del 50%. 

II I 
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CUADRO 5 - Caracteristicas de las industrias visitadas 

Ru bro Fabricas Empleados Unidades 
previstas 

Principal para 1980 
n. n. n. 

- lmplementos 15 1347 12105 

- Cosechadoras 10 2147 2077 

- Tractores 4 2587 6400 

- Secadoras 3 155 150 

- Partes de cosechadoras 2 540 ----

- Ordeiiadoras 3 87 ----
--

- Varios 7 279 ----

TOTAL 44 7142 ----

Uni dad es Laboratorio! 
por aiio y 
empleado 

un. n. 

9.0 2 

l.o 2 

2.5 4 

l .o 1 

-
--- 1 

--- 0 

--- 0 

--- 10 
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2.2.1. Fabricacion de implementos 

Las caracter1sticas mas salientes de las f abricas de implementos 
visitadas se encuentran en el cuadro 6. El numero total de 
unidades previstas para la construccion parece demasiado optimista. 
Los dos laboratorios estan bien equipados. 

Desde el punto de vista de la construccion, el grado promedio de 
tecnolog1a incorporada es bajo. Las estructuras estan hechas con 
perfiles soldados; en algunos caso~ se comprob6 el empleo de chapa 
doblada y soldada y en ningun caso el de chapa estampada. Los 
tratamientos termicos son poco usados aun en partes donde serian 
indispensables. En ningun caso existe una verdadera 11nea de 
ensamblaje. La pintura se realiza en forma manual, en la mayoria 
de los casos con compresor y en dos de los casos se emplea el 
metodo electrostatico. Previo a eso no se aplica antioxido y 
ninguna empresa tiene horno de secado. 

En general las fabricas estan muy integradas. Practicamente todas 
tienen su taller de matriceria; un 20% construyo su plegadora y 
guillotina; un 30% cuenta con su t~ller de fundicion en el inte
rior de la fabrica o del grupo (para abaratar costos); un 20% 
de los talleres todavia tienen parte de las maquinas-herramientas 
con mando por correa del alto. La distribucion de planta es 
normalmente muy desordenada por haber crecido gradualmente al 
par que adicionaban galpones en las distintas etapas. 

El control de calidad es practicamente inexistente con la excep
cion de las unidades equipadas con laboratorio; no obstante 
ello, un 50% posee un durometro. Se compran cojinetes de rodamien
tos reacondicionados, el hexagono de las tuercas difiere del 
teorico y obliga a emplear diferentes llaves para la misma medida, 
las arandelas se f abrican por encargue de los proveedores con 
recortes y su espesor es variable, las partes fundidas que deben 
cumplir con los requisitos de control de calidad tienen un costo 
dos veces mayor. 

Un 70% de los talleres tiene diseno regular del conjunto de las 
piezas. Los arados y rastras son copiados de sus simil,res de 
los Estados Unidos y tambien resultan mas pesados. Se importan 
los discos y las rejas; los arados de discos estan disminuyendo 
en popularidad y produccion. Un rubro que esta ganando populari
dad, aunque relativa, en el mercado es el arado de cinceles, cuyos 
arcos presentan graves problemas de rotura. En todo el pa1s los 
proveedores de arco son 4 6 5 y la mayor parte de ellos todavia 
no ha resuelto el problema de la rotura a fatiga. Por ende, se 
modifies el disefio haciendolos mas gruesos, mas cortos y r1gidos 
de. tal manera que las vibraciones en el terreno, que es el fin 
que cumplen, se ven reducidas de manera sensible. 

Las sembradoras de granos f inos y gruesos son muy imponentes y 
pesadas; los discos y dispositivos de distribucion y expulsion 
son primitivos y no garantizan la unif ormidad; la altura ~e 
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CUADRO 6 - Caracteristicas principales de las fabricas de implementos visitadas 

Fabrica Empleados Unidades previstas Unidades por aiio Laboratorio 
para 1980 y empleado 

ii~ n. un./aiio un. 

1 250 2000 8,0 

2 400 3800 9,5 x 
3 120 1300 10,6 

4 8 100 12,5 

5 20 400 20,0 

6 (*) 38 55 1,5 

7 25 360 14,4 

8 75 840 11,2 

9 (**) 70 300 4,3 x 
10 12 100 8,3 

11 55 720 13,0 

12 170 1450 8,5 

13 20 150 1,5 

14 80 500 6,2 

15 4 30 1,5 

TOTAL 1347 12105 9,0 

(*) Fabrica implementos muy grandes. 

(**) Tiene actividad no exclusivamente agricola. 
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caida de la semilla es demasiado grande. Las maquinas son muy 
complejas por ser de arrastre y tener todo el mecanismo de 
levante. Los cajones abonadores se montan solo a pedido y en 
un numero muy reducido de casos. La variedad de los modelos 
es impresionante y, por ejemplo, cierto numero de ejemplares 
tiene ruedas metalicas. Existe interes por la siembra neumatica 
y en dos o tres firmas se trabaja bajo licencia o por iniciativa 
nacional. En un buen numero de fabricas se estan estudiando 
modelos para labranza cero. 

En general los implementos son pesados, complicados y con com
ponentes inutiles. Casi todos los modelos, siendo d~ arrastre, 
estan integrados por mecanismos de ajuste vertical, lateral y 
de rotacion y por el dispositivo de levante, no utilizanco el 
enganche de tres puntos del tractor que sustituye todos los 
demas 6rganos de regulaci6n de la maquinaria montada. Normalmen
te se consignan las maquinas sin cubiertas y cilindros hidrauli
cos que son provistos por los mismcs agricultores quienes recurren 
a componentes viejos para evitar mayores erogaciones. Cada una 
de las fabricas comercializa un exce~·vo numero de versiones 
de la misma maquina sin necesidad alouna. 

No obstante el hecho que todas las oficinas tecnicas declaran 
que trabajan segun normas, ninguna las conoce. La afirmacion, 
en tal sentido, se limita simplemente a creer que sus proveedores 
trabajan segun normas, lo que pocas veces acontece. Los grandes 
proveedores, salvo una excepci6n, no emplean bulones y tuercas 
metricos. Un 20% viaja con regularidad a Europa y los Estados 
Unidos per razones de comercializacion e inforreaci6n. El mercado 
de impleoentos esta momentaneamente restringido en Argentina 
por cuanto el costo de producci6n no permite exportar como 
se hac1a a otros pa1ses de America Latina (Uruguay, Bolivia y 
Paraguay). 

2.2.2. Fabricacion de cosechadoras 

Las caracter1sticas mas salientes de las fabricas de cosechado
ras visitadas se encuentran en el cuadro 7. Se visitaron 10 de 
las 13 fabricas existentes, con excepci6n de Giubergia y Bosche
tto (Pcia. de Santa Fe) y Arrans (Pcia. de Cordoba). El numero 
total de unidades previstas para construcci6n es sumamente 
optimists por cuanto se preve para 1980 alrededor de 1.000 
unidades 0 algo mas. 

Las f abricas de cosechadoras estan en general muy integradas. 
Muchas tienen su fundicion, salvo una 1nfima parte, todas maqui
nan sus piezas. Practicamente todos los establecimeintos cortan 
sus engranajes y una gran mayor1a cuenta con instalaciones para 
realizar tratamientos termicos. En la parte rnetalica, el abaste
cimiento de fuentes externas se reduce al motor y, en cierto 
porcentaje, a zarandas, sacapajas, cilindro cernidor, platafor
ma maicera y sojera, ademis de pocos 6rganos de trasmisi6n 
(cadenas, cirdanos, etc). En fin, existe un solo proveedor de 

I 
I I 

I I I I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

111 I I I 

- 26 -

CUADRO 7 - Caracter1sticas principales de las f abricas de cosechadoras 
visitadas. 

Fabrica Empleados Unidades µrevistas Unidades por aiio Laboratorio 
para 1980 y empleado 

n. n. un./aiio un. 

l 280 250 0,9 

2 70 25 0,3 

3 670 700 1,0 x 
4 100 180 1,8 

5 120 150 1, 2 

6 70 40 0,6 

7 145 180 1,2 

8 (*) 52 22 0,4 

9 (**) 370 200 0,6 x 
10 270 330 1, 2 

TOTAL 2147 2077 1,0 ---

(*) Tiene acti~idad no exclusivamente agr1cola 

(**) Emplea el laboratorio de otra unidad del grupo industrial. 
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barras de cilindro. Dos fabricas tienen un numero limitado 
de maquinas-herramientas de control numerico. El estarnpado de 
chapa esta sustituyendo al corte y doblado. En ningun caso 
existen lineas de ensamblaje. La pintura, a veces electrcstatica, 
es generalmente de un nivel tecnologico bajo. 

Desde el punto de vista del diseno, las caracterfsticas usuales 
de las cosechadoras argentinas son las siguientes: 

- Barra de corte diferente para trigo y soja: Para trigo se 
emplean las secciones de barra de 101,6mm de espesor que los 
nortearnericanos ernplearon hasta la Segunda Guerra Mundial 
y que luego abandonaron. Para soja se utiliza la barra inter
nacional con secciones de 76,2rnm. En consecuencia, por esta 
y otras razones el agricultor se ve obligado a emplear dos 
plataforrnas diferentes para cereales finos y soja. Las guardas 
son fundidas y no forjadas. 

- Plataforma para so.~: Aun no se fabrican en Argentina las 
plataformas sojeras flexibles que estan teniendo mucho exito 
en los Estados Unidos. Un constructor nacional (Mainero)ya 
tiene a la venta una original plataforma que, con ligeras 
modificaciones que demandan pocas horas de rnano de obra, 
puede trabajar sobre maiz, girasol y soja. 

- Molinete: Es fijo salvo dos o tres unidades que se f abrican 
con el modelo retractil. Ninguno tiene la posibilidad de 
ajuste horizontal y pocos de ajuste vertical; la velocidad es 
f ija con relacion al motor 

- Sacapajas: Son normales, con excepcion de una firma que constru
ye el modelo de sacapajas unico que esta obsolete desde hace 
treinta 0 cuarenta anos. 

- Cilindros: Son generalmente de un ancho reducido y por consi
guiente, lirnitan tambien la dimension de los sacapajss. El 
numero de vueltas es fijo. 

- Zarandon: Normalmente no es ajustable 

- Tolva: De capacidad limitada, tambien permite el llenado de 
bolsas 

Cilindro Cernidor: Casi todas las maquinas estan integradas 
por este equipo de limpieza final. 

El empleo de la hidraulica es bastante limitado. Todas las 
maquinas tienen el levante hidraulico de la plataforma. Siguen 
en orden de frecuencia la gu1a hidraulica y el levante hidraulico 
de molinete. 

No obstante, ya se construyen maquinas con trasmision hidrosta
ticas en las ruedas. Todas las cosechadoras argentinas estan 
equipadas con ruedas. Se prefieren las cuatro ruedas motrices 

I II 
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0 los neumaticos duales a la oruga para la marcha sobre terrenos 
diffciles. La velocidad de avance es libre ya que no hay en el 
pa1s ninguntipo de homologacion. Se comprobo que algunas maquinas 
pueden avanzar a 40-50km/h lo que es extremadamente peligroso. 

La cosechadora es una maquina con muchos organos en movimiento. 
El estudio de las posibilidades de racionalizacion del sistema 
de trasmision es inadecuado. Las correas representan un problema 
grande, especialmente las de los variadores. Se rompen con 
regularidad, patinan y hay quejas generalizadas sobre el desabas
tecimiento en plaza de medidas uniformes por parte de reconocidos 
proveedores nacionales y/o transnacionales. Las correas -segun 
los fabricantes- sirven como sistema de seguridad contra las 
sobrecargas. Asf se justifica,tal vez,la falta absolut~ de 
dispositivos de limitacion del torque trasmitido. 

En un numero bastante elevado de mcdelos existe la cabina con 
ventilacion ~ aire. Un constructor completa la cabina con un 
monitor electronico avisando al maquinista del bloque de 4-5 
trasmisiones con senales opticas y acusticas. 

Desde el punto de vista ergonomico, no siempre las cabinas asegu
ran condiciones de visibilidad suficiente del trabajo de corte 
y trasporte al cilindro de los productos. Quizas, la misma 
construccion de la plataforma se los impide. La seguridad es 
absolutamente insuficiente: cadenas, correas, ventiladores, 
trasmisiones cardanicas estan completamente descubiertas y 
no son reparados de manera correcta. El motor esta colocado 
delante de la tolva y, consecuentemente, el ruido que produce 
afecta al maquinista. 

No obstante coincidir, tanto agricultores como industriales, 
que Argentina necesita maquinaria de gran tamano, las cosecha
doras argentinas son pequenas con relacion, tanto a las nortea
mericanas como a las europeas. Los motores y neumaticos son 
limitados y la justif icacion de la necesidad de un peso bajo 
carece de sentido por cuanto, mediante la incorporacion de 
cubiertas de mayor tamano, se lograr1a mantener la presion sobre 
el terreno dentro de 11mites satisf actorios. Por otra parte, otra 
caracterfstica importante es la necesidad de aparatos de limpieza 
ya sea porque el producto va inmediatamente al puerto o a plantas 
de almacenamiento carentes cie organismos de clasificacion o por 
la gran cantidad de malezas existentes en el terreno. 

La comercializacion se realiza a traves de concesionarios. La 
mayor parte de las fabricas efectuan el trasporte directamente 
sobre ruta, sin intervencion de camiones. La exportacion alcanzo 
niveles signif icativos hace unos anos pero en este momenta esta 
paralizada. Se exportaba a toda Latinoamerica; ademas existian 
dos plantas en Brasil, una de construccion y la otra de simple 
montaje. Las rezones que motivan esta paralizacion en la exporta
cion no son las diferencias de precio, que en el campo de las 
cosechadoras estan en el promedio o por debajo del nivel interna
cional, sino lo obsoleto del producto en general. 
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Algunas fabricas cuentan con una division experimental y se 
estan haciendo a la idea que los prototipos no pueden ser 
fabricados de inmediato, sino que tienen que ser ensayados y 
modificados durante cierto tiempo. La produccion de cosechadoras 
argentinas se esta aproximando a la de los paises norteamericanos 
y europeos y el optimismo con respecto al future de esta indus
tria esta justificado. Existe un enorme interes y avidez de 
informacion sobre las nuevas cosechadoras con trilla axial 
desarrolladas en los Estados Unidos y Canada y una firma ya 
cuenta con un prototipo con muchas horas de trabajo a su cargo. 

2.2.3. Fabricacion de tractores 

Las caracteristicas principales de las f ?bricas de tractores 
visitadas se encuentran en el cuadro 8. Se vi~itaron cuatro 
de las cinco fabricas existentes, con la sola excepcion de 
Deutz (Pcia. de Buenos Aires). Las cifras sobre las unidades 
previstas a fabricar ~n 1980 son en todo sentido muy superiores 
a las reales. En efecto: 

- Deutz esta en crisis. Su produccion esta paralizada en los 
meses de junio y julio de 1980 y cientos de operarios han sido 
despedidos. Se desconoce el programa de fabricacion por cuar.to 
no fue visitada. 

FIAT permaneci6 cerrada durante varios meses y ahora lanzo 
la linea completa de tractores importados. La unidad de 
Sauce Viejo recomenz6 el montaje -aprovechando el stock de 
piezas-de algunos modelos de la linea vieja. Segun declaraciones 
de los directives se disponen a montar la linea italiana y 
a fabricar parcialmente. 

John Deere tambien tiene intenciones de terminar la produccion. 
Ya esta importando su linea y conocen aun la totalidad de 
sus programas. 

- Massey Ferguson esta en la misma situacion de John Deere. 

- Zanello esta fabricando a pleno en relacion con sus limitadas 
posibilidades de produccion y, en breve, aumentara su capacidad 
de produccion en forma considerable. 

