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Prefacio 

La finalidad del presente estudio es suministrar una base para el examen 
de la ~unc16n de la planta pclivalente de la pequena y mediana empresa en la 
industria de la maquinari~ agricoia de America Latina, y estudiar las 
posibilidades de cooperacion internacional entre los paises de la region. 

En la Segunda <:onsulta sobre la lndustria de la Maquinaria Agricola, 
celebrada en o~tubre de 1983 en Viena, se propuso que se recurricse al empleo 
de plantas polivalertes en la industria de la maquinaria agricola, como 
posible estrategia para el desarrollo d~ este sector. Los participantes en la 
Segunda Consulta recomendaron ~ue se formulase, ademas, un marco para la 
cooperacion industrial en la esfera de la maquinaria agricola a fin de 
facilitar el establecimiento de contactos y mejorar la eficacia de esa 
cooperacion, haciendo hincapie especialmente en la movilizacion de pequenas y 
medianas erupresas. 

El presente estud•J ha sido efectuado por la Subdivision de Estudios 
Secloriales de la Uivision de Estudios Industriales de la uNUUI, en 
colaboracion con el Sr. M. Romani, consultor de la ONUDI. Este analisis esta 
basado en estudios por paises, que llevaron al consultor a visitar a 
productores de maquinaria agricola del Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y 
Guatemala, para obtener informacion de primera mano sobre las empresas. Se 
examinaron tambien las posibilidades de introducir plantas polivalentes y la 
cuestion de la cooperacion regional en esta esfera. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Salvo indicaci6n en contrario, la palabra "d6lares" o el simbolo ($) se 
refieren a J61ares de los Estado8 Unidos ae America. 

Para separar millares y millones se emplea el punto. 

Para indicar decimales se emplea la come. 

La raya inclinada (/) entre cifras que expresen anos (por ejemplo, 
1980/1981) indica un afto agricvla, un ejercicio econ6mico o un afto academico. 

E' gu1on (-) puesto entre cifras que ~xpresen anos (por ejemplo, 
1960-1965) indica que se considera el periodo completo, ambos aftos inclusive. 

Las to~eladas son siempre toneladas metricas. 

En los cuadros se han empleado los siguientes signos: 

Tres Funtos ( ••• ) indican que los datos faltan o no constan por 
separado. 

La raya (-) indica que la cantidad es nula o d~spreciable. 

Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es 
aplicatile. 

Es posible que los totales no rerresenten una suma exacta, por 
haberse redondeado las cifras. 
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1. INTRODUCCION 

A pesar de la considerable emigr2c1on del campo a la ciudad durante los 
ultimos 25 anos, casi una tercer~ parte de la poblaci6n de America Latina 
sigue viviendo en zonas rurales. Una gran proporcion de esta p~blaci6n se 
gana la vida en actividades agricolas. 

Pese a haber aumentado en el sector agricola la produccion por habitante 
durante el periodo 1960-1983, es decir, hasta comienzos del presente decenio, 
el ritmo de desarrollo de este sector ha sido muy inferior al del prcdHcto 
interno bruto (PIB). 

Esta disparidad resulta aun mayor, cuando se analiza la produccion de 
alimentos, cuya tasa de crecimiento ha superado tan solo por un tercio a la 
del c1ecimiento demografico. 

Como resultado de esta falta de dinamismo y de la reduccion de los 
precios agricolas, la balanza comercial de este sector muestra en America 
~atina una notable disminucion de los excedentes. Pese a que en 1977/1978, 
los ingresos procedentes de las exportaciones agricolas triplicaron los 
gastos, en 1981/1982 solo los duplicaron. En este contexto, tiene particular 
importanci~ la dependencia en que se halla el continente en lo que respecta a 
los cereales y sus subproductos, que en 1982 supusieron un deficit comercial 
de 1.300 millones de dolares. 

Uno de los factores mas importantes para el aumento de la producci6n y de 
la productividad agricola es el grado de mecanizacion. 

Segun datos de la FAO, en los periodos 1974-1976 y 1976-1982 la 
mecanizaci6n agricola, expresada en tractores por hectarea cultivada, se elev6 
lentamente, pasando de 4,8 a 5,2 tractores por cada 1.000 hectareas. En 
muchos paises esta proporcion se ha estabilizado o incluso ha dismin11ido. 

Ademas, el comercio interregional de maquinaria y utensilios agricolas ha 
descendido, con los consiguientes problemas de divisas para el continente. 
Segun cifras de la ALAUI 1/, de los 851,5 millones de dolares a que 
ascendieron las exportaciones de maquinaria y utensilios agricolas efectuadas 
por los paises de la region en 1980, menos de un 8% corre£pondio al comercio 
interregional. 

Segun estimaciones de la FAQ 2/, el mercado de maquinaria y utensilios 
agricolas en America Latina, durante el periodo de 1984-2000, alcanzara un 
valor de unos 11.400 millones de dolares. Estas cifras indican el papel 
importante que ha de desempenar la industria de la maquinaria agricola en est~ 
region. 

Por eso, la finalidad del presente documento consiste en analizar las 
posibilidades de aumenta~ la producci6n de maquinaria y utensil~os agr[colas 
en America Latina mediante un enfoque baaado en el empleo de plantas 
polivalentes. Este enfoque se orienta al establecimiento o expansion de 
pequeftas y medianas industrias que permiten fabricar por lotes diversos 
productos para la sacisfaccion de las necesidades de la agricultura local. 

!/ ALADI, Consideraciones sobre la Maquinaria Agricola en los Paiscs de 
la ALADI, 1984. 

2/ FAO, Agricultura hacia el afto 2000, !979. 
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El presente documento esta dividido en cinco partes. Tras la presente 
introducci6n, la segunda parte se ocupa de identific3r los principales 
problemas con los que se tropieza en este sector; la tercera parte estudia las 
posibilid~des y requisitos previos de un enfoque polivalente, y la estrategia 
que convendria adoptar para desarrollar la industria regional con arreglo a 
este enfoque. En la cuarta parte del estudio, se presenta un plan de acci6n 
destinado a facilitar la adopci6n de este enfoque p~r las paises relativamente 
menos desarrollados, y se formulan recomendaciones para la cooperaci6n 
internacional en esta esfera. La quinta parte analiza la situaci6n de esta 
industria en determinados paises, a saber: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile y Guatemala. Se visitaron las empresas mas importante~, cuyos rasgos 
caracteristicos sirven para ilustrar las pr~blemas con que se enfrenta este 
sector en la region. Mas aun, se hizo un estudio de tales empresas con miras 
a la introducci6n del enfoque polivalente en las procesos de producci6n, coma 
posible remedio de la subutilizaci6n de la capacidad en esta industria. En la 
ultima parte se exponen las elementos basicos para la definici6n de una 
estrategia nacional y regional de desarrollo de plantas de producci6n 
polivalente en esta region. 



2. RASGOS Y PROBLEMAS COMUNES DE I.A INDUSTRIA DE 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 

Las industrias de la maquinaria y utensilios agricolas de los paises 
estudiados tienen, cada una de ellas, sus propias caracter1sticas, por lo que 
es dificil llegar a una conclusion comun a todas ellas. Elle· se debe 
principalmente a la inclusion del Brasil en este grupo de paises, ya que esta 
industria ha alcanzado en ese pais un alto nivel de desarrollo 11• 

2.1 Problemas globales 

2.1.l La cr1s1s economica 

Un problema comun con el que se han enfrentado y siguen enfrentandose las 
industrias de maquinaria y utensilios agr1colas en America Latina es el de la 
recesion econ6mica, que ha af~ct~do gravemente al crecimiento del sector 
agr1cola. El sector agr1cola latinoamericano ha crecido conforme a una tasa 
anual media de un 3,9% ~n el per{odo 1971-1975, de un 3,3% en el periodo 
1976-1980 y de un 4,7% en 1981, para descender a un -0,2% en 1982 ya un 0,8% 
en 1983. En el caso de Costa Rica, Chile y Guatemala, tales descensos han 
sido mucho mas acusados. 