Mientras que hasta hace poco tiempo el mercado era monopolio . 
de estas fabricas, en este ultimo tiempo comenzo la importacion 
de las siguientes marcas: 

- Allis Chalmers de los E.E.U.U. 
- Valmet, Ford y GTB de Brasil 
- Universal de Rumania 
- Sam~. Goldoni, Nibbi, Ferrari y Barbieri de Italia 
- Agria de Espana 

Las ultimas cuatro marcas italianas y la espanola cuentan con 
cuatro ruedas motrices de dimension limitada, aptas especialmente 
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CUADRO 8 - Caracter1st)cas principales de las fabr)cas de tractores visitadas 

Fabric a Empleados Unidades previstas Unidades par ano Lahoratorio 
para 1980 y empleados 

n. n. un./ano un. 
------·--·------ -

1 900 2000 2,2 x 
2 700 2500 3,5 x 
3 800 1500 1,9 x 
4 187 400 2,2 ---f- x 

TOTAL 2587 6400 2,5 ---

-

I 
CUADRO 9 - Caracter1sticas principales de las fabricas de secadoras visitadas 

I 
I 

·-----· 

Fabrica Tipo de Empleados Unidades previstas llni 
secadora para 1980 :Y 

----·- ·---

I n. Movil Fija n. un./ano 

1 x 25 65 

I 2 x x 30 30 

3 x 100 55 

I TOTAL 

I --- --- 155 150 

- ---

I 
I 
I 
I 

' 
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para vinedos, frutales y cultivos de hortalizas. Las demas 
corresponden a tractores comunes. 

La situacion de Zanello es curiosa, teoricamente no puede 
fabricar tractores ya que una ley que data de alrededor de 
1960 limito la construccion de tractores a las cuatro empresas 
trasnacionales. esas cuatro empresas estan asociadas con la 
AFAT (Asociacion Fabricantes Argentinos de Tractores) y no 
aceptan la inscricpcion de Zanello, siendo el un f abricante 
clandestino. Desde un punto de vista practico este hecho 
significa que las cuatro fabricas oficiales pueden importar con 
arancel cero hasta el 15% del tractor (que en la practica se 
trasforma en un 30-35%) mientras que Zanello tiene que pagar 
un 44% para la importacion de partes de Alemania (por ejemplo, 
el power shift y el convertidor de par ZF) Lo curioso es que, 
dentro de pocos mesee, si no lo es ya ahora, Zanello puede 
ser el unico fabricante de tractores, sino es ya el mayor 
en el pais. 

La produccion de las tres empresas trasnacionales esta tecnifi
cada dentro de margenes normales aunque los conjuntos de 
maquinas-herramienta ·son algo antiguos. Los modelos, como se 
ha expuesto, son algo obsoletos, debido al peso excesivo, a 
la falta de enganche de 3 puntos, de la traccion sobre las cuatro 
ruedas, etc. Ademas, el precio es muy alto, alrededor de 2 a 2,5 
veces el del mercado internacional. Es asi que pueden entrar a 
competir los tractores importados que, por otro !ado, tienm una 
relacion peso-potencia baja, el enganche de 3 puntos de serie 
y la traccion delantera a pedido. 

La A.F.A.T., termino recien de renovar, integrando la comision 
especifica, la norma IRAM sobre ensayo de tractores. Se torno 
la norma de ensayo de la OCDE, desarrollada para favorecer la 
cooperacion y el desarrollo economico en el comercio internacio
nal. La nueva norms !RAM es muy complicada y es f actible que 
no pueda ser aplicada a toda la produccion, como fue el caso ~e 
la anterior que, durante los veinte afios de vigencia, jamas f~e 
puesta en practica. 

2.2.4. Fabricacion de secadoras 

Las caracteristicas de las fabricas de secadoras visitadas 
se encuentran en el cuadro 9. Se visitaron tres fabricas, que 
-despues de la quiebra de Preumayer en Rosario-constituyen 
casi el 50% de las f irmas especializadas del sector. 

La maquinaria, para el trasporte y secado de granos junto con 
las correspondientes plantas de almacenamiento, es la unica 
que tiene ~n este pais que respetar una norma. Dicha norma es 
la circular 3916 del Banco de la Nacion Argentina, rnientras que 
el organismo ejecutivo es la Junta Nacional de Granos. La cumpli
mentacion de las exigencias de la norms permite la obtencion 
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creditos para la adquisicion de maquinaria y silos. 

El nivel de las industrias depende de las mismas y van desde 
un f abricante improvisado que construye un ventilador axial de 
palas derechas y completamente antiracional hasta otro que tiene 
un laboratorio de ensayo y un taller experimental adonde realiza 
las investigaciones. Esta unidad es ademas muy agil, con personal 
limitado, y tiene unos cuantos talleres independientes trabajando 
sus partes y subconjuntos. 

Como acontece con las cosechadoras, las secadoras portatiles 
son autotransportadas al lugar de destino, sin necesidad de 
camiones u otro medio de trasporte. 

2.2.5. Facricacion de las demas maquinarias 

Las caracteristicas de las demas fabricas de maquinaria visitadas 
estan detalladas en el cua3ro 10. Los rubros de fabricacion 
son totalmente diferentes y resulta imposible formular conclusio
n~s generales. No obstante, el examec individual de los grupos 

revela lo siguiente: 

- Proveedores de cosechadoras: Son dos entre las fabricas mas 
modernas del pais, bien tecnificadas y con diseno de sus 
productos a nivel internacional. Sus directivos tienen contactos 
y convenios a nivel internacional y figuran entre los primeros 
constructores argentinos. Ascriben gran importancia a la 
seguridad de SUS maquinas; una de ellas, la Mainero, desarrollo 
una plataforma original par~ la cosecha de maiz, girasol y soja 
con ligeras modificaciones que demandan pocas horas de trabaj~. 

- Fumigadoras: Se trata de una fabrica bien tecnificada, produ
ciendo, entre otras, una fumigadora automotriz. Dado que esta 
maquina es adquirida principalmente por contratistas,que se 
desplazan con ellas recorriendo grandes distancias, exigen la 
adopcion de una suspension de elasticos. SegGn el grado de 
llenado del tanque de agua, la altura de los picos sobre el 
terreno varia y torna inutil a todo estudio de distribucion. 
El f abricante tiene f acilidades para construir los tanques en 
polietileno, lo que le permite una produccion veinte veces 
mayor que el ernpleo de resinas poliester y f ibra de vidrio. 

- Ordenadoras: Estan concentradas en El Trebol (Pcia. de Santa 
Fe). El producto es susceptible de mejoras especialmente en 
lo relacionado a diseno y lugar de aplicacion del pulsador. 
Actualmente, se requieren grandes cantidades de aire para 
hacerlas funcionar debido al sobredimensionamiento de la bornba 
de vacio. En lo relacionado con el mantenirniento, no se ef ectuan 
en Argentina controles periodicos de la~ maquinas, c nivel de 
tarnbo. Entre las unidades visitadas, cabe mencionar que, una 
de ellas solo tiene un empleado y que el propietario dedica 
unas pocas horas semanales y solo a tareas administrativas. 
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CUADRO 10 - Caracateristicas de las demas fabricas visitadas 

Fabric a Rubro Principal Empleados Unidades previstas Laboratorio 
para 1980 

n. n. un. /ano 

l Plataf ormasde cosechadoras 500 1000 x 
2 Partes de cosechadoras 40 ----
3 Acoplados 130 1500 

4 Chimangos 4 100 

5 (*) Chimangos, rastras 22 40 

6 Cosechadoras de algodon 20 18 

7 Fumigadoras 30 1000 

' 
8 Valvulas para cubiertas 30 ----
9 Moleadoras 43 450 

I 
10 Ordeiiadoras 70 ----
11 Ordeiiadoras 16 ----
12 Ordeiiadoras 1 ----

I 
TOTAL 906 ---- ---

I (*) Tiene actividad no exclusivamente agricola. 

I 
I 
I 
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- Ccsechadoras de algodon: La industria del sector fabrica una 
cosechadora de algodon similar a la de los Estados Unidos, 
sin planos pero con soluciones originales y racionales. 

- Otros (acoplados, elevadores sin fin, valvulas) Son fabricas 
de regular tamano, sin particularidades especificas. 

2.3. Observaciones sobre la industria de la maquinaria agricola 

La estructura de la industria argentina de maquinaria agricola 
se caracteriza por la existencia de un numero excesivo de estable
cimie~tos metalurgicos dedicados al mismo rubro y afanosa por tener 
una integracion vertical lo mas completa posible. Por otro lado, 
casi no existen los proveedores de partes y componentes ; todas las 
unidades tienen su taller de matriceria y, en lo pos1ble, estan 
intP.gradas por los procesos de fundicion y tratamientos termicos 
por reducir los costos en un 50% y asegurarse una entrega inmediata. 
Aun aquellas piezas y componentes como los engranajes, ventiladores, 
llantas y resortes son frecuentemente fabricados en el ~ismo esta-

blecimiento. 

Para la construccion de los bastidores de las maquinas, l3s series 
limitadas y el deseo de la integracion hace que se empleen normalmente 
perfiles soldados. El uso de la chapa doblada y soldada es mucho 
menos frecuente, mientras que las estructuras estampadas no existen. 
El plegado de chapa ha encontrado tambien un cierto limite en el 
espesor, debido a la calidad del material. 

Casi la totalidad de las fabricas esta equipada con una guillotina 
y plegadora, normalmente fuera de uso. Las operaciones de corte de 
perfiles y barras se llevan a cabo con discos abrasives en un signi
ficativo numero de firmas pero en otras todavia se usan serruchos. 
EL uso de pantografos de oxicorte solamente esta difundido en las 
empresas de mayor tamano y se utilizan casi exclusivamente plantillas 

para el trazado. 

Los tratamientos termicos de piezas estructurales son muy poco fre
cuentes. La soldadura muestra una cierta tendencia a incorporar 
procedimientos modernos de alambre desnudo y atmosfera protectora en 
las firmas lideres. Los trabajos de mecanizado se realizan, en la 
gran mayoria de los casos, en tornos paralelos; en varios casos, 
estos son integrados por hidrocopiadoras. Ademas de los constructores 
de tractores, solo dos firrnas contaban con maquinas-herramienta de 

control numerico. 

La pintura es un proceso que se encuentra en un evidente estado de 
atraso. Solo muy pocos cuentan con instalaciones adecuadas con 
paredes de agua, mecanismos de transporte de piezas y pintura al 
soplete electrostatico. En los restantes talleres la pintura se 
realiza con soplete de aire al aire libre o bajo galpon, sin ningun 
medio de extraccion de aire, en condiciones que rayan en lo deplora
ble tanto para el rnedio ambiente circundante como para el personal. 

I II II I 
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Las unidades de fabricacion surgieron, en su gran mayoria, en 
los centros urbanos y dado que aun no han mudado SUS plantas y 
han ido paulatinamente anexando galpones, en la actualidad se ven 
ante un grave problema en su operacion f abril por la falta de 
espacio cubierto y total. 

Naturalmer.te las distribuciones internas de las plantas, en estos 
casos, estan muy lejos de satisfacer el minimo deseable. Los problemas 
mas frecuentes, desde este punto de vista, son la falta de espacio 
adecuado para el material en proceso, la ubicacion de la pintura y 
de las operaciones de soldadura y la escasez de las areas de montaje. 
Muchos de ~stos problemas son la consecuencia directa de la expansion 
gradual no planificada inicialmente que, en algunos casos, obliga 
a cruzar calles. 

La estructura de costos muestra la gran incidencia de los costos 
directos, especialmente el de los materiales (materias primas, insu
mos) mientras que el porcentaje de mano de obra tiene una incidencia 
limitada. En esta situacion, es dificil que el ef ecto de escala 
de produccion, por absorcion de gastos fijos, reduzca el costo total 
de la maquinaria fabricada. SegGn los fabricantes de i8plementos, 
por ejemplo, el precio de venta al pGblico de un arado o de una 
rastra brasilera es inferior al costo correspondiente por kilo de 
chapa. 

La economia, ya sea industrial o agricola, en Argentina muestra 
todavia signos de necesidad de desarrollo. En lo que hace a fabricas, 
cabe destacar que algunas de ellas emplean todavia cojinetes de 
rodamientos reacondicionados, las arandelas estan normalmente fabri
cadas con chapa de recorte por resultar mas baratas pero no aseguran 
un espesor uniforme; tambien para el oxicorte de piezas de tamano 
reducido se emplean recortes. Ademas, la maquinaria agricola no es 
entregada completa al agricultor ya que componentes, tales como 
las cubiertas (con excepcion de tractores y cosechadora~) y los 
cilindros hidraulicos,deben ser provistos por el cliente o montados 
a pedidci •. 

Como lo senalaramos anteriormente, los insumos tienen, dentro de la 
estructura de costos una importancia abrumadora. El Gnico proveedor 
de chapa de acero es SOMISA, que en la realidad configura un monopolio 
El precio de la chapa es de 2 a 3 veces superior al precio internacio
nal lo que redunda en un perjuicio sensible del mercado interno e 
imposibilita la exportacion. Ademas, las quejas son permanentes con 
respecto a la calidad: el contenido de carbono varia y hay partidas 
de chapas que no pueden ser dobladas; el espesor fluctua sin asegu
rar una calidad permanente; en un pa1s que oficialmente sigue el 
sistema metrico, una industria del Estado como lo es SOMISA continua 
suministrando insumos con medidaf angloamericanas. En fin, la empresa 
solamente vende en forma directa cupos m1nimos de un tamario que 
excede las necesidades de un productor pequefio o aun medio. Se compro
bo la existencia de una sola cooperativa de compra de insumos que 
funciona en las ciudades de Reconquista y Avellaneda para, al evitar 
el· intermediario, lograr una reduccion sensible de costos. 

I 
I I I Ill 

I I I 
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Del diseno de la maquinaria, desde el punto de vista funcional 
ya se hablo en el punto anterior. Desde el punto de vista mecanico, 
se nota con frecuencia un disenc no racional en lo ~u£ se ref iere 
al lay-out de la maquina a construir tanto como al maquinado de 
las piezas. La falta de control de calidad de los insumo~ y la 
limitada capacidad propia del calculo de los esf uerzos causan el 
normal s~bredimensionamiento de muchos de los componentes. Esta 
situaci5n tambien se ve agravada por la falta de mecanismos limita
dores de esfuerzos y de torques en la maquinaria agr1cola con excep
cion de un 50-60% de los arados de cinceles y de un 10-20% de las 
plataformas maiceras de las cosechadoras. Por consiguiente, el esfuer
zo 0 el torque se trasmiten directamente desde el organo operador 
al motor haciendo indispensable el sobredimensionamiento para evitar 
permanentes roturas. En caso de adoptar un resorte o embrague de 
seguridad, se aumenta el costo pero se ahorran los costos de sobre
dimensionamiento de las piezas ya que se conocen a la perfeccion 
los e~fuerzos y torques maximos soportables. El conjunto resultar1a 
mas barato y se incrementar1a la eficiencia si, por ejemplo, se 
dotara de embrague de seguridad al arbol cardanico de trasmision 
de~ torque de toma de potencia del tractor a la maquina operadora, 
montado y/o arrastrada. 

El control de calidad de los insumos y las tolerancias de maquinado 
son escasas. Se comprobo que una fundicion abastec1a piezas de hierro 
fundido con resistencia a la rotura de 6kg/mm2, con el consiguiente 
sobredimensionamiento y aumento del precio final del producto. Hay 
sembradoras de granos finos que todav1an emplean un sistema obsoleto 
de distribucion por no ejecutar el maquinado de las piezas del 
sistema moderno con tolerancias adecuadas; la bulonerfa tiene medidas 
de cabeza fuera de la norma salvo que se recurra a los proveedores 
de la industria automotriz cuyos precios son mas elevados; los arcos 
de cinceles representan un grave problema ya que los proveedores 
carecen de controles de calidad de la composicion del acero, de la 
laminacion y del tratameinto termico. 

Todos los f abricantes aseguran que trabajan segun normas pero en la 
practica, nadie ~ casi nadie las conoce. Para el comun de los fabri
cantes el trabajar segun normas implica abastecerse de acero 1010 o 
bulones grado 6 u 8, sin ningun control. Lo que resulta sorprendente 
es que esta situacion no solo es valida para los pequenos fabrican
tes sino tambien para los grandes; tal el caso de SOMISA en el 
suministro de la chapa y de Pirelli, Good Year, etc, en el abasteci
miento de las correas trapezoidales (resistencia y largo de las mis
mas). En s1ntesis, en un pafs donde oficialmente rige el sistema 
metrico decimal, la casi totalidad de las fabricas de maquinaria 
agr1cola emplean con mayor f recuencia el sistema angloamericano de 
medidas. Es consabido el amor de los argentinos hacia lo viejo 
como lo demuestran fehacientemente el ref erirse aun hoy a "pesos 
viejos" a casi 10 anos de haberse operado el cambio a pesos ley. 