El problema con el que se ha enfrentado, en general, la ganader{a y la 
agricultura es la reducci6n de su rentabilidad relativa. Ello se debe a un 
fuerte aumento de los costos de producci6n y a la reducci6n efectiva de los 
precios percibidos por los productores. Por ejemplo, en Colombia, durante el 
periodo de 1980-1983, los precios de los productos agricolas aumentaron en un 
80,5%, mientras que los precios de los productos industriales aumentaron en un 
96,7%. 

Esta situacion ha desalentado la mecanizacion del campo, provocando una 
reducci6n de la demanda de maquinas y utensilios, tanto importados como 
locales. Ello explica el notable descenso de la producci6n de las industrias 
de los paises estudiados que, en algunos casos, estan funcionando por debajo 
del 50% de su capacidad. Esta situacion ha frenado los programas de expansion 
o mejoramiento tecnol6gico de las mencionadas industrias. 

No obstante, la recuperaci6n que tuvo lugar en 1984 y 1985 esta 
provocando la reorganizaci6n de estas industrias en los pa{ses mas grandes de 
esta region. 

2.1.2 Politica agricola 

Uno de los obstaculos mas graves con que se enfrentan las industrias de 
maquinaria y utensilios agricolas de todos estos pa{es es la falta de una 
politica definida y constante en materia de agricu)tura y ganaderia, lo que 
explico que haya vacilaciones a la hora de hacer inversiones en 
infraestructura y equipo y, en ciertos casos, a la hora de contratar personal 
mas competente 0 de dedicarse a la labor de investigaci6n y desarrollo de 
productos. 

11 El analisis presentado en esta secci6n, se basa en estudios por 
paises. En la secci6n 5 se habla de la situaci6n de la maquinaria agricola en 
algunos paises de America Latina. En el anexo se ofrece un perfil detallado 
de las empresas encuestadas. 



La discontinuidad de algunos proyectos ha ocasionado perdidas 
significativas a algunas empresas, que habian hecho inversiones para atender a 
sus necesidades. En el Brasil, esto sucedi6 hace algunos aftos en el sector 
del regadi~, d~nde el proyecto Profir hizo que las compaftias productoras de 
equipo de icrigaci6n fabricaran bombas para agua y asper&ores que luego se 
acumularon en los almacenes ro~ no tener salida en el mercado. 

2.2 Problemas industriales 

2.2.l Tamafto de las empresas 

El tamafto de las fabricas refleja hasta cierto punto el volumen de la 
producci6n y la indole y las caracteristir.as tecnol6gicas del proceso 
aplicado. Con excepci6n del Brasil, donde el mercado es grande, en !os 
restantes paises, particularmente los de America Central, la dimensi6~ de las 
u~idades de producci6n es muy reducida, con escalas inadecuadas de produccion 
que explican su baja productividad y los elevados costos de la producci6n. 

En Lolombia, donde este sector se halla relativamente desarrollado, 
al~unas empresas tienen entre 100 y 200 empleados, pero la mayoria de las 
e~presas tienen menos de 25 empleadcs. 

En Chile, la empresa mayor tiene menos de SU empleados, y predominan las 
plantas con menos de 25 empleados. 

En Costa Rica y Guatemala, principalmente en el pr~mero de estos dos 
paises, esta i~dustria practicamente no existe y esta limitada a talleres. En 
consecuencia, las empresas rara vez alcanzan la cifra de 20 empleados, lo cual 
viene a ser un rasgo caracteristico de la industria de los paises de America 
Central. 

2.2.2 Estructura de las empresas 

Una caracteristica comun de todos los paises estudiados es el predominio 
de la empresa que es propiedad de una familia. 

Las restricciones que conlleva tal situaci0n son evidentes, ya que 
conducen a la perpetuacior de metodos tradicionales de administraci6n y de 
trabajo. Una investiga: ryu llevada a cabo en el Brasil en 1982 4/, lleg6 al 
resultado de Gue el 77% de las empresas de fabricaci6n de maquinaria y 
utensilios agricolas eran de propiedad familiar. 

2.2.3 Man0 de obra 

Las empresas a las que se pidi6 informaci6n no manifestaron que tuvieran 
problemas importantes con respecto a la mano de obra calificada. Af irmaron 
que disponian de equipos de trabajo eficientes y que el mercado de trabajo 
proporcionaba personal adecuadamente capacitado a todos los niveles. 

Esta opinion puede reflejar, en cierta medida, la escasa competencia 
profesional de los propios gerentes que, como consecuencia, tampoco exigirian 
la debida competencia laboral de los trabajadores. 

4/ Funda~ao de Ciencia e Tecnologia - CIENTEC, Diagn6stico do Sector de 
Maquinas e lmplementos Agricolas do Estado do Rio Grande do Sul - 1983. 



Se considera que la labor realizada por los centros de capacitaci6n 
profesional (como, por ejemplo: Servi~o Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENA!, en el Brasil; Instituto Nacional de Capacitaci6n - INACAP, en Chile; 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en Colombia; Instituto Tecnico de 
Capacitaci6n - INTECAP, en Guatemala, e lnstituto Nacional de Aprendizaje 
INA, en Costa Rica) es una labor ef iciente pero de muy limitado alcance. 

Ahora bien, al investigar mas a fondo la disponibilidad de mano de obra 
calificada se observa una situaci6n algo distinta. Una encuesta realizada en 
1982 en las industrias situadas en el Estado de Rio Grande do 5ul, en el 
Brasil, muestra que el numero de ingenieros por empresa era el siguiente; 

Nfunero de ingeniEros 

0 
1 

3-4 
5-10 

mas de 10 

Porcentaje de las empresas 

17 
20 
27 

7 
20 

Como ?Uede verse por las cifras anteriores, el 17% de las empresas no 
tenia ningun ingeniero, y el 20% tenia solo uno. 

En Colombia la situaci6n es analoga, es decir, la principal empresa 
COntaba SOlO con dos ingenieros para cubrir toda la gama de SU produccion. 

En lo referente a ciertas especialidades, se encontraron tambien graves 
insuficiencias. Asi, por ejemplc, en Costa Rica habia una notable falta de 
personal de todos los niveles con un buen conocimiento de metalurgia 
(trabajadores, tecnicos e ingenieros). 

En todos los paises, hay falta de profesionales y de escuelas para el 
diseno de proyectos y la fabricaci6n de maquinaria agricola. Esta falta se 
hace sentir desde el nivel t~cnico hasta los cursos superiores. 

Particularmente, en el caso de trabajadores de nivel superior, puede 
observarse que, en los cursos r': agronomia, es pequefto el nfunero de personas 
que llegan a graduarse en cursos sobre maquinaria. Los cursos de ingenieria 
agr1cola se hallan dirigidos mucho mas al emplto y funcionamiento de maquinas 
y utensilios, no enseftandose nada acerca de proyectos y muy poco acerca de 
fabricaci6n. Con respecto a los cursos de ingenieria mecanica, estos son 
generales, y se ensefta muy poco acerca de las maquinas agricolas. La posible 
gravedad de estos problemas aparece reflejada en un pais cuya escuela de 
agronomia de la universidad principal no tiene en funcionamiento ningun 
tractor para usos docentes. 

2.2.4 ~ productos 

Caracter{sticas generales 

Excepto en el caso del Brasil, donde se fabrica bajo licencia extranjera 
una proporci6n significativa de productos de nivel tecnol6gico mas avanzado 
(como tractores y cosechadoras-trilladoras), los productos en general son 
copias de modelos desarrollados por terceros. 