El numero de laboratories y de secciones experimentales de las 
f abricas del sector esta en aumento en relaci6n con un estudio 
anterior (E. Sabate - La industria de la maquinar:a agr1cola y 
agroindustrial en la Provincia de Santa Fe, 1977). En relacion 
con este inf orme se noto un cambio en el numero de ingenieros y 
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personal tecnico empleado que se ha visto reduci~c como corolario 
de la crisis. 

Una mencion especial merece el tema de la seguridad, sea en planta 
o de los productos terminados. Con excepcion de las grandes indus
trias del tractor en los demas establecimientos se trabaja en condi
ciones de seguridad muy inf eriores a los niveles normales (empleo 
de prensas, maquinas-herramienta, gruas, rnaquinas de soldar, empleo 
de electricidad y puesta a tierra de los dispositivos y maquinas de 
trabajo, uso de gafas, cascos, zapatos de seguridad, guantes, etc) 
La falta de seguridad de las maquinas agricolas fabricadas trae 
aparejado consecuencias negativas en dos sectores: 

- Peligro de accidentes para el personal que opera la maquinaria 
Imposibilidad de eventual exportacion a paises que requieren, 
para la maquinaria agricola, la cumplimentacion de normas elemen
tales de proteccion contra accidentes. 

Estos requerimientos, unidos al desarrollo del diseno de la maquina
ria agricola argentina, aislado del resto del mundo impiden,mucho 
mas que los problemas politico-economicos incidentes, la exportacion 
de las unidades a otros paises hasta los del tradicional mercado 
latino-americano. Un claro ejemplo de esto es lo que acontecio 
cuando Massey Ferguson, en 1974, gano la licitacion para la fabri
cacion de tractores en el Peru y, al demorarse la construccion de 
la planta importo tractcres Massey Ferguson de Argentina. No tardaron 
las cooperativas agricolas del Peru en rebelarse contra esas importa
ciones y las ventas dism:inuyeron de 1500-2000 a solo unos pocos cientos 
de unidades. Tal reaccion se debio a que los agricultores y miembros 
de las cooperativas sabian que en Argentina no se utiliza el enganche 
de 3 puntos mientras que en el Peru, ademas de juz~ar a los tractores 
como debiles, tenian todo o casi todo el parque de maquinarias del 
tipo montado. 

El mercado interno argentino de maquinaria es ahora muy reducido. De I 
un maximo de 25000 tractores y 3800 cosechadoras, se preve un volumen 
de ventas para 1980 (lo mismo que acontecio en 1978 y 1979) de 6000- j 
7000 tractores y 1000-1500 cosechadoras. La exportacion es casi inexis-: 
tente y en el presente el monopolio esta en manes de 1 6 2 firmas. i 
Las ventas ciclcicas y la falta de una salida a traves de la exporta- l 
cion agravan el problema. Por otra parte, no existen firmas que ! 

organicen cursillos de manejo, mantenimiento y reparacion para los 
clientes de esos productos. 

No obstante lo critico de la situacion presente, la evaluacion sobre 
ia industria de la maquinaria agricola es,en conjunto, positiva. En 
efecto, hay: 

- Capacidad empresarial extensa y a todo nivel 
- Capacidad mecanica, ya sea de parte del obrero industrial o del 

agricultor 
- Reaccion positiva frente a las medidas economicas y comienzo de 

adecuacion de la produccion a la internacional 
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Naturalmente, para una economia de escala en un mercado libre se 
requiere una produccion de masa. El numero de fabricas es excesivo; 
parte de ellas tienen que trasformarse en proveedores de partes 
y/o subconjuntos pam los demas, que a su vez deberan abandonar la 
integracion vertical presente. 

Las medidas a tomar desde el punto de vista institucional seran ilus
tradas mas adelante. Desde el punto de vista industrial, un posible 
destino es la fabricacion en serie limitada para los paises de America 
del Norte y Europa. 

Hay que tener en cuenta que un sistema industrial normalmente produce 
a costos inferiores a los de un pais mas desarrollado. Por la otra 
parte, el segundo se defiende de la competencia trabajando bajo normas 
de calidad cada vez mas estrictas y exigiendo normas de seguridad 
directas (contra accidentes) e indirectas (ergonomicas) siempre mas 
adelantadas. 

El sistema industrial argentino del sector debe alcanzar su puesto 
dentro del conjunto internacional, mientras que, por el momento y con 
relacion al desarrollo promedio de la nacion, esta demasiado bajo. 
Como consecuencia de ello, los productos de tecnologia inferior (brasi
leros, por ajemplo) pueden conquistar el mercado. 

Para evitar que esa importacion !ogre expandirse demasiado, mas que las 
medidas tomadas por el mismo Brasil (que tiene una reglamentacion 
muy simple segun la cual todo lo que no esta fabricado en Brasil no 
puede estar financiado con recursos nacionales) se requi~re exigir un 
maximo de eficiencia y de agilidad de la maquinaria importada, a traves 
de ensayos. 

Naturalmente, la maquinaria argentina tambien debera adecuarse a los 
requerimientos de este sistema de ensayos (no obligatorios con excepcion 
del tractor) y tender a mejorar paulatinamente su produccion. 
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3. Infraestructura para el ensayo y diseno de maquinaria agricola 

y construccion de prototipos 

En Argentina, la infraestructura para el ensayo y diseno de la 
maquinaria agricola es' casi inexistente. No solo esto, sino que 
tambien, una maquinaria agricola cualquiera se comercializa sin 
somete1la a control alguno. Esto implica que: 

- No existe homologacion de maquinaria agrfr.ola. No se ensayan 
el motor, ruidos, vibraciones, humo, frenos etc. Durante 
varios anos se comprobo, aunque sin publicacion de resultados, 
la potencia del tractor a la toma de potencia pero solo con el 
fin de permitir al agricultor tener acceso a prestamos. Desde 
el ano 1977 dicha practica ceso y la Estacion Experimental del 
INTA de Castelar (Depto. de Ingenieria Rural), a cargo de los 
ensayos, comenzo a efectuar unos ensayos a la toma de potencia, 
aplicando en parte la norma !RAM 8005. 

- No se aplican normas elementales de seguridad: cadenas, correas, 
poleas, engranajes para Cadenas, arboles de trasmision, salvo 
excepciones, quedan al descubierto. No se tiene idea de una 
posible integracion al tractor del bastidor de seguridad anti
vuelco. 

La velocidad de la maquinaria agricola es libre y los valores 
maximos dependen solamente del sentido comun del fabricante. 
Los tractores tienen velocidades norrnales mientras que las 
cosechadoras, por tener que comenzar la trilla en el norte 
y luego desplazarse hacia el sur para despues regresar al punto 
de partida, son montadas con cajas de velocidad tales que les 
permitan marchar a 45-SOkm/h. Las maquinas de arrastre, tales 
como arados, rastras, secadores portatiles son trasportadas de 
uno a otro lugar por medio de pick-ups o camiones, a veces a 
50-60km/h. 

En contraposicion a esto, se debe tener en cuenta la limitada 
infraestructura existente en estos aspectos que a continuacion 
se analizan: 

3.1. Normalizacion 

Dos son las instituciones nacionales de normalizacion de la 
maquinaria agricola: !RAM y CODEMA. 

El IRAM (lnstituto Argentina de Racionalizacion de Materiales) 
es el instituto nacional de normalizacion. Dentro de sus normas 
estan comprendidas alrededor de 20-25 sobre maquinaria agricola. 
Con la sola excepcion de dos de ellas, las restantes tienen 
un m1nimo de diez anos, muy pocas, y hasta veinte o treinta 
afios, la gran mayoria, de vigencia. Como corolario de esto, 
son obsoletas y de una aplicabilidad nula. La norma de tractores, 
por ejemplo, results demasiado complicada; es en buena parte 
la traduccion de la norms O.C.D.E. (Organizacion de Coop~raci6n 
y Desarrollo Economico) de ensayo de tractores. La norma OCDE 
es completa y examina todas las caracter1sticas del tractor; 

II I 
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requiera de dos a tres semanas de ensayo y otras -tantas para la 
elaboracion de los resultados; fue cscrita para favorecer el 
comercio internacional, no para el ensayo rutinario de tractores 
dentro del pais de fabricacion. 

Una norma, para que resulte util al desarrollo industrial no 
debe ser ni demasiado laxa ni demasiado restrictiva. En el primer 
caso, no sirve absolutamente para nada y solo retrasa el desarrollo 
tecnologico; en el segundo caso, las restricciones imposibilitan 
su aplicacion y cumplimentacion en f orma total y en caso de 
aplicarse, solo puede hacerse con parte de la poblacion total 
de productos industriales del sector. En el caso que nos ocupa, 
la norma fueeJaborada con la decidida cooperacion de la AFAT 
y cabe la duda de si en realidad la ~sociacion tiene interes 
en realizar el ensayo de tractores. 

Los fabricantes se quejan que el desarrollo de una norma !RAM 
requiere un trabajo largo, de anos, debido a la falta de personal 
y de presupuesto del Instituto. Verian con agrado la posibilidad 
de obviar parte de la burocracia existente, realizar discusiones 
agiles que permitan apreciar resultados inmediatos. En este momento 
se estan discutiendo diversas normas que versan sobre: tractores, 
seca~~rds de granos (nomenclatura y secadores de flujo continuo), 
sec .oras de granos (normas COPANT: Comision Panamericana de 
Normas Tecnicas), silos, etc. 

El !RAM no es miembro de la I.S.O. lo que va en desmedro de la 
posijilidad de conocer las pocas decenas de normas ya aprobadas 
y !undamentalmente, de la participacion en el trabajo de formula
cion de otras tantas decenas y quizas cientos de normas en estudio. 

El CODEMA (Comision oara el Desarrollo de la Maquinaria 
Agricola) fue constituida en noviembre de 1978 a fin de promover 
el desarrollo de la maquinaria agricola, con el auspicio de los 
siguientes organismos: 

- CIMAR (Comite Coordinador de la Industria de la Maquinaria 
Agricola de la Republica), integrado por las camaras de fabrican
tes de Buenos Aires (CAFMA), de Rosario, de Cordoba (AFAMAC) y 
de cosechadoras (AFAC) 

- INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) 

- INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial) 

La estructura de CODEMA preve un Comite Directivo integrado por 
los representantes de las mismas organizaciones promotoras) y 
Reuniones Tecnicas abiertas a todo tecnico y/o organizacion inte
resado en el desarrollo del sector. La Secretaria esta a cargo 
del INTI y hay cuatro subcomisiones: 

- Subcomision de Ensayo, dividida a su vez en diferentes grupos 
de trabajo (sembradoras, labranza, fumigacion,etc). Redacto 
hasta ahora dos protocolos de ensayo de sembradoras de grano 
fino y de grano grueso, ya aplicados en el Departamento de 
Ingenieria Rural del INTA (Castelar). Otros protocolos estan 
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en estudio. 

- Subcomision de Diseno: Organize dos conf erencias tecnologicas 

- Subcomision de Nomenclatura: Tiene como objetivo llegar a un 
lenguaje comun y unif orme en los distintos productos y partes 
del sector. compatibilizando la terminologia tecnica y la 
practica. 

- Subcomision de Racionalizacion de Componentes: Su objetivo es 
procurar una normalizacion creciente de los componentes de la 
rnaquinaria agricola. 

La creacion de CODEMA es un acontecimiento altamente positivo 
p~a !a in2ustria nacional. Por primera vez se reGnen con regula
ridac reprcsentantes de institutos de ensayo e investigacion y 
los fabricantes. Mas alla de la elaboracion de normas. charlas. 
etc., lo importante es el contacto continua. el intercambio de 
ideas y opinicnes. 

Un punto a discutir son las relaciones entre IRAM y CODEMA. No 
e~ la intencion dP CODEMA la formulacion de normas independientes 
y en superposicion a las del Instituto de Racionalizacion. CODEMA 
se gesto simplemente para satisfacer la neces~dad de un organismo 
agil, nada burocratico que trabaje con rapidez y eficiencia. 
TRAM esta siendo invitado a las reuniones tecnicas de CODEMA y 
la intencion ser1a que. una vez ~nsayados, elaborados y modifica
cos los protocolos de ensayo y las normas de racionalizacion de 
partes se transformen de normas y protocolos CODEMA en normas 
IRAM. Existe una norma cuya aplicacion esta a cargo de la Junta 
~acional de Granos y que trataremos en el punto 3.3. 

3.2. Infraestructura industrial 

Los industriales argentinos estan norrnalmente reunidos en asocia
ciones que son de dos tipos: 

- Asociaciones locales. a nivel de ciudades, agrupando a los 
industriales, independientementc del sector. 

- Asociaciones a nivel provincial o nacional de f abricantes de 
determinado rubro (entre las primeras estan las asociaciones de 
Rosario, BuPnos Aires, Cordoba; entre las segundas las asociaciones 
de fabricantes de tractores y cosechadoras) 

Resulta extrano que no exista una organizacion a nivel nacional 
de todos los f abricantes de maquinaria agr1cola para evitar que 
los grupos individuales esten sin contacto rec1proco. Desde el 
punto de vista del desarrollo de la maquinaria agr1cola, son muy 
importantes las asociaciones locales que pueden cola~~rar en la 
creacion de laboratories de ensayo mecanico-genericos. Se comprobo 
un caso, espec1ficamente los industriales de Avellaneda y Reconquis
ta, quienes formaron una cooperativa para la compra de insumos. 
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El numero de laboratorios especif icos, dentro de las unidades 
del sector, es reducido. Si se excluyen las firmas trasnacionales 
de tractores que cuentan normalmente con un laboratorio metalurgi
co bien desarrollado y eficiente, solamente 6 de las industrias 
restantes estan equipadas con laboratorios: Zanello (tractores), 
Vassalli y Senor (cosechadoras), Mainero (plataformas para cosecha
doras), Gherardi y Templar (labranza y siembra). Ademas, se tiene 
conocimiento de la existencia de un laboratorio en Agrometal 
(labranza y siembra) 

Buena parte de los fabricantes tienen un taller de prototipos 
y los mas desarrollados se estan haciendo a la idea que un 
prototipo no puede ser puesto en produccion directa~ente, sino 
que es necesario ensayarlo, modificarlo, racionalizarlo, etc. 

En una ocasion se asistio a una demostracion publica de una 
plataforma sojera. Las condiciones para el trabajo no eran 
ideales (viento y dia nublado) pero hubiera sido posible realizar 
la cosecha perfectamente pero se pref irio renunciar a la prueba. 
En realidad, el agricultor argentino esta acostumbrado a la 
marcha veloz de la maquina y una reduccion de este parametro 
hubiera podido deslucir la imagen del fabricante ante el hombre 
de campo. 

3.3. Infraestructura publica 

Desde el punto de vista de la infraestructura publica, cabe men
cionar la labor de las Universidades, de la Junta Nacional de 
Granos, INTA, DAT, INTI y CIM. 

En las universidades la ensenanza de la maquinaria agricola 
al igual que de la mecanizacion esta concentrada en las facultades 
de Ciencias Agrarias, con algunas ramas en las facultades de Inge
nieria. No existen cursos completos para ingenieros agronomos, 
que resuman una sintesis de los cursos para ingenieros y los 
destinados a agronomos). La unica excepccion es la Licenciatura 
en Mecanizacion Agricola de la UADE (Universidad Argentina de 
la Empresa), universidad privada de Buenos Aires. Dentro de la 
UADE se encuentra el CEETM (Centro de Estudio y Extension de la 
Tecnologia Mecanico-Agricola) que tiene por f inalidad principal 
estudiar un conjunto de aspectos que hacen al desarrollo del 
proceso de la mecanizacion agricola nacional. No obstante, UADE 
y CEETM no tienen infraestructura para el ensayo y el desarrollo 
de la maquinaria agricola. 