Sin embargo, son muy raras las copias en las que se haya efectuado alguna 
adaptaci6n que iesponda a algun estlmulo de la demanda local. Esta falta de 
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adaptaci6n se debe, en parte, a la falta de contacto de las empresas con los 
agricultores y sus necesidades. 

Todos estos paises, incluido el Brasil, si bien en menor grade, carecen 
de normas tecnicas para los productos manufacturados. 

Se dispo1e de muy poco personal tecnico para la labor de investigaci6n y 
desarrollo de productos. Las empresas pequeftas no cuentan ni siquiera con 
ingenieros entre su personal tecnico. Las empresas no mantienen, por lo 
general, contactos con instituciones dedicadas a la investigaci6n en la esfera 
de la maquinaria y los utensilios agricolas. 

Desarrollo de productos 

El analisis de las operaciones de desarrollo de productos muestra que el 
contenido tecno16gico de los productos manufacturados es muy bajo. 

a) lnvestigaci6n 

Como norma general, las industrias no llevan a cabo investigaciones y no 
estan ni siquiera equipadas para ello. Por ello, el desarrollo de nuevos 
productos se basa en trabajos ce terceros y tambien, en parte, en la 
informaci6n obtenida en el trato con los clientes (asistencia tecnica). 

Tan solo un numero limitado de empresas medianas y grandes, 
pa~ticularmente las situadas en el Brasil, que fabrican productos mas 
complejos, tienen su propia infraestructura para realizar investigaciones. 
Esto significa que, a medida que las empresas van fabricando productos ma~ 
avanzados, se ven obligadas a invertir en labores de investigaci6n, para lo 
que habran de montar su propia infraestructura adecuada. 

b) Diseno 

La situaci6n en esta esfera es muy parecida a la descrita con respecto a 
la investigaci6n. En la mayoria de las industrias, los productos son o 
modelos tradicionales que aprovechan la tecnologia nacional, o copias de 
productos desarrollados por terceros, en parte con algunas mejoras. De modo 
que solo una infima propor~ion de las empresas dispone de SU propia capacidad 
de diseno, si se exceptua el Brasil, donde esa proporci6n es mas elevada ~/, 
aunque siga siendo baja respecto a los productos de mayor ccmplejidad. 

c) lnstrumentos de medici6n 

La mayoria de las empresas pequenas no poseen instrumentos de medici6n y 
emplean, por canto, parametros inadecuados. Algunas empresas realizan 
calculos de medici6n simplificados, sin utilizar normas ni patrones tecnicos. 

Entre las empresas medianas, algunas tienen sus propios criterios, y una 
proporci6n muy pequena de dichas empresas, sobre todo en el Brasil, llevan a 
cabo la medici6n y selecci6n de materiales con arreglo a normas y criterios 
estrictos y precisos. 

1/ CIENTEC, op. cit. 



La situaci6n es bastante dife.reota ~n las empresas que fabrican productos 
mas complejos, las cuales, como en el caso de la investigaci6n y el disefto, 
han alcam:ado .::iertr.. nivel de madurez tecnol6gica. 

d) Dibujo de planos 

El trazado Je planos industriales quiza sea la actividad mas desarrollada 
en todos estos paises. Incluso entre las peq~eftas empresas hay algunos que 
dibujan planos bien Jetallados. Algunas grandes o medianas empresas han 
dibujado planos operacionales completos de sus cadenas de producci6n, con lof 
pormenores requeridos para la fabricaci6n. 

e) Ensayo 

Parece ser que ias empresas pequeftas se limitan a efectuar las pruebas 
elementales de funcionamiento de los productos que sacan al mercado, pero sin 
utilizar los prototipos. Con respecto a las empresas medianas y grandes, la 
mitad aproximadamente de ellas ensayan sobre el terreno los prototipos en 
condiciones reales de funcionamiento. 

Sin embargo, algunos de estos ensayos tienen por unica finalidad evaluar 
el rendimiento del producto (pruebas de funcionamiento). Exceptuando el 
Brasil, rara vez se ensaya el producto con miras a su desarrollo o a mejorar 
su funcionamiento, corrigiendo el prototipo y el proyecto. Al parecer raras 
veces se dispone de laboratorios de ensayo y de equipo de medici6n. 

Ingenier{a del producto en el Brasil 

El Brasil, por el volumen y la diversidad de su producci6n, y tambien por 
sus exportaciones, es evidentemente el pais en el que la industria de 
maquinaria y utensilios agr{colas esta mas desarrollada. La situaci6n, pues, 
de la ingenier{a del producto en el Brasil seftala, hasta cierto punto, el 
11mite superior a que se ha llegado en America Latina en esta esfera, 
permitiendo sacar conclusiones para el resto de los pa{ses ~/. 

Como se ve en el cuadro l, si se considera el sector 2n su conjunto, a 
excepci6n del dibujo de planos, la ingenieria del producto se halla muy poco 
desarrollada, ya que las dos terceras partes de las empresas no pasan de los 
niveles medios de complejidad (cuadro 2). 

Cuando el presente analisis se refiere unicamente a las industrias que 
fabrican equipo y maquinas de tracci6n mecanica de mayor complejidad donde 
cabria esperar que la ingenieria del producto estuviese mas desarrollada, se 
h3 constatado quc la situaci6n es muy semejante a la de la industria P.n su 
conj unto. 

Cuando se ~naliza la situaci6n dP. las empresas pequenas 
(21-100 emple~dos) y medianas (101-500 empleados), que fabrican maquinarias 

6/ Con este fin, se utilizaron las informaciones que figuran en dos 
estudios~ uno de ellos relacionado con las industrias ubicadas en la regi6n 
del Sudeste, fundamentalmente en Sao Paulo. Los estudios abarcan 
prActicamente toda la industria que se esta analizando. Universidade Federal 
de Uberllandia. Avalia~ao Tecnol6gica da Industria de M4quinas Agr{colas no 
Estado de Sao Paulo, Triingulo Mineiro e Sul de Goi4s, 1983. 



Cuadro 1. El Brasil: Niveles de complejidad de las actividades de ingenier{a del producto y de la asistencia 
tecnica prestada por las industrias de la maquinaria agr{cola de Rio Grande Uo Sul - 1982 

.. Fabricantes de maquinaria 
Actividades Todas las industrias ~ eguiEo mecanizado 

Niveles de complejidad Niveles de complejidad 
2 3 4 Total l 2 3 4 Total 

Investigacion 

Diseno 

Medici6n 

Dibujo industrial 

Ensayo 

Asistencia tecnica 

17 

27 

20 

3 

22 

7 

53 

43 

47 

6 

36 

50 

19 11 

27 3 

20 13 

23 68 

36 6 

17 27 

100 20 60 15 5 

100 20 45 35 0 

100 20 35 35 10 

100 5 10 20 65 

100 45 35 5 1 5 

100 0 53 12 35 

Fuente: Diagn6stico do Sector de Ma~uinas e Implementos Agr{colas do F.stado do Rio Grande do Sul - 1383. 
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Cuadro 2. Niveles de complejidad de las actividades de tecnologia de la producci6n y de asistencia t~cnica 

IHVESTIGACIOH 

-Hinguna 

-Ho realiza in
vestigaci6n pero 
trata de apoyar
se en la labor 
realizada por 
terceroa y/o en 
la infonnaci6n 
de la asisten
cia tEcnica 
-Rea liza i nves
tigaciones espo
r!dicaa con per
sonal de la 
empresa o re
curr iendo a los 
servicios de 
los lnstitutos 
de lnvesti2aci6n 
-Tiene au propia 
estructura, 
adecuada para 
realizar 
investigaciones 

DISERO 

-Emplea modelos 
desarrollados 
por terceros y/o 
productos 
tradicionales 

-Como el ante
rior pero in
troduc i endo me
joras en el pro
ducto, con cri
terios exclusi
vamente 
practicos 

-Productos pro
pios con crite
rios exclusiva
mente pr!ct i cos 

-Productos pro
pios con cri
terios pd.cti
cos, esteticos, 
de seguridad, 
ergon6micos, 
etc. 