En la mayor parte de las f acultades de Ciencias Agrarias la gran 
mayoria de los profesores no trabajan full-time, ya que la acti
vidad principal generalmente la desempenan en alguna firma del 
sector. La gran ventaja de esto es ~ue su ensenanza esta perma
nentemente actualizada pero trae aparejada la imposibilidad de 
realizar investigacion. Una excepcion a esto es la Facultad de 
Agronomia y Veterinaria de Esperanza donde se estan realizando 
optimas investigaciones sobre: 
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- Secado de granos: Hay una planta piloto completa equipada con 
el unstrumental necesario y la posibilidad de variacion de 
distintos parametros 

- Ordenadoras: Se investigan las causas de mastitis en las vacas 
lecheras y se disponen los medios para realizar el ensayo del 
medidor del caudal de aire y de la depresion ~n el grupo 
pezonero en las ordenadoras. 

Varias actividades se estan desarrollando a nivel local por los 
diferentes Ministerios Provinciales de Agricultura. por ejem,10, 
el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Santa Fe formo, 
conjuntamente con otras entidades oficiales y privadas, un grupo 
para el estudio de la tecnologia de la soja. No obstante ello, la 
actividad del grupo no parece resultar de impacto y significativa. 

La Junta Nacional de Granos tiene un numero importante de labora
torios pero la actividad en el campo de la maquinaria agricola 
da la impresion de ser insignificante. Se limita practicamente 
a la aplicacion parcial de la circular 3916 de la circular del 
Banco de la Nacion • Dicha circular cescribe una serie de normas 
y prerogativas que deben satisfacer en Argentina las plantas de 
transporte, movimiento, secado y almacenamiento de los granos 
para poder gozar de los beneficios de un credito de la mencionada 
entidad crediticia. No obstante ello, los ensayos en la practica 
no se llevan a cabo por carecer la Junta Nacional de Granos de la 
infraestructura necesaria. 

' 
El INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) depende I 
de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia de la Nacion (Ministerioi 
de Economia de la Nacion). El principal recurse recurse financiero, 
proviene de una contribucion que grava con el 2% ad valorem a los 
productos y subproductos del sector agropecuario qoe se exportan. 
La estructura del INTA comprende: 

- El Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar 
(Pcia. de Bueno~ Alres) 

- Estaciones Experimentales Regionales Agropecuarias 

- Estaciones Experimentales Agropecuarias, etc. 

El INTA ~sta verdaderamente presente a nivel de la vida agropecua
ria del pais con un total de 43 unidades de experimentacion e 
investigacion y 225 agencias de extension. El personal tecnico 
de nivcl universitario asciende a 1081; el personal total a 4884 
personas. No obstante ello, parece que en este conjunto, el sector 
de la maquinaria agricola ha sido dejado un poco de lado. La unica 
estructura fija de investigacion es el Departamento de Ingenier1a 
Rural de Castelar. El Departamento esta integrado por alrededor 
de 15 personas, de los cuales 4 o 5 son graduados universitarios. 
El Departamento cuenta con una sala f ija para el ensayo de motores 
y de tractores a la toma de potencia, un carro-freno para >el 
ensayo de la traccion casi terminado, un taller de prototipos 
(modificacion de miquinas existentes), un galpon con diferentes 
maquinas agr1colas y una planta piloto de biogas. El Departamento 
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tuvo a su cargo durante 30 anos la ejecucion de los ensayos oficia
les de los tractores a la toma de potencia, practica necesaria 
para la concesion dP creditos tendientes a su adquisicion. Actual
mente realiza, en forma no permanente ensayos a la toma de potencia 
segun la norma provisional IRAM 8005, ensayos de sembradoras 
segun los rpotocolos de ensayo CODEMA para sembradoras de granos 
finos y de granos gruesos, ensayos de picos pulverizadores segun 
la correspondiente norma IRAM. 

Ademas del Centro Nacional de Investigaciones de Castelar, INTA 
no tiene otras instalaciones para el ensayo de maquinas agr1colas. 
Existen varias secciones de Ingenier1a Rural, encargadas del 
funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria de la correspondien
te estacion experimental. Depende entonces de la iniciativa 
privada de cada investigador que el trabajo sobre maquinzria agr1-
cola no se limite exclusivamente a Castelar. Se pueden citar, parti
cularmente las Estaciones Experimentales de: 

PergamifiO, con investigaciones y ensayos de maquinas cosechado
ras y secadoras de granos 

- Reco ista, con fabricacion de prototipos de maquinas cosecha
dora~ e algodon. 

- Angui con estudios de implementos para ~branza cero 
- Rafae~ ., con ensayos de ordenadoras 

En s1ntesis, INTA preve la organizacion de una feria de maquinaria 
agr1cola con maquinas en trabajo, siguiendo el exitoso modelo 
norteamericano del "Farm Progress Show" 

Pasando del campo del empleo al sector fabril, las unicas organi
zaciones que se ocupan del desarrollo de la maquinaria agr1cola 
son el DAT y el INTI. De la actividad del DAT en el sector espec1-
fico se hablara con amplitud en el proximo car1tulo. Se destaca, 
de todos modos, que el nAT, a trave~ del asesor de ONUDI y de su 
contraparte, es la unica entidad trabajando directamente en el 
sector especffico. El organismo ya cuenta con una pequena biblio
teca y pronto contara con aparatos de medicion. 

El INTI (Instituto Nacional de Tecnolog1a Industrial) es la 
contrapattida del INTA en el campo industrial. Su accion se encau
za a traves de dos 11neas paralelas y complementarias: los labora
torios centrales (todos con sede en el Parque Tecnologico de 
Miguelete, Buenos Aires) y los centros de investigacion. 
Entre los diez primeros f iguran los laboratorios de F1sica Indus
trial y Metrolog1a y Mecanica. Los centres de investigacion son 
organismos creados en colaboracion (como promotores) con entidades 
oficiales, organizaciones empresarias o grupos de empresas para 
satisfacer a una necesidad especffica de la industria. De los 24 
centros, quince estan ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Los 
centros dPl sector metalurgico son: Diseno Industrial y Grafico, 
Maquinas-Herramienta, Materiales, Metodos y Tecnicas para Pequenas 
y Medianas Empresas, Servicios de Metrolog1a de Cordoba, Universi
dad Tecnologica de la Provincia de Santa Fe. En el presente ninguna 
actividad es desarrollada por INTI en el campo de la rnaquinaria 
agr1cola sin antes ponerlo en conocimiento del CODEMA, donde el 
INTI tiene la secretar{a y diferentes prof esionales participan 
de las reuniones tecnicas. 
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3.4. Observaciones 

La situaci6n de la RepGblica Argentina en el sector de ensayo 
y desarrollo de la maquinaria agricola y construcci6n de prototi
pos es deficiente. En el campo de los ensayos,de empleo de la 
maquinaria, el INTA Castelar tiene cierta actividad y las inicia
tivas especif icas de algunos profesionales de estaciones experi
mentales en el interior del pais completan el cuadro. 

Desde el punto de vista de la fabricacion no existe casi nada, 
si se excluye la actividad recien inciada en el DAT. Se considera 
indispensable lograr el desarrollo del sector y las medidas 
a tornar figuran entre las recomendaciones en el capitulo V. 
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IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.Capacitacion de Contrapartes 

Durante el per1odo de la Mision, se canto con L'(la contraparte 
a tiempo completo, el Ing. Agust1n Daniel Schiavon del DAT. 
Ademas participaron en un buen porcentaje de visitas, el Ing. 
Carlos Trabattoni, Jef e del Departarnento de Asesoramiento 
Fabril del DAT y el Ing. Luis Schaumburg, del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia de la Provincia de Santa Fe. 

El Ing. Schiavon tendra a su cargo en el futuro la labor de 
asesoramiento tecnico a la industria de la maquinaria agricola 
en el DAT. Conoce la maquinaria agr1cola, tanto desde el punto 
de vista del empleo en el campo como de la fabricacion habiendo 
trabajado en fabricas de implementos, silos y tractores. 

La capacitacion de la contraparte consistio esencialmente en 
discusiones sobre distintos aspectos de la fabricacion y empleo 
de la maquinaria agr1cola y de las caracteristicas de optimi- I 
zacinn de la mecanizacion agr1cola. Especfficamente se confron- 1· 

taron los dif erentes rnodelos de mecanizacion agropecuaria 
argentino y europeo/norteamericano, y se hizo hincapie sobre 
las necesidades de norrnalizacion, ensayos y desarrollo en la 1· 

industria argentina de maquinaria agricola, que debe adecuarse 
al nivel mundial del sector y abandonar su presente situacion 
de subdesarrollo y obsolescencia en el desarrollo de sus productos. 

En el DAT se inicio la f ormacion de una biblioteca espec1fica 
en la rarna de la maquinaria agricola, integrada por: 

libros descriptives de mecanizacion y maquinaria agr1cola 
- estudios e investigaciones de fabricacion 
- normas de ensayo, especialmente ISO, OCDE y NIAE 
- boletines de ensayo 
- norrnas de f abricacion 

Se suministraron, ademas, listas de publicaciones, prnveedores 
de instrumentos de ensayo, institutes de ensayo, etc. Las particu
laridades sobre la biblioteca y el material surninistrado se 
encuentra en los anexos. 

El Ing. Schiavon esta integrando la subcornision de normalizacion 
de componentes de CODEMA, participa de las reuniones tecnicas de 
la citada Comision y fue invitado en dos oportunidades a las 
reuniones del Comite Directive, juntarnente con el asesor de 
ONUDI. Finalruente, visito en compafiia del asesor de ONUDI la 
Feria Internacional de Agricultura y Alimentacion en San Pablo 
(Brasil). 
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2. Asistencia Tecnica 

Las funciones de la Mision no comprend1anel asesoramiento a las 
empresas sino solamente un estudio comparativo del nivel de 
desarrollo tecnologico del sector. No obstante, durante casi 
todas las 44 visitas a industri~s de maquinaria agricola, se 
aporto asesoramiento tecnico sobre diseno racional y moderno 
de las maquinas, lay-out de planta, proveedores y normalizacion. 

Como ya se adelanto en el capitulo III, Argentina es un pa1s 
aislado geograf icamente. Los pasajes a Estados Unidos y Europa 
resultan caros; ademas la politica proteccionista favorecio el 
aislamiento. En los ultimos dos anos, por el contrario, con el 
cambio de politica y la apertura de las fronteras nacio el deseo 
de conocer. Es asi que se hizo necesario discutir las modelos de 
mecanizacion agr1cola europea y norteamericana, el tamano de 
los tractores, cosechadoras e implementos, la potencia por 
hectarea, el empleo del enganche de tres puntos, toma de potencia 
y cuatro ruedas motrices. Se 8delanto informacion so~re la 
infraestructura de diseno y desarrollo de la maquinaria agr1cola, 
ya sea en el sector privado (labo£atorios, talleres de prototipos, 
etc) como en el publico (institutos de ensayo) y sobre las 
diferentes ferias especializadas en el sector de los Estados 
Unidos y Europa. 

Desde un punto de vista mas especificamente tecnico, se asesoro 
en los siguientes sectores: 

Diseno racional, especialmente con respecto al conjunto de 
traamisiones de las maquinas y al maquinado de las piezas 

- Diseno rnoderno de la maquinaria, para resistir a las importacio
nes y recomenzar las exportaciones. 

- Necesidad de safes limitadores del esfuerzo de traccion o del 
torque, necesarios para dimensionar correctamente piezas, compo
nentes, trasmisiones y evitar la llegada a la unidad motriz de 
esfuerzos excesivos. 

- Necesidad de un m1nirno de seguridad, mediante el recubrimiento 
de engranajes y cadenas, poleas y correas, arboles de trasmision, 
etc. 
Maquinaria para labranza: diseno de implementos montados, semi
montados y/o con rnovimiento de la toma de potencia; racionali
zacion del diseno para obtener implementos rnenos pesados; forma, 
materiales y ensayos de los arcos de los arados de cinceles. 

- Sembradoras: diseno de sembradoras montadas, simples, menos 
pesadas que las actuales; diseno moderno de los distribuidores 
tanto en los modelos d~ granos finos como en los de granos 
gruesos; diseno y empleo de sembradoras para labranza cero; 
necesidad de cajones abonadores; ventajas y caracter1sticas 
de las sernbradoras de granos gruesos de tipo neumatico. 

- Fumigadoras: empleo de bombas de alta presion y de picos pulve
rizadores de buena precision; necesidad de eliminar los elasti
cos en los modelos autopropulsados, por cuanto los elasticos 
cargados o menos cargados var1an el alto de los picos sobre el 
campo y, por consigu~nte, las caracter1stic~s de distribucion 
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(los elasticos son necesarios para desplazarse de un lugar a 
otro a 50-60km/h); necesidad de disrninuir la iuz libre maxima 
de 2m a Im en las maquinas autopropulsadas. 

- Cosechadoras: molinete retractil y con ajuste hidraulico verti
cal y horizontal; secciones de la barra de corte para trigo de 
3 y no 4 pulgadas; plataforma flexible para soja; variador de 
velocidad del cilindro; mayores dimensiones para el cilindro, 
la tolva y los neumaticos; zarandon ajustable; sacapajas multi
ples; posicion del motor detras de la tolva; motores de mayor 
potencia; caracter1sticas y empleo de las cosechadoras de 
flujo axial. 

- Secadoras de granos: diseno de ventiladores, caracter1sticas 
de la chapa perforada, necesidad de controles de temperatura 
del aire y del grano, necesidad de contr0l de la humedad del 
grano. 

- Cosechadoras de forraje: diseno racional de los organos opera
dores de las desmalezadoras; caracteristicas de las enfardado
ras cilindricas; tendencias de desarrollo de las enfardadoras 
tradicionales 

- Ordenadoras: linea baja y 11nea alta; posicion y tipo de los 
pulsadores y reguladores del vacfo; caudal de aire de la 
bomba y su relacion con el numero de vacas a ordenar simulta
neamente. 

- Layout de plantas: division de las secciones de soldadura y ma
quinado; racionalizacion del layout teniendo en cuenta el 
movimiento de materiales; diseno de los galpones, con respecto 
a la orientacion geograf ica, a la necesidad de luz y a la 
optimizacion de utilizacion de los puentes gruas. 

- Proveedores: necesidad de limitar la integracion de los 
establecimientos para concentrar la atencion de las oficinas 
tecnicas y de los talleres sobre las piezas e~~fficas de 
las maquinas fabricadas y dejar el desarrollo de los componentes 
comunes a otras maquinas y/o unificadas a industrias de provee
dores. 

- Normalizacion y control de calidad: sistema internacional SI 
de medidas; normalizacion de partes; control de calidad;, sea 
de las piezas adquiridas o de las fabricadas; uso de laborato
ries de ensayo. 

3. Difusion Tecnologica 

3.1. Distribucion de normas de ensayo, publicaciones y~iculas 

A pedido se distribuyeron o se puso a disposicion las normas de 
ensayo y publicacior.es de las siguientes organizaciones: 

- Departamento de Ingenier1a Rural, INTA (Castelar): envio de 
las publicaciones de los ul~imos 10 anos del Istituto di 
Ingegneria Agraria de Milan (Italia) 

- Laboratorio de secadoras; Facultad de Agronomia y \eterinaria 
de Esperanza: env!o de alrededor de 10 publicaciones sobre se
cado de granos, ensayo de secadoras, etc. 

) 
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- Laboratorio de ordene, Facultad de Agronom1a y Veterinaria 
de Esperanza: env1o de alrededor de 20 publicaciones sobre 
el ordene mecanico, SUS caracteristicas y SU interrrelaci5n 
con el animal. 

- Secci5n de Ir.genier1a Rural, INTA (Pergamino): distribuci5n de 
las normas OCDE y NIAE sobre ensayo de cosechadoras. 

- Subcomision de labranza, CODEMA: distribucion de las normas 
OCDE e ISO sobre ensayos de abonadoras. 

·· Departamento de Diseno Industrial, Facultad de Ciencias 
Exactas de Rosario: entrega de un libro sobre ergonom1a en 
la maquinaria agr1cola. 

- Magnano, San Francisco (Cordoba): distribucion de las normas 
OCDE y NIAE sobre el ensayo de cosechadoras. 