MEDlCION 

-Medici6n rudi-
111entaria, sin 
calculos 

-C!lculos de me
dici6n muy sim
plificados, sin 
aplicaci6n de 
normas tecnicas 

-Calculos de me
dici6n obtenidos 
de terceros 
(conforme a 
cri teri os cohe
rentes propios 

DIBUJO INDUSTRIAL 

-Ninguno 

-No se i:lispone 
de planos indus
triales, y se 
usan reproduc
tores de piezas 
para la 
producci6n 

-Planos indus
tria les sufi
ci entemente de
tal lados, pero 
con escasez de 
datos de 
fabricaci6n 

-C!lculos de me- -Plan~s comple
dici6n realiza- toa con toda la 
doa por la em- informaci6n ne
presa misma, con cesaria para la 
arreglo a normas, fabricaci6n 
c6digos y crite-
ria~ pertinentes, 
ar1..hivaci6n 
correcta de los 
calculos 

EN SA YO 

-Pruebas rudimentarias 
de funcionamiento sobre 
prototipos, hacienda 
otras observaciones 
sabre unidades lan
zadas al mercado 
-Como el anterior pero 
ensayando prototipos 
con el fin de evaluar 
su resultado y efi
cienria (pruebas de 
funcionamiento) con 
correcci 6n de 1 
prototipo 

-Ensayo minucioso de 
prototipos para logra~ 
un funcionamiento ade
cuado mediante la 
correcci6n del proto
tipo y del proyecto 

-Como el anterior y 
realizando tambien en
sayos continuos de com
portamiento y pruebas 
de funcionamiento 
maquina-auelo, maquina
planta y maquina
hombre 

ASlSTENCIA TECNlCA 

-Asistencia tecnica y 
piezas de repuesto sumi
nistradas por la empre
sa por solicitud o 
encargo 

-Asistencia tecnica 
prestada por un equipo 
de la propia empresa 

1 previa solicitud o 
peri6dicamente almace
n!ndose en la f!brica 
piezas de repuesto 

I 
I 

-Asi stenda- -tecn-i ca y 
piezas de repuesto sumi
nistradaa por distribui
dores que mantienen re
servas minimas de piezas 
y cuentan con personal 
propio 

-Asistencia tecnica f 
piezaa de repueato sumi
nistradas por la red de 
distribuidores con per
sonal caoacitado peri6-
dicamente en la fabrics 

~: Diagn6stico do Sector de Haquina6 e lmp1ementos Agricolas do Estado do Rio Grande do Sul - 1983. 
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y utensilios agr1colas, y estan ubicadas en Sa'' Paulo, la situaci6n 
(figura lJ es la siguiente: 

a) Investigaci6n 

El 57% de las pequef'las empresas no realizan ninguna labor en esta 
esfera. El resto de tales empresas, aunque no llevan a ca~o trabajos de 
investigaci6n, tratan de informarse sobre los trabajos realizados por terceros 
o a traves de la asistencia tecnica. En las empresas medianas, la situaci6n 
es mejor, ya que un lb,5% de las mismas realizan trabajos esporadicos de 
investigaci6n a cargo de su propio personal. 

b) Disef'lo 

Mas del 50% de las empr~sas pequef'las emplean modelos desarrollados por 
terceros o fabrican productos tradicionales, el 43% de las mism.:>s tratan de 
mejorar el rendimiento de los productos desarrollados por tercer.Js, y 
unicamente el 5% de talcs empresas utilizan SUS propios disenos inspirados en 
criterios practicos. 

c) Instrumentos de medici6n 

En las empresa~ pequef'las, un alto porcentaje (76%) realizan mediciones 
emplricas (sin calculos), un 22% realizan calculos sencillos, y menos del 2% 
se valen de criterios propios de nivel tecnico reconocido. 