Ademas,se dis~~so entregar a pr~stamo una pelfcula ultraveloz 
sobre el trabajo del cilindro y concavo de una cosechadora 
a varias fabricas interesadas. De la pel1cula se cornenta 
mas especificamente en el punto 3.2. 

3.2. Charlas 

Durante la mision se dieron las siguientes charlas: 

Primeras impresiones de la industria de la maquinaria agrfcol~
argentina, Centro Industrial de Las Parejas, 28 de marzo de ' 
1980: Primeras impresione~ no definitivas. Examen paralelo 
de la industria de la maq naria agricola en Europa, Estados 
Unidos e Italia en partic~~ar y Argentina: industria argentina 
atrasada de 10-20 dnos; necesario limitar el numero de fabri
cantes del producto final y aumentar los proveedores; numero 
de establecimientos igual o en aumento con mucha mas especia
lizacion. Colono argentino: compra cualquier maquina sin mirar 
el tipo y la calidad del trabajo ejecutado; emplea maquinaria 
vieja y obsoleta. Colono europeo: pretende maquinas funcionales 
y seguras tanto en los aspectos mecanicos como agronomicos. 
Soluciones: ensayos de control de calidad en los laboratorios 
(DAT, por ejemplo); ensayos de empleo segun normas nacionales 
e internacionales; ensayos mecanicos espec1ficos con instrumer
tal todav1a no existente en el pa!s que, por otra parte, ONUDI 
tiene intencion de proveer al DAT. 

- Seguridad y ergonomia de la maquinaria ~r'icola, facultad 
de Ciencias Agrarias, Rosario, 14 de abril de 1980: Dir.tincion 
entre seguridad verdadera y propia y ergonomia (geometria del 
puesto de manejo, ruido, vibraciones, humo, polvo, etc) Ofici-
nas tec~icas europeas: siempre mas tiempo para~seguridad y I, 
ergonom1a y menos para el mejoramiento de los organos operado
res. Ej~mplo de normas de seguridad y ergoncmia de tractores 
(OCDE, Nebraska, CEE): frenos, traccion y maximo peso remolca
ble y/o sobre el gancho, humo, ruido, polvo, vibraciones, 
bastidor de seguridad, enganche de tres puntos. Ejemplo de 
normas de seguridad de cosechadoras en Italia: tipos de protec
cion a las partes en movimiento y su desmontaje; plataf orma de 
manejo y escalera; arboles cardanicos; calcomanias; resolu-
cion del casoespecial de los organos operadores en movimiento. 
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- Ensayo de las maquinas agr!colas, Facultad de Agronom1a y 
Veterinaria, Esperanza, 19 de mayo de 1980: Utilidad del ensayo 
desde el punto de vista del fabricante (prototipos, verifica
ciones, comparaciones),Jel usuario (caracter1sticas, capacidad 
de trabajo, calidad, mantenimiento, libro de instrucciones de 
la maquina) y de la administracion publica (creditos, importa
ciones y exportaciones). Normas de ensayo validas en Europa: 
nacionales del instituto de ensayo; OCDE, ISO, CEE? ECE (Econo
mic Commission for Europe correspondi~nte a la CEPAL en 
America Latina). Diferencias entre los ensayos y boletines de 
ensayos ingleses (NIAE) y alPmanes (DLG). Situacion argentina: 
normas IRAM y protocolos de ensayo CODEMA. Ejemplo: ensayo de 
una cosechadora: ejecucion de los ensayos, elaboracion, resul
tados y evaluacion de estos. 

- Principios de seguridad y ergonomicos en la f abricacion de 
las maquinas agr{colas, Escuela de Educacion Tecnica N°2 Ing. 
manuel Bahia, Rosario, 4 de junio de 1980: Importancia de la 
seguridad en la fabricacion de las maquinas agr1colas. Ensayos 
de frenos (de servicio, de socorro, de estacionamiento; en 
fr1o yen caliente), potencia del motor, traccion sobre pista, 
opacidad del humo, ruido a nivel ambiental y al o1do del maqui
nista, vibraciones de alta frecuencia y de baja frecuencia y 
su atenuacion, bastidores de seguridad para tractores normales, 
viejos y angostos, proteccion de las partes en movimiento, 
de trRsmision y operadores y su desmontaje. 

Presentacion de :a pel1cula ultraveloz "Comportarniento de un 
grupo cilindro-concavo trabajando con trigo, DAT, Rosario, 
23 de junio de 1980. La pe11cula es un trabajo de investigacion 
realiz2do en el Politecnico de Milan (Italia) por E. Gasparetto 
y A. Berbenni. Fue girada a 3000-3600 fotograroas/min variando 
diferentes parametros de trilla y es Gtil para comprender el 
efectivo comportamiento del cereal durante su cruce del grupo 
cilindro-concavo. Llegada la pel1cula de Italia se invito a 
los f abricantes de cosechadoras y proveedores del ramo (plata
formas, sacapajas) para verla y explicarles los resultados 
logrados con la misma. La pe11cula quedara en el DAT, a dispo
sicion de los f abricantes que la soliciten con caracter de 
prestamo. 

II I 
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4. Ncrmalizacion 

Durante la Mision se mantuvieron contactos intensivos con las dos 
organizaciones argentinas en el campo de la normalizacion de la 
maquinaria agr1cola: CODEMA e !RAM. 

El asesor de ONUDI fue invitado dos veces a las reuniones del Comite 
Directive de CODEMA. La primera vez (6 de mayo) se le pidio su opi
nion sobre el estado de desarrollo de la industria argentina de l~ 
maquinaria agricola, en especial a la infraestructura existente para 
el diseno y desarrollo de los productos del sector. Se expreso que: 

- Existen varias instituciones para ensayos genericos en el sector 
metalurgico (DAT, INTI Parque Miguelete. CIM Cordoba, Parque Indus
trial de San Francisco, etc) 

- Existe un centro especifico para ensayo de maquinaria agricola desde 
el punto de vista del empleo (Depto. de Ingenieria Rural, INTA 
Castelar) 

- No existen instituciones que realicen ensayos especif icos mecanicos 
de maquinaria agricola. El DAT ha comenzado cierta actividad en 
el sector. Por otra parte, la industria argentina del sector es 
muy importante y esta muy difundida y eso justif icaria la existencia 
de mas de una institucion. En Inglaterra, Francia, Italia, etc. 
cientos de personas trabajan en el desarrollo y diseno de la maqui
naria agr1cola. Se cree conveniente que el INTI constituya un 
centro de maquinaria agr1cola. 

El Comite Directivo de CODEMA (integrado por representantes de INTI, 
INTA y Camaras de Fabricantes de Maquinaria Agricola) aprobo por 
unanimidad la idea de un centro de investigacion a constituirse dentro 
del sistema de INTI y encargo al asesor de ONUDT la presentaci6n de 
un inf orme mas preciso en la reunion siguiente del COmite Directivo 
el dia 10 de junio. 

En esa fecha el asesor de ONUDI presento la jdea de un CIMA (Centro 
de Investigaci6n de Maquinas Agricolas) segun se ilustra en el cap1tu
lo V.2 (Recornendaciones) de este informe. El COmite Directivo de 
CODEMA aprobo nuevamente y por unanimidad el pre-proyecto. 

El asesor de ONUDI particip6 tambien en dos reuniones tecnicas del 
CODEMA. En ambas o~asiones contribuy6 al desarrollo del trabajo 
proveyendo dos normas (ISO y OCDE) de ensayo de abonadoras a la 
Sub~omisi6n de Ensayo y las direcciones de cuatro casas editoriales 
que publican diccionarios y/o nomenclaturas de maquinas agricolas a 
la Subcomisi6n de Nomenclatura. 

La participacion del DAT en las reuniones tecnicas de CODEMA continuara 
en la persona de'la contraparte, Ing. Daniel Schiavon, quien ademas 
esta integrando la Subcomisi6n de Normalizacion de Componentes y ya 
ha tornado parte en la primera reunion de manera que, en su persona, el 
DAT comenzo a ser parte activa dentro de un organismo de vital impor
tancia como lo es el CODEMA. 

Con la organizacion oficial de normalizacion, !RAM, se tuvieron dos 
contactos: el primero a nivel tecnico y el segunJo a nivel directivo. 
Se apoy6 la posibilidad y oportunidad de que los protocolos de ensayo 
puedan pronto transf orrnarse en normas IRAM. 

I I I 
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5. Prinera Jornada Provincial sobre Desarrollo y Ens~~ Maquinaria 
Agricola 

Con la finalidad de presentar este Inf orme Final sectorial sobre la 
industria de la maquinaria agr1cola en la Provincia de Santa Fe, el 
DAT organize en forma conjunta con ONUDI la "Primera Jornada Provincial 
sobre Desarrollo y Ensayo de Maquinaria Agricola" el dia 18 de junio 
de 1980. 

La Jornada fue auspiciada por: 

- AACREA (Asociacion Argentina de Consorcios Regionales de Experimenta-
cion agropecuaria) 

- AFAC (Asociacion de Fabricantes Argentinos de Cosechadoras) 
- AFAMAC(Asociacion de Fabricantes de Maquinaria Agricola de Cordoba) 
- CAFMA (Camra Argentina de Fabricantes de Maquinas Agricolas) 
- Camara de Fabricantes de Maquinaria Agricola de Rosario 
- CODEMA (Comision para el Desarrollc de la Maquinaria AGricola) 
- INTA (Institute Nacional de Tecnologia Agropecuaria) 
- INTI (Institute Nacional de Tecnologia Ind~strial) 
- IRAM (Institute Argentino de Racionalizacion de Materiales) 

El acto de apertura estuvo a cargo del Vic. Com (RE) Asdrubal Cimadevi
lla, Sub-Secretario de Industrias del Minsiterio de Hacienda y Econo
mia de la Provincia de Santa Fe; como moderadores se desempenaron, al
ternadamente, el Lie. Ricardo Gallo, Director del DAT, y el Ing. Hugo 
Purinan, Director Nacional del Proyecto ARG/78/004. 

Finalizado el acto de apertura, disertaron: 

- E. Gasparetto - Situacion actual y tendencias de la industria de 
la maquinaria agricola en la Provincia de Santa Fe: Presentacion de 
este informe final. 

C. de Dios (INTA, Pergamino} - Desarroollo y ensayo de m!_guinas 
cosechadoras. Dificultades con las normas de ensayo de maquinas agri
colas y problemas de comparacion. Ensayos individuales, en serie, con 
maquinas patron. Ventajas de los ensayos y SU metodologia. Ensayo de 
cosechadoras: ~nalisis de eficiencia (perdidas y calidad del grano. 
perdidas e indice de alimentacion); analisis funcional (conduccion y 
operacipn de la maquina, comportamiento general); analisis estructu
ral (solidez de construccion y duracion); anallisis de rendimiento 
(capacidad de trabajo, consumes, costos operativos); analisis dina
mico (determiancion de esfuerzos y potencias) 

- J.R. Maroni (Camara de Fabricantes de Maquinaria Agricola de Rosario) 
y Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario) - Ventajas de los ensayos 
de maquinas agricolas, con especial referencia a equipos para labranza 
y para la implantacion de cultivos. Necesidad de los ensayos para el 
usuario, el fabricante y el estado. Diferencias entre ensayos de ma
quinas para labranza y para siembra. Los primeros, dif1ciles, dependen 
del suelo, hay multiples variables interviniendo en el proceso~ no 
existen normas de nivel internacional; todav1a se pueden medir muchos 
parametros Gtiles. En~ayos de equipos de siembra: mas simples, posibi
lidad de repeticion; ya hace afios INTA ef ectuo ensayos y ahora existen 
dos protocolos de ensayo de CODEMA. Problemas a resolver son: insti
tucion encargada de los ensayos; difusiry~ de los resultados; obliga
toriedad para los equipos irnportados. 
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- J.M. Gauchat (Facultad de Agronomia y Veterinaria; Agrimaq, Esperanza) 
Desarrollo v Ensayo de equipos para secado y almacenamiento de granos 

Existe en Argentina la aprobacion de prototipos por parte de la 
JNG (pruebas simples o teoricas,no se tiene en cuenta la calidad del 
grano). Ensayos: solo individuales (maquinas normalmente fijas); 
importancia de las condiciones ambientales. Preparacion en !RAM de dos 
normas sobre definiciones y metodos de ensayo de secadoras continuas. 
Calidad del grano diferente segun destino (semilla o alimentacion). 
Necesidad de ensayos para equipos importados. Infraestructura necesa
ria para ensayo de secadoras. Descripcion de investigaciones de la 
Fae ult.ad de Esperanza. 

R. de la Fosse (INTA, Castelar) - Ensayo de maquinas sembradoras 
Problema difu~ion y versiones (tecnica para el fabricante y/o 
explicita para el usuario) de los boletines de ensayo. Descripcion 
primeros ensayos de sembradoras segun protocolos CODEMA en INTA: 
uniformidad de distribucion, roturas y poder germinativo, esfuerzo de 
traccion, coeficiente de arrastre de la rueda motriz, uniformidad de 
profundidad, capacidad de trabajo, etc. 

- J.M. Casares y A. Lastri (INTA, Castelar) - Normas de ensayo de trac
tores. resumen historico deensayos de tractores en Castelar desde 
1948 a 1977. Norma !RAM 8005 (con asesoramiento AFAT) en discusion 
publica. En el presente, solo se hacen ensayos a la toma de potencia 
segun IRAM 8005. Descripcion de dicha norma. Pedida autorizacion a 
OCDE para transformarse en estacion de ensayo reconocida por esa 
organizacion. 

- J.C. Hiba (Facultad de Ciencias Exactas e Ingenieria, Rosario) -
La ergonomia aplicada al diseno de la maquinaria~icola. Definicion. 
de ergonomia. Resolucion de rpblemas relacionados con el hombre: 
vibracio~es, ruido, polvo, etc. Diseno eficiente y seguro maquinas 
agricolas: visibilidad, postura, controles. Seguridad de operacion 
y mantenimiento. Importancia del aspecto estetico. 

Participaron en la Jornada mas de 120 personas en representacion de or
ganismos oficiales (institutos de investigacfon, laboratorios, universii 
dades, etc) y privados (camaras de fabricantes, fabricantes de todos 
los sectores, concesionarios, importadores). La jornada concluyo con un 
vivaz debate y con las "Conclusiones y Recomendaciones'' a cargo de 
E. Gasparetto. 

Todas las charlas y el debate han sido grabadas y seran reproducidas 
y entregadas a todos los participantes. 

I 11 I I I 



I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' 

- 54 -

V. RECOMENDACIONES 

1. Desarrollo de la ac~ividad del DAT en el sector de la maquinaria 
agricola 

El DAT desarrolla sus funciones segun dos direcciones diferentes: 
ensayosre laboratorio, asesoramiento tecnico directo. Por ende, 
tambien la actividad en el campo de la maquinaria agricola debera 
encuadrarse dentro de las lineas programaticas fundamentales de la 
Dlreccion. Desde un punto de vista especificamente tecnico, se 
pueden elegir dos caminos de especializacion del trabajo, que nc 
siempre estan claramente diferenciados: 

- Empleo de maguinaria agricola: Esta alternativa debera ser descar
tada por lo menos en el future inmediato, salvo solicitud expresa 
de ensayos de prototipos. Se debe tener en cuenta que para un 
ensayo de empleo se requiere terreno al par que medios tecnicos 
(tractores, etc), mano de obra y tiempo. Por otra aprte, la mayor 
parte de estos medios pueden ser suministrados por la casa matriz 
de la maquinaria ensayada. Tambien seria factible la formulacion 
de un convenio de colaboracion con el Mlnisterio de Agricultura y 
Ganaderia de la Provincia de Santa Fe. Para la parte practica de 
los ensayos se pueden aprovechar parcelas privadas y/o los predios, 
por ejemplo, de las estaciones experimentales del INTA o de la 
Escuela Agrotecnica de Casilda. 

Diseno y desarrollo de maquinas agricolas y construccion de proto
tipos: Esta segunda alternativa es imprescindible para el DAT. 
Se adapta, esta mas cerca del tipo de tareas que se desarrollan 
dentro de la Direccion y de las experiencias, instrumentales y 
medios tecnicos disponibles. En efecto, se puede en este caso, 
aprovechar todos los apaiatos e instrurnentos de ensayo rnetalGrgico, 
quimico, etc. 

Por consiguiente, por lo menos en un futuro proximo, las funciones de 
la seccion de maquinaria agricola del DAT deberan ser: 

a)Ensayos mecanicos de maquinas agricolas o de sus partes. Los parame-! 
tros indispensables desde el comienzo de la actividad y necesarios 
para asefurar un minimo de trabajo util y prufundo son: esfuerzos 
de traccion; torques; potencia a la toma de potencia. En una segunda· 
etapa se podran anadir medios para medir directamente: ruido y vibra1 
iones, desaceleraciones, potencia de motores con freno fijo y tener 
eventualmente, un taller par~la construccion de prototipos. Pero, 
ya con el dominio de los parametros indispensables, la contribucion 
al desarrollo de la industria argentina especif ica en su estado 
actual puede ser considerable. La segunda serie de parametros se 
convertira de Gtil a necesaria en el memento en que se haga obliga
toria la homologacion de las maquinas agr1colas autopropulsadas 
(tractores, cosechadoras, etc) y de los acoplados. 

b)Asesoramiento en el desarrollo y diseno de la maquinaria agricola 
y participacion en la construccion de prototipos, a pedido de los 
fabricantes. De esta forma se puede colaborar con los industriales 
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en su afan de desarrollar ur. diseno moderno, en el sentido que 
tenga en cuenta los ultimos avances de la tecnolog1a espec1fica del 
sector; racional, desde el punto de vista de la optimizacion del 
costo de la maquina final; a traves de mejoramientos en el peso, 
diseno de trasmisiones, maquinado de las piezas, etc. Con respecto 
a la construccion de prototipos la colaboracion con fabricantes es 
la Gnica solucion posible hasta que la infraestructura del DAT 
(taller, espacio, mano de obra) le permitan realizar esa tarea en 
el interior. 

c)Normalizacion, c~laborando a diferentes niveles con los varios 
comites o subcomisiones de !RAM y CODEMA. Por un lado se puede as1 
cooperar en la elaboracion y modificacion de normas y protocolos 
de ensayo, en su adaptacion a las condiciones de la industria y de 
la agricultura argentina y, eventualmente, en su evaluacion en 
i~~~ratorio o en campo. Por otra parte, hay que contar con una 
biblioteca central de normas extranjeras, de manera de poder 
funcionar como organismo distribuidor de las mismas. Al mismo 
tiempo, los objetivos de la seccion de maquinaria agr1cola del 
DAT tendrfan que ser: favorecer la trasformacion de los protocolos 
de ensayo CODEMA en normas !RAM; alentar la posibilidad de que .RAM 
se trasforme en miembro de la ISO; renovar las normas obsoletas; 
promocionar normas nuevas; mantener el nivel de las normas a la 
altura del nivel tecnologico del pa1s para lograr un conjunto de 
unificaciones Gtil y aplicable. 

d)Banco de datos e informaciones centralizados en una biblioteca 
rica en folletos, revistas, informes, normas, boletines de ensayo, 
libros, direcciones de firmas, institutes de ensayos, institutes 
de normalizaciou; direcciones y f echas de f erias, etc. El objetivo 
es practicamente obligar a quienes necesiten cualquier tipo de 
inf ormacion en la rama de maquinaria agr1cola a dirigirse al 
DAT. 

, 
Para llegar a cumplir con las funciones arriba descriptas y poder 
desarrollar tareas satisfactorias, se recomienda: 

asi 

- Con respecto al punto (a), adquirir: por lo menos dos dinamometros 
de traccion (1500-SOOOKg; 10000-20000 kg) de tipo hidraulico o 
ex tensome t rico; dos torq u1me t ro s ex tensome t ri cos adapt ables a las 
tomas de potencia normalizadas y equipados con d1namo tacometrica 
o equipo similar, de construccion lo mas compacts posible; un 
f reno portatil que f uncione en base al principio de una bomba de 
engranajes o sistema similar, para medir potencias directas o 
a traves de la toma de potencia, de hasta 150-200 CV. Las medicio
nes del dinamometro y del taqu1metro podran ser grabadas mediante 
un registrador. Los ensayos mecanicos se realizaran tambien con el 
equipo extensometrico de tipo normal ya solicitado por el Proyecto 
ARG/78/004 en enero de 1980 siempre que por razones de limitacion 
de espacio o complejidad de esfuerzos y torques no sea posible 
aplicar directamente dinamometros y torqu1metros. 

- Con respecto a los puntos (a), (b) y (c), continuar la capacitacion 
del responsable de la seccion de maquinaria agr1cola del DAT, 
as! como tambien de los ingenieros que se incorporen a la misma y 
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el asesoramiento directo a las fabricas. En el trascurso de 1980 
estan previstas: una beca ONUDI de 3 meses para el responsable 
de la seccion de maquinaria agricola del DAT en Italia; una m~ion 
de 3 meses de un experto en diseno de maquinaria agricola y 
construcccion de prototipos. Ademas, se recomiendan los siguien
tes expertos: un experto en diseno y desarrollo de maquinaria 
agrfcola y construcciond e prototipos con especializacion en 
implementos (4 meses), un experto en diseno y desarrollo de 
maquinas ordenadoras (3 meses), un experto de evaluacion del traba 
jo ejecutado y de formulacion de ulteriores recomendaciones para 
el desarrollo del sector (2 meses). Las funciones de esos expertos 
estan descriptas al final de este punto 1. 

- Con respecto a los puntos (c) y (d), adquirir paulatinamente 
una serie de libros espec1ficos de maquinarias agr1colas y 
suscribirse a las revistas tecnicas del sector de mayor prestigio 
en el mundo. Es necesario ademas adquirir nas normas de ensayo y 
de unificacion de componentes de los principales entes de normali
zacion nacionales (ASAE, DIN, BSI, AFNOR, UUNA, UNE) e interna
cionales (ISO, OCDE, CEE, ECE, COPANT) y mantener continues 
contactos con dichas organizaciones. En fin, hay que establecer 
un vinculo permanente con: una serie de firmas nacionales e 
internacionales para actualizar permanentemente la coleccion 
de folletos, descripciones de maquinarias, fotografias, listas 
de repuestos, etc; los principales institutes de ensayo europeos 
y norteamericanos, examinando normas internas de ensayo, boletines 
de ensayo, informes de investigaciones, etc; las principales 
ferias de maquinaria agricola, adquiriendo catalogos, listas de 
fabricantes y proveedores, etc. 

El experto en diseno y desarrollo de la maquinaria agricola y 
construccion de prototipos, con especializacion en implementos, 
debera realizar las siguientes actividades durante su mision de 
4 meses: 

- Revision de estudios y diagnosticos que sobre el sector han sido 
realizados. 

- Visitas a empresas y a zonas de utilizacion de implementos y 
demas maquinas agricolas. 

- Estudio y solucion de los problemas de disefio de los implementos 
y demas maquinas con respecto a su eficiencia y rendimiento~ 

- Estudio y soluciones de los problemas de racionalizacion del 
disefio (trasmisiones, materiales, procesos tecnologicos) 

- Incentivo para adecuarse a normas, especificaciones y control de 
calidad. 

- Incentive a aumentar el coef iciente de seguridad de las maquinas 
y estimular las exigencias ergonomicas. 

- Discusiones sobre modificaciones de maquinas existentes y fabri
caion de prototipos. 

- Recomendaciones paracontinuar el programs de desarrollo racional 
del sector. 

El experto en desarrollo y diseno de maquinas ordefiadoras debera 
realizar las siguientes actividades durante su mision de 3 meses: 

I I Ill 
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- Revision de estudios y diagnosticos que sobre el sector han 

sido realizados. 
- Contactos con la Facultad de Agronoreia y Vete~inaria de Esperanza. 
- Visitas a empresas fabricantes de ordenadoras y a tambos de la 

Provincia de Santa Fe. 
- Estudio y soluciones de los problemas de diseno de las ordenadoras 

con respecto a su eficiencia, rendimiento, funcionalidad y norma-

lizacion. 
- Estudio y soluciones del problema de lay-out de las plantas de 

ordene mecanico. 
- Estudio de la posible institucion de un servicio de control 

periodico de los tarubos lecheros en la Provincia de Santa Fe. 
- Recomendaciones para la continuacion del programa de desarrollo 

racional ~el sector. 

El experto de evaluacion del trabajo ejecutado y de formulacion de 
ulteriores recoemndaciones para el desarrollo del sector de la 
maquinaria agr1cola debera realizar las siguientes actividades 

durante su mision de dos meses: 

Revision de los informes finales de los expertos en maquinaria 
agricola y agropecuaria realizados. 

- Entrevistas con organismos publicos y privados relacionados con 

la maquinaria agr1cola. 
- Visitas a empresas f abricantes de maquinaria agricola. 
- Estudio comparativo de los resultados obtenidos por la secc1on 

de rnaquinaria agr1cola del DAT y los expertos durante las f ases 
de ensayo, asesoramiento tecnico en diseno, normalizacion y 

distribucion de dat~s. 
- Recomendaciones para continuar el programa de desarrollo racicnal 

del sector. 
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2 • Cr ea c i 6 n d e u n c en t r o d e in v e s t i g a c i on es d e ma~ u _i _n a s a gr i c o 1 a s 

dentro del sistema del INTI 

La industria argentina de maquinas agricolas juega un papel im
portante dentro de la econom1a agr1cola e industrial de la nacion, 
con sus 500-600 establecimientos. Veinte anos atras, era una de 
las primeras en el mundo en cuanto a tamano, en su sector. Ahora, 
en 1980, esta atravesando una crisis profunda. Dos clases de fac
tores estan a la raiz del estado presente, factores estructurales 
y factores contingentes. 

Entre los factores estructurales se encuentran: 

- Falta de laboratorir.s de ensayos y diseno especificos del sec
tor, que ensayen, homologuen y asesoren a las fabricas. 

- Inexistencia de institucio~es de investigac~on aplicada, que 
estudien y soluciones los problemas de diseno y desarrollo. 

- Escasez de normas de ensayo y de normas de unificacion de com
ponentes. 

- limitada aplicacion del control de calidad, tarnbien por falta 
de la infraestructura necesaria. 

- Diseno obsoleto de tractores, imple~entos,cosechadoras y demas 
rnaquinaria. 
Diseno irracional de transrnisiones y/o de piezas para su rr.aqui
nado. 

La industria y el estado argentinos tuvieron 20 anos a disposi
cion para obviar a los factores estructurales de crisis menciona
dos y a los dernas. En efecto, una proteccion arancelaria muy alta 
se justif ica cuando se piensa q11e la industria nacional se encuen 
tra desprotegida frente a la importacion. Por otra parte, nadie -
puede vivir aislado en permanencia y hay que aprovechar del perio 
do de proteccionismo para corregir las causas de la inferjnridad~ 
En caso de rnedidas positivas, ahora la situacion seria difereute 
y la crisis pasajera. Pero, nada se hizo. 

En el momento presente, la importaci6n J concurrencia desde el ex 
terior que era necesaria pero parecia practicamente imposible, re 
sulta ahora imprescindible. Entonces en la Republica Argentina e
xiste una necesidad absoluta de desarrollo de la industria de ma
quinas agricolas en lo que se refiere a diseno, ensayo, investig~ 
cion aplicada, normas, control de calidad, etc. 

Todas esas funciones pueden ser desarrolladas en una institucion 
especifica y -por consiguiente- se recomienda la creaciofl de un 
Centro de investigaci6n del sector dentro del sistema del INTI. El 
centro podria llamarse CIMA (Centro de Investigacion de Maquinas 
Agricolas). En los pasos de diseno y rerliseno, en la solucion de 
los problernas encontrados por las fabricas, en la creaci6n de nor 
mas y en la aplicacion del control de calidad, CIMA puede jugar ;n 
papel sistematico mediante asesoramientos, ensayos e investigacion 
aplicada. 

Entre CIMA y DAT no existen motives de sobreposicion de trabajo, 
por cuanto: 
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CIMA tendra una estructura mas amplia con respecto a la secc1on de maquina 
ria agr1cola que el DAT y se ocupara tambien de investiracion aplicada. 

- Er. Argentina, con 205,5 millones ha de establecimientos agropecuarios y 500-
600 fabricas de maquinas agr1colas, hay lugar para mucho mas de dos organi
zaciones de desarrollo, como CIMA y DAT. 

Las tareas principales ~el CIMA tendran que cor.sistir en: 
Asesorar a los fabricantes sobre el diseno de nuevas maquinas o modificacio 
nes de las existentes. 
Efectuar ensayos de tipo mecan1co sobre las maquinas agr1colas. 

- Promover y realizar investigaciones aplicadas que tiendan a un mejor desen
volvimiento tecnico y economico de la industria de rnaquinas agr1colas. 

- Efectuar investigaciones y estudios destinados a mejorar las tecnicas de el~ 
boracion y proceso de partes y componentes. 

- Desarrollar disenos rnodernos y racionales de los productcs, dentro del marco 
de los materiales a emplear y del control de calidad. 

- Promover el desarrollo de normas y especificaciones. 
- Proveer a terceros servicios relacionadcs con la tecnolog1a de las maquinas 

agr'Lcolas. 

El CIMA tiene que ser creado por convenio entre el INTI y los otros organismos 
que integran el Comite Directive de CODEMA: 
- INTA (Departarnento de Ingenier1a Rural de Castelar); 
- CIMAR (Comite de las Industrias de Maquinas Agr1colas de la Republica), que 

comprende: la CAFMA (Camara de Fabricantes de Maquinaria Agr1cola), la Carna 
ra de Fabricantes de Maquinaria Agr1cola de Rosario, la AFAMAC (Asociacion
de Fabricantes de Maquinarias Agricolas de Cordoba) y la AFAC (Asociacion 
Fabricantes Argentines de Cosechadoras). 

Se aconseja ademas que tambien el DAT (Direccion General de Asesorarniento Te£ 
nico de la Provincia de Santa Fe) sea puesto entre los promotores, por las 
siguientes razones: 
- junto con el CIMA, seran las organizaciones argentinas que se ocupen de en

sayos, diseno y desarrollo de las maquinas agr1colas desde el punto de vis
ta de la construccion; 

- sea el DAT, sea el CIMA tienen o tendran convenios con ONUDI. 

Desde el punto de vista de la distribucion del trabajo, el organigrama puede 
ser el siguiente, entre CIMA, DAT e INTA: 
- INTA se ocupa de mecanizacion agricola y del empleo de las rnaquinas agr1colas. 

Estan a su cargo los ensayos y los estudios de desarrollo que se ref ieren a 
la utilizacion de la maquinaria. 
CIMA y DAT se ocupan de las maquinas agr1colas por cuanto se refiere a SU cons 
trucc:ion. En particular las tareas del DAT deben preveer servicios a terceros, 
desarrollo de disefios modernos y racionales, asesoramiento en empleo de nor
mas y especificaciones, asesoramiento en metodos de trabajo, empleo de mate
riales, informacion tecnologica, etc. Ademas de todo esto, el CI~..A desarrolla 
ra investigaciones y estudios aplicados. 

Las actividades del DAT y del CIMA en el carnpo de las maquinas agr1colas tienen 
la necesidad de ser coordinadas a todo nivel, institucional, directivo y ejecu-
tivo: 
- !nstitucional. Un miembro del DAT debe integrar el Comite Ejecutivo del CIMA, 

para establecer una colaboracion y coordinacion de actividades y viceversa. 
Directive. Continuar contactos es necesario para la subdivision y especiali
zacion del trabajo, la adquisi=ion de instrumental de ensayo, la compra de 
normas y especif icaciones, la iormacion de bibliotecas espec1ficas, la sus
cripcion a revistas especializadas. Una parte de los instrumentos, los de 
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USO mas COmun, que las dos entidades adquieran contemporaneamen
te equipos muy espec1ficos y de uso no frecuente. 

- Ejecutivo. Reuniones, intercambio de experiencias, conocimiento 
de las tareas rec1procas, informacion sobre los resultados de en 
sayos e investigaciones son indispensables a nivel tecnico y pro 
fesional, para traer el mejor aprovechamiento posible de las es= 
tructuras e infraestructuras existentes. 

Para la constitucion del CIMA, se recomienda un estudio de factibi
lidad, a traves de una mision de 2-3 meses de ONUDI, cuyas funciones 
seran: 
- Revision de estudios y diagnosticos que sobre el sector has sido 

realizados. 
- Entrevistas con las Camaras de Fabricantes de maquinaria agr1cola 

el INTA y el DAT para acertar sus cualidades de promotores del 
centro. 

- Estudio de la estructura institucional y de la subdivision tecnica 
del centro. 

- Definicion de las funciones. 
- Definicion del lugar de constitucion. 
- Definicion de un programa de capacitacion de tecnicos y profesio-

nales. 
Recomendaciones para iniciar un programa de desarrollo racional del 
centro. 

La idea de la constitucion del CIMA fue aprobada por unanimidad en 
la reunion del Comite Directive del CODEMA del 6 de mayo de 1980. Los 
lineamientos generales del funcionamiento del CIMA como son arriba 
descriptos fueron tambien aprobados por unanimidad por el mismo Comi 
te Directive de CODEMA en su reunion del 10 de junio de 1980. 
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- N. Ras, N. Levis - El precio de la ti~rra: su evoluci6n entre los anos 1916 
y_ 1978 - Sociedad Rural Argen-tina-, BuenosAires,--1979--

- Precio de Insumos - Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Provincia de 
Santa.Fe, n. 10 (diciembre 1979) n.11 (febrero 1980) n.12 (abril 1980) 

- E. Agostini et alias - fostos Operativos, etc, Pa..!"~_los__cE.!_tivos_~~~t:J~ 
lino, arveja y l_enteja (Campana _!&_r_1cola 1980/81) 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Prov.de S.Fe, 
1980 

Geografia industrial, agropecuaria, etc,~~el departamento General Obligado 
Reconquista, 1978, 1979 

- A. Martino, M. Delgado - La industria de la ma~aria ~A.riEola e!l_Sant~__Fe 
La Capital, Rosario, 4/2/79 

- ~aquinaria agr1cola: dificil situaci6n de una industria - La Nacion, Buenos 
Aires, 19/4/80 

- La Argentfoa Agreipecuaria y el_ INT!_ - INTA, Buenos Aires 

- INTA: dos anos de labor - INTA, Buenos A.res, 1979 

- Boletines de Ensayo de tractores~l._1__9, 320, 321 - DepartaMento de Ingenieria 
Rural, INTA, Castelar, 1979 

- La industria argentina de maguinas cosP.chadores - AFAC, Rafae~a, 1971 

- J. Matthews, A.A. Knight - F.rgonomics in Agricultural__EEA_ineerin_g_J'esign -
NIAEr Silsoe, Inglaterra, 1971 

- INTI al servicio de la tecnologia nacional - INTI, Buenos Aires 

- Jcrnadas nacionales sobre mecaniza_Eion__2..Sr)cola - UADE, Fae. Ciencias ACrarias, 
Buenos Aires, 1976 

Estudios tecnologicos_para_ un mejp..!._~O_J_~ menor costo de la maquinarja 
agr1cola - INTI, n.5, Buenos Aires, 1979 

- J.C.Hiba - Diseno Industrial y e.!.S.£nom1a: cos discjj!_lina~c~current~ -
Cuadernos del IDI, Rosario, 1977 

- IRAM: Estatuto - !RAM, Buenos Aires, 1971 

- Bolet1n estadfstico Trimestral - Institute Provincial de Estadfsticas y 
Censos, Santa Fe, n.16 (set.1978), n.17 (die. 1978), n.18 (marzo 1979) 
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- E. Sabad - La industria de la maquinaria ~ricol_a_L!iSroind~strial_eE._}!l_ 
Provincia de Santa Fe - OEA, julio 1977 

- Investigaciones agr1colas intern.!_cionales - GCIAI, Nueva York, 197f 

- Normas IRAM 8001/2/l/4/5/6/7-10}11/l?/13/14/15/17/18/19/20/21/30/31~ IRAM. 

Buenos Aires 

- Otro ano 111..EI_ dificil _para la industria del tractor - Economic Survey (Boletin 
Economico Semanal). Buenos AireS:fl:17o6-;29/l/80-

- Un centenario d~safiante - Inforrne Industrial, ano 11, n.18, Buenos Aires, 

nov. 1978 

- La Agroindustria Santafesina - Boletin CFI. noviembre - diciembre 1978 

- Importancia de la a_gricult~ en Sant~_- CYTA (Ciencia y Te~nologia Agro

pecuaria), n.7, marzo 1979 
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ANEXO 2 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

1. Ing. Alfredo Maidagan - MIGRA, Rosario 

2. Ing. Mario Bancora - CITSAFE, Rosario 

3. Ing. Vi'ctor Santiago Monti - CITSAFE, Rosario 

4. Ing. Carlos Sanio - INTI, Buenos Aires 

5. Ing. Alberto Fiori to - INTI , Buenos Aires 

6. Lie. Alberto Pobihuska, Jefe Dpto. Tngenierfa de Ventas, Agrornetal, 
Monte Mal:z(Cordoba) 

7. Lie. Jorge Arizcorreta, Investigador del CF.ETH, CADE, Buenos Aires 

8. Ing. Nestor E. Noacco, AACFEA y Secretaria de Agricultura, Bueno~ Aires 

9. Ing. Carlos Peretti, UTN Villa Marfa (Cordoba) 

10. Ing. Heriberto Juan Tissera, UTN Villa Marfa (Cordoba) 

11. Ing. Alejandro Lostri, Dpto. Ingenier1a Rural, INTA, Castelar (Bs.As) 

12. Ing. Adolfo Mottalini, CUffi y Secretario CODE~.A, Bs .As. 

13. Ing. Jorge Samitier, Director CIME, Buenos Aires 

14. Ing. Agr. Miguel Angel Crivella, CAFM.A, Buenos Aires 

15. Afr. Jorge Faul ¥.aroni, Jefe Div. Ing. de Ventas, Gherardi, C'asilda (S.Fe) 

16. Angel Donolo, C-erente Planta Mbquinarias Agrfcolas, Gherardi, Casilda (S.Fe) 

17. Enrique Gherardi, Gherardi, CC'!silda (S.Fe) 

18. Avelio N. Gentili, Socio Gerente, r~ntili, Casilda (S. Fe) 

19. Jorge R. Ferroni, Gerente de Ventas, Gentili, Casilda (S.Fe) 

20. Ing. J. Vittone, Gentili, Casilda (S.Fe) 
:: 

21. Marcelo Pellejero, C.erente Administrativo y FinanciEro, f.E~A, Fosario 

22. Ing. Lelio M. Beveresc.o, Sub-Gerente de Ventas y Servi cio, GEMA, Rosario 

23. Ing. Favario, GE~.A, Rosario 

24. Alberto Giorgi, Presidente Directorio, Giorgi, F\lentes (S.fe) 

25. Hugo Giorgi, E,;perimentacion, Giorgi, Fuentes (S. Fe) 

26. Orlando ~anpel, Prograrnacion y Control de Produccion, Giorgi, fuE>ntes (S.Fe) 

27. Nazareno Cucco, Socio, Marani, Casilda (S. Fe) 

28. Luis A. Turchetti, Turchetti, Casilda (S. Fe) 

29. Adolfo Turchetti, Turchetti, Casilda (S. Fe) 

30. Ing. Horacio J. Bianchini, Ing. de Materiales, John Deere, Granadero 
Baigorria (S. Fe) 

31. Ing. Hugo E. Villagra, Gerente Ingenier1a de ~ateriales, John neere, 
C-ranadero Baigorria (S.Fe) 
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Irg. Casiano Casas, Ensayo y Evaluacion, John Deere, r.ranadero Eaigorria 
(S. Fe) 

33. Ing. Gabriel A. Abecasis, Gerente de Integridad de Producto, Massey Ferguson, 
Granadero Baigorria (S.Fe) 

34. Ing. Agr. Miguel A. Paulon, Jefe Dpto. Extension, Ministerio de Agricultura 
y Canaderia, Santa F~ 

35. Ing. Domingo Mistrorigo, Dpto. Suelos, Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Santa Fe 

36. Rodolfo Trevisan, Trevisan Hnos, Santa Fe 

37. Dupuy, Grossi, Santo Tome (Santa Fe) 

38. Cont. M~rio Jose Moro, Apoderado, LIM-r.AR, Las Parejas (S.Fe) 

39. Ing. Humberto Zan, Gerente de Investigacion y Desarrollo, Vassalli, 
Firmat (S. Fe) 

40. Ernersto F. Tenaglia, Director-Gerente Industrial, Vassalli, Firmat (S.Fe) 

41. Celestino Tomas, Sub-Cerente General, fassalli, Firmat (S.Fe) 

42. Ing. Norberto Asencio, Gerente de Planta, Vassalli, Fil1l1at (S.Fe) 

43. Ing. V1ctor Pastor, Gerente de Planificacion, Vassalli, Firmat (S.Fe) 

44. Ing. Juan Carlos Berardozzi, Sub-Gerente de Control de Calidad, Vassalli, 
Firm.at (S. Fe) 

45. Roque Vassalli, Vassalli, Firmat (S.Fe) 

46. Delfino Foschiatti, Intendente, Avellaneda (S.Fe) 

47. Delki A. Scarpin, Secretario de Hacienda Municipalidad, Avellaneda (S.Fe) 

48. Oscar Dolzani, Luis Dolzani e Rijos, Avellaneda (S.Fe) 

49. Oscar Zama:·, Implementos Zamar, Avellaneda (S.Fe) 

50. Alberto Dolzani, Dolbi, Avellaneda (S.Fe) 

51. Mario Dolzani, Dolbi, A'Tellaneda (S.Fe) 

52. Angel Genovese, Genovese, Reconquista (S.Fe) 

53. Juan Garelli, Yegar Agr1rola, Las Parejas (S.Fe) 

54. Ing. Ricardo Pigini, EL Sembrador, !,as Parejas (S.Fe) 

55. Elmo Pigini, El Sembrador, Las Parejas (S.Fe) 

56. Ing, Eduardo Salusso, APache, Las Parejas (S.Fe) 

57. Ing. Age. Canova, Apache, LTs Parejas (S.Fe) 

58 •• hian Frances, Apache, Las Parejas (S.Fe) 

59, Racino, Apache, L .s Parejas (S.Fe) 

60, Prof. Jorge Vila Ortiz, Director, IDI, Rosario 

61. Ing. Ricardo Detarsio, IDI, ROsario 

62. Ing. Juan Carlos Hiba, !DI, Rosario 

63. Miguel R. Pampaluna, IDI, Rosario 

64. Tng. Guillermo I. Verger, IDI, Rosario 
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65. Agustin Alvarez, Director, Te~plar, Rosario 

66. Ing. Bessone, Templar, Rosario 
67. Ing. Luis Hugo Valenti, Profesor de Maquinaria Agricol~, Facultad de 

Ciencias Agrarias, Rosario 

68. Prof. Henrique Hector Peralta, Decano, Facultad de Ciencias Agrairas, Rosario 

69. Ing. Luis Schaumburg, Jefe Equipo Desmonte, Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia, Vera (S.Fe) 

70. Jack Torchin, Export Sales 1'fanager, Spectral Dynamics, 4255 Ruffin Rd, P.O.Box 
671, San Diego, CA 92112, U.S.A. , Tel. (714) 268-7117 

71. Ing. Gil Espinosa, Dpto. Ing. Rural, INTA, C2stelar (Buenos Aires) 

72. J. Smith, Dpto. Ingenier1a Rural, INTA, Castelar (Buenos Aires) 

73. Mariano Bosch, Dpto. Ing. Rural, INTA, Castelar. (Buenos Aires) 

74. Gianfranco Pensotti, Extension, Dpto. Ing. Rural, INTA, Castelar (Buenos Aires) 

75. Juan Carlos Ferrando, Dpto. Ing •• Rural, Castelar (Buenos Aires) 

76. Ing. A Garcia, Jefe Est. Experimental del Delta del. Parana, INTA 

77. Oscar Suarez Yrigoyen, Presidente CAFMA, Buenos Aires 

78. Luis Raul Huici, Vicepresidente CAFMA y socio gerente, ~estor Huici S.R.L. 
Luis Campos 1045, Buenos Aires, Tel. 771-8765/6779 

79. Dante Maiolo, Secretario CAFMA, Buenos Aires 

80. Ing. Julian Tychojkij, IRAM, Buenos Aires 

81. Ing. Eduardo Ruben Valenzuela, !RAM, Buenos Aires 

82. Ing. Vega, Director Nacional, INTI, Buenos Aires 

83. Ing. Roberto Kuguel, Director Dpto. Mecanica, INTI, Buenos Aires 

84. Ing. Nansevich, Dpto. Fisica Industrial y Metrolog1R, INTI, Buenos Aires 

85. Ing. Fernando Morales, Director CI~'tHER, Buenos Aires 

86. Ing. Pedro Carlos Brunetto, CI?-1HER, Buenos Aires 

87. Ing. Hector Espejo, CNEA, Buenos Aires 

88. C. Kenneth Beswick, CNFA, Buenos Aires 
89. Ing. DanielR. Trucco, Asistente Direccion Producto Tractores~ FIAT, Buenos Aires 

90. Ing. Beatriz G. de Ciaburri, Director General, !RAM, Buenos Aires 

91. Ing. Jose Marl'a Gauchat, Agrirr.aq y Prof esor 1'faquinaria Ayd'.cola, Fae. Agronoml'a 
y Veterinaria, Esperanza (S.Fe) 

92. Ricardo Marcelo Buffet, Agrimaq, Esperanza (S.Fe) 

93. Ing. Pedro Weidmann, Facultad de Agronom1a y Veterinaria, Esperanza (S.Fe) 

94. Ing. Lorenzo Romano, Facultad de Agronom!a y Veterinaria, Esperanza (S.Fe) 

95. Ing. Agr. Daniel Aristizabal, Jefe Asistencia Tecnica, Mainero, Bell Ville 
(Cordoba) 

96. Alfredo Pizzi, Jefe Oficina Ingenier1a, Mainero, Bell Ville (Cordoba) 

I I 
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97. Nelson Lambertini, Y.ainero, Bell Ville {Cordoba) 

98. Pisotto, Mainero, Bell Ville (Cordoba) 

99. Milanesio, Mainero, Bell Ville (Cordoba) 

100. Atilio Rarbuy, Barbuy, Bell Ville (CBrdoba) 

101. Alberto T. Tossolini, Presidente Tossolini, Bell Ville (Cordoba) 

102. ¥.ario Alberto Formento, Secretario de Estado Inlustria y 'Miner1a, Pcia. 
de Cordoba 

103. V]ctor Bertoli, Parque Industrial San Francisco, Cordoba 

104. Juan Daniele, Daniele, Portena (Cordoba) 

105. Ing. Di Genaro, Daniele, Po•tena (Cordoba) 

106. Jorge Raul Muns, Magnano, San Francisco (C6rdoba) 

107. Ing. Agr. Jose M. Casares, Jefe Dpto. Ing. Rural, INTA, Castelar (Buenos Aires) 

I 
108. Dante Gherardi, Gherardi, Casilda (S.Fe) y Presidente Camara de Fabricautes 

de Maquinas AGr1colas de Rosario 

109. lie. Gonzalo M. Salguero, Investigador, CEETM, Buenos Aires 

110. Lie. Agust1n A. Onorato, Investigador, CEETI!, Buenos Aires 

111. Ing. Agr. Carles Alberto De Dios, Jefe Secci6n Ing. Rural, INTA, Pergamino, 
(Buenos Ai res) 

112. Dagoberto Friguglietti, Friguglietti, Pergamino (Buenos Aires) 

I 
I 

113. Edgardo Friguglietti, Friguglietti, Pergamino (Buenos Aires) 

I 114. Hercole Villata, Presidente IRADI, Pergareino (Buenos Aires) 

115. Hector Tanzi, Director, Tanzi, Arequito (S.Fe) 

116. Ficardo Tanzi, Tanzi, Arequito (S.Fe) 

117. Juan Alberto Magallanes, Dpto. Copras, AUMEC,Arequito (S.Fe) I 
118. Faul Jose Benzi, Agrotecnica ComercialS.R.L., Rosario (S.Fe) 

119. Juan ALLerto Benzi, Agrotecnica Comercial S.R.L. Rosario (S.Fe) I 
120. Juan Bautista Bosio, Bosio, El Tre5ol (S. Fe) 

121. Dante Bosi~. Bosio, El Trebol (S.Fe) I 
122. Nestor Abba, Gerente de Flanta, Bosio, El Trebol (S.Fe) 

123. Abel Piancatelli, Gerente de Ventas, Bosio, El Trebol (S.Fe) I 
124. Dante de Ciorgis, De Giorgis, El Trebol (S.Fe) 

125. F.aul N. Culasso, De Giorgis, El Trebol (S.Fe) 

126. Oscar Degano, Degano, El Trebol (S.Fe) 
I 

127. Raul Crucianelli, Director, Crucianelli, Armstrong (S.Fe) 

128. Reginaldo Recanati, VIcepresidente, Crucianelli, Armstrong (S.Fe) I 

' 
129. Nazareno Schiavoni, Presidente, Schiarre, Marcos Juarez (Cba.) 

I ' 
I 

I I I 
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130. Norberto Claramonte, Jef e Oficina Tecnica, Schiarre, Marcos Juarez (Cordoba) 

131. J.uis Pollano, Oficina Tecnica, Mainero, Bell Ville (Cordoba) 

132. lie. Roberto J.Barbero, Secretario AFAl'.AC, Cordoba 

133. Santiago A. Macera, Presidente AACCREA, Buenos Aites 

134. Ing. Juan Fontana, Vice-Director, CIM, Cordoba 

135. Ing. Carlos TrembiP.ski, Ingenier}a de Porducto, Elio A. Grosso S.A., Las 
Varillas (Cordoba) 

136. Ing. Carlos Lopez Araoz, Fae. de Ingenierl'.a, Universidad de Cordoba 

137. Ing. Miguel A. Gettino, Junta Nacional de Granos, Rcsario 

138. Carlos Heinzen, Schneider, Esperanza {S.Fe) 

139. Arml'.n Schneider, Schneider, esperanza (S.Fe) 

140. Homero Defagot, Gerente, CCIDC, Rafaela (S.Fe) 

141. Cdor. Melqul'.ades Traverso Soria, gerente AFAC, Rafaela (S.Fe) 

' 
142. Norberto Strasser, Rotania y Presidente CCIP, Sunchales (S.Fe) 

143. Luis Alesso, Rotania, Sunchales (S.Fe) 

144. Enzo Rotania, Rotania, Sunchales (S.Fe) 

145. Carlos Richiger, Richiger, Suncha~e3, (S.Fe) I 
146. Miguel Alasia, Alasia, Sunchales (S.Fe) 

147. Jorge Alasia, Alasia, Sunchales (S.Fe) 

148. Ing. Horacio Testa, Alasia, Sunchales (S.Fe) 
I 

149. Ricardo Senor, Senor, San Vicente (S.Fe) 

150. Alfonso Savore, Bernardin, San Vicente (S.Fe) I 
151. Alejo Tossone, Gerente de Produccion, Bernardl'.n (S.Fe) 

152. Esteban F. Morales, Presidente, Morales, Rosario (S.Fe) I 
153. Ing. Agr. Juan Jose Ceriani, Junta Nacional de Granes (Div. Tecnica Unidad 

Portuaria 6) Rosario (S.Fe) 

154. Ing. Hug'? A. Soul, Promi, I.as Parejas (S.Fe) 
I 

155. Helmut Dumaire, J)u Maire, Las Parejas (S.Fe) 

156. Lelio l.ambertini, Presidente AfAMAC, Cordoba y Presidente de Mainero, Bell I 
Ville (Cordoba) 

I 157. Ambrosio Zanello, Las Varillas (Cordoba) 

158. Ordonez, Gerente de \•entas, Znnello, Las Varillas (Cba.) 

159. Luis Zanello, Gerente, Zanello, Las Varillas (Cba.) 

160. Ing. Ruben Moresco, INTA, Rafaela (S.Fe) 
I 

161. Hugo Vives, INTA, Rafaela (S.Fe) 

162. Juan Carlos Negrini, AGrometal, Monte Mab (Cordoba) I 
163. Ing. Luis A. Suner, Presidente Consejo Enseiianza Media U.N.R. y Presidente 

Pl1fATEC S.A., Pergamino (Buenos Aires) 
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ANEXO 3 

ORGANIZACIONES E INSTITIJCJONES VISITADAS 

1. CITSAFE - Rosario 

2. INTI - Buenos Aires 

3. CEETM (Centro de Estudios y Extension de la Tecnologfa Mecanico-Agricola) 
de la UADE (universidad Argentina de la Empresa) Buenos Aires 

4. AACREA - Buenos Aires 

S. SEAG (Secretar1a de Agricultura y Ganaderia) Buenos Aires 

6. INTA - Dpto. de Ingenieria Rural - Pergamino 

7. CIME (Centro de Investigacion de Metodos y Tecnicas para Pequenas y Medianas 
Empresas) INTI - Buenos Aires 

8. CODEMA(Comision Desarrollo de Maquinas Agricolas) c/o CIME - Buenos Aires 

9. CAFM.6 (Camara Argentina de Fabricantes de Maquinas Agrfcolas) Buenos Aires 

10. Direccion General de Extension y Experimentacion Agropecuaria, Ministerio de 
Agricultura y Ganaderfa - Santa Fe 

11. ~funi cipalidad de Avellaneda 

12. IDI (Institute de Diseno Industrial) Facultad de Ingenieria U.N.R. - Rosario 

13. Facultad de Ciencias Agrarias - U.N.R. - Rosario 

14. CAFMA (Camara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agricola) - Buenos ftires 

15. Camara de Fabricantes de Maquinaria Agri'cola de Rosario 

16. IRAM - Buenos Aires 

17. Clll;HER (Centro de Investigaciones de Maquinas Herramientas) INTI - Buenos Aires 

18. CNFA (Comision Nacional de Ene1gi'a Atomica) - Buenos Aires 

19. Facultad de Agronom1a y Veterinaria - Esperanza 

20. Carara de Industriales Vietalurgicos, Centro Industrial, Comercio y Afincados 
del Dpto. Las Colonias - Esperanza 

21. Secretar1a de Estado de lndustria y Miner1a de la Pcia. de Cordoba - Cordoba 

22. Parque Industrial de San Francisco - San Francisco (Cba) 

23. Estacion Experimental INTA, Seccion Ingenier3a Rural - Pergamino (Bs .As.) 

24. AFA~.AC (Asociacion Fabticantes de Maquinarias Agr1colas de Cordoba) Cordoba 

25. Junta Nacicnal de Granos y Divisi6n T~cnica rnidad Portuaria 6 - Rcsario 

26. CCIDC (Centro Comerica! e Industrial del Dpto. Castellanos) - Rafaela 

27. AFAC (Asociacion Fabricas Argentinas de Cosechadoras) - Rafaela 

28. CCIPC (Centro Comerdal e Industrial de la Produccion) - Sunchales 

29. Centro Industrial de Las Parejas - Las Parejas 

I I I 
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ANEXO 4 

INDUSTRIAS VISITADAS 

Labra~ Siembr~ 

1. MIGRA - Rosario 

2. E. GHERARDI e Hijos S.A. - Casilda 

3. GIORGI S.A.I.C.A.F. - Fuentes 

4. H'.PlEXENTOS ZAYAR - Avellaneda 

5. DOLFI (Dolzani y Cia S.R.L.) - Avellaneda 

6. METALl~GICA GENOVESE S.A.C.I.F.A. - Reconquista 

7. EL SEl-fBRAOOR S.A. - Las Parejas 

8. APACHE S.A. - Las Parejas 

9. TEMPLAR S.A. - Rosario 

10. ANTONIO FRIGUGLIETTI - Pergarnino (Buenos Aires) 

11. CRllCIANEtLI S.A. - Armstrong 

12. SCHIARRE (L. y N. Schiavoni S.A.I.C.) - Marcos Juarez (Cba) 

13. NETALVRGICA SCHNEIDER S.R.L. - Esperanza 

14. PROM! S.A. - Las Parejas 

15. HELMUT DU MAIRE - Las Parejas 

1. GEMA S.A. - Rosario 

2. MARANI S.A. - Casilda 

3. ROQUE VASSALL! S .A - Fireat 

4. MAINERO S .A. - Bell Ville (Cba.) 

5. DANIELE S.A. - PC1rteiia (eta) 

6. MAGNANO S.A.I.C.I.F. - San Francisco 

7. TANZI S. en Com - Arequito 

8. Al"MEC S.A. - Arequito (S.Fe) 

9. ROTA.~TA S.A.I.C.I.F. - Sunchalcs 

JO. ALASIA H~OS. S.A. - Sunchales 

(Cba) 

11. JUAN y EMILIO SENOR e Hijos - San Vicente 

12. BEF.NARDIN S.A.C.I.F. - San Vicente 
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Maquinarias ~arias 

1. A. GENTILI y Cfa. S.R.L. - Casilda (acopladcs) 

2. TURCHFTTI HNOS. - Casilda (tornillos transportadores, pulverizacores) 

3. Establecimientos Metalurgicos TREVISAN HNCS S.M.C. - Recreo (implementos, 
trasplantadoras, tornillos transportadores, estructuras metalicas) 

4. LUIS DOLZANI e Rijos S.R.L. - Avellaneda (cosechadoras de algodon) 

5. BAPBUY S.A. - B~ll Ville (Cba. ) (fumigadoras) 

6. ALP.ERTO TO.SSOLINI S.A. - Bell Ville (Cba.) (valvulas para camara) 

7. RICHIGER S.A. - Sunchales (moledoras, mezcladoras) 

Secac!oras 

1. LIM - CAR - Las Parejas 

2. AGRI¥.AQ I.C. - Esperanza 

3. IRADI S.A.I.C.I.A. - Pergamino (1:,uenos Aires) 

Trac tores 

1. JOHN DEERE Argentina S.A.I.C - Cranadaro Baigcrria 

2. ¥.ASSEY FERGUSON Argent]r.a S.A. - Granadero Baigcrria 

3. FIAT DIESEL S.A. - Buenos Aires 

4. CONSTRUCCIONES METALURGICAS ZA!~ELLO S.R.L. - Las Varillas (Cba.) 

Concesil1narios 

1. GROSSI y C1a. S.A.C. - Santo Tome (FIAT, GHERARDI, UNIVERSAL, SALDAN) 

2. 1-IBGAR AGRICOLA - Las Parejas (NEW HOLLAND) 

3. BAI TASAR - Buenos Aires (ALLIED PRODUCTS Co., BUSH HOG INTERNATIONAL DIVISION) 

4. ESTEBAN F. MORALES - Rosario (¥.ASSEY :FERGUSON) 

Ordenadoras ------
1. JUAN BAUTISTA BOSIO e fiijos S.R.L. - El Trebol 

I 2. D.DANTE DE GIORGIS - t:l Trebol 

3. OSCAR DEGANO - El Trebol 

I 
I 

11 I 11 
I 



I 
I 
I 
I 

- XI -

LITERA1~RA TECNICA ENTREGADA AL D.A.T. 

1. Nonnas de ensavos entregadas 

a. Pequenos motores 

- OECD standard code for the official testing of srr.all engines used in 
agriculture and commercial horticulture (versiones inglesa y francesa) 

b. Tractores 

- OECD Standard code for the official testing of agricultural tractor 
performance 

- OECD standard code for the official testing of safety cabs and fra~es 
mounted on agricultural tractors 

- SAE - ISTC Ad Hoc Conur.ittee proposal for rewrite of J 1119 information 
report on steel products for ROPS and FOPS 

SAE paper N°790829: Quantifying the brittle fracture resistance of ROPS 
and FOPS steels 

c. Equipos _para Labranza 

- Procedure normalisee de l'OCDE pour l'essai des F.achines utilisees en 
horticulture commerciale (motocul teurs et motohores) 

- Document OCDE DAA/T/654: Observations relatives aux essais de motoculteurs 
et motohores 

- Risultati prove della "Supercolthatrice Cantone" (Ist. Ingegneria Agraria, 
Milan) 

- Essais officiels norniaux d'un Canadien-Herse de marque Multiplex (CNEEMA, 
Francia) 

d. Sembradoras y Trasplantadoras 

- Protoco!ode ensayo COD:F.YiA: sembradoras de grano fino 
- Protocolo de ensayo CODF.?-f.A: setnbradoras de grano grueso 

ISO Proposal: Method of test of metering and uniforrdty of distribution 
for drills 

- Preposition ISO: Semairs de precision: methode d'essais (versions decembre 
1977 et novembre 1978) 

- Explanatory notes for users of NIAE seed drill tests 
- Project JSO/DIS 6720: Materiel de semis, de plantations, clistributeurs 

d• eng:rais et pulverisateurs: largeur de travai 1 recorrr:-.aricee 
- Project ISO/DIS 5691: Planteuse depommes de terre: methode d'essai 
- Explanatory notes for users on NIAE transplanters tests 
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e. Al-onadoras 

OCDE: Methode normalisee pour les essais de distributeurs d'engrais 
(en f rances e ingles) 

- Project ISO: Distributeurs d'engrais: methode d'essai 

- Explanatory notes for users on a series test of fertilizers broadcasters 
(NIAE) 

f. Fumigadoras 

- Spray recovery in cereals (KIAE) 

- Distribution patterns in low pressure hydraulic sprays (Thessaloniki, Gre~ce) 

- Non.>egaian test procedure for the tesying of liquid plant protection 
reaterial distributors 

- Inoratrici, atomizzatori: criteri di prove sullafunzionalita delle macchine 

g. Bombas y Y.otores Hidraulicos 

Testing hydraulic pumps and motors for use in agriculture (NIAE) 

h. Cosechadoras 

- OECD standard testing procedure for combine harvesters (en ingles y frances) 

- Test methods for the series testing of la~ge combine havervesters (Olanca) 

- A detailed test procedure for combine harvesters (NIAE) 

- OECD comments on the draft standard procedure for the testing of combine 
h.1rvesters. 

i. Cosechadoras de forraje~-~apas-L-hortalizas, etc 

- Explanatory notes for users on NIAE t£sts of flail mowers 

- Testing of agricultural machinery with special rEference to root crop 
harvesting equipment (NIAE) 

Essais officiels d'une preteilleuse de vigne de marque Bobillo (CNEEY.A) 

- Essais officiels d'un rP.fTlasseur-chargeur de balJe ce rna°'que Girard (CNF.EMA) 

j. \entiladores 

- Essais officiels d'un ventilateur helicoide a' enveloppe de n:arque law 
(CNEEMA) 

- Circular 3916 Eanco de la Nacion: Construccion de silos en chacra y elevadores 
de c.rimrana (nomas tecnicas) 
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- Analysis of the sub-group structures of the ~orld wide study on 2gricultural 
machinery (UNIOO, 31 }!ay 1979) 

- l-:orld wide study on the agricljltural machinery industry (UNIDO, Stresa, 
October 1979) 

First consultation rr.eeet:ing on the agricultural machinery industry (l~lDO, 
Stresa, October 1979) 

Projet d'une "Unite piJcte de rr•ecanique ger.erale et 1iour la ccnstruction 
de pieces metallique de rechange" (ONUDI, Benin, 1979) 

- Macchine agricole (Bodria, Pellizzi, Pouzio; Italia) 

- Meccanica agr<iria (Pellizzi, Italia) 

- Maquinas y aperos c:grfcolas: diccionario polfgloto jlustrado {Steinmets, 
Al mania) 

Ergor-coics in ::.:gricultural equipirE:nt design (NTAE) 

Ricerca sul comport;;mento di un gruppo battitcre-spagliatore in l.svoro su 
grano (Berbenni, Gasparetto; Italia) 

4. Listas de L_ibr~.!_,-~~vi~~~~rov!~_dore_s_e_J_!:lsti~~~-~~ de En_s~o_j_e_ Ma_quiE_a_ri~ 

Agr1cola 

- n. 70 Hbros 

- n. 34 revist?.S 

- n. 11 fir..-.as proveedcras 

- n. 14 institutes de ensayo 
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