En las empresas medianas, se observa una reducci6n significativa en el 
primer nivel, mientras que las empresas que utilizan criterios propios llegan 
~ ser un 22%, y casi el 6% de las empresas efectuan las mediciones y 
seleccio~an los materiales con arreglo a criterios de precision. 

d) Planos industriales 

Casi dos terceras partes de las empresas pequef'las no utilizan planos o 
bien utilizan solo esbozos, y el resto prepara planos industriales con 
informaci6n detallada. Mas del 50% de las empresas medianas preparan planos 
detallados, y el resto de las empresas o bien preparan planos del proceso 
completo de fabri~aci6n, pormenorizando algunas de las operaciones, o bien 
emplean unica~ente esbozos. 

e) Ensayo 

Dos terceras partes de las empresas pequef'las realizan unicamente pruebas 
de funcionamiento elementales, y las restantes empresas realizan pruebas en 
condiciones reales de funcionamiento. En las empresas medianas la situaci6n 
es distinta, ya que por encima del 75% de las mismas realizan pruebas en 
condiciones reales de funcionamient~. mientras que el 18% realizan unicamente 
pruebas elementales y el 6% de ellas tienen laboratorios de ensayo y equipo de 
medici6n para ensayar prototipos. 

f) Asistencia tecnica 

Poco mas del 50% de las e1npresas pequef'las facilitan asistencia tecr.ica y 
piezas de repuesto, cuando se les pide, pero no disponen de manuales; el 41% 
de estas empresas facilitan asistencia t~cnica y piezas de repuesto 
almacenadas en la fabrica; las restantes empresas trabajan con distribuidores 
que proporcionan la asistencia t~cnica, tienen almacenadas piezas de repuesto 
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EL BRASIL: NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA INGENIERIA DEL PRODUCTO Y DE LA ASISTENCIA TECNICA EN 
LAS EMPRESAS PEQUEAAS Y MEDIANAS DE LA REGION DEL SUDESTE - 1982 
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FIGURA 1. (Cont.) 
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Fuente: Universidade Federal de Uberlandia: Avalia~ao 1'ecno16&ica da lndustda de Maquinas Agricolas no 
Estado de Sao Paulo, Triingulo Mineiro e Sul de Goias. 1983. 
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y disponen de manuales de instrucciones. En las emptesas medianas, los 
oorccntajes antes mencionados son del 11,1%, 25,9% J 50% respectivamente, y 
las restantes empresas imparten capacitaci6n peri6dica al personal de sus 
dis:ribuidores sobre la manera de prestar asist~ncia tecnica. 

·1n ~specto importantt de la industria de la maquinaria y los utensilios 
agricolas de Sao Paulo y Rio Grande do Sul es el de la continuidad de la 
tecnologia en materia de ingenieria del producto y asistencia tecnica. Se 
observ6 qu~ entre las industrias que fabrican utensilios y maquinaria 
mecanizada sencilla y las industrias que fabrican la maquinaria mas avarzada 
suele haber continuidad tecnol6gica, porque el nivel de complejidad de las 
diversas operaciones de ingenieria del producto no experimenta cambios 
bruscos, sino que evoluciona gradualmente a traves de las diversas etapas que 
van de la primera a la ultima. 

Lo que acaba de decirse significa que, en principio, no hay barrera 
tecnol6gica que impida que las empresas que fabrican productos relativamente 
sencillos puedan pasar a fabricar los productos mas avanzados. 

Ahora bien, tal posibilidad no existiria si las industrias que producen 
los utensilios y la maquinaria de tracci6n mecanica mas avanzada tuvieran que 
fabricar tractores, maquinas automotrices y motores fijos, ya q11e es to 
exigiria pasar por todas las operaciones de ingenieria del producto, desde los 
niveles de complejidad mas bajos (predominantemente, el nivel 2 con arreglo al 
Cuadro 2) hasta los niveles de complejidad mas elevados. 

2.2.5 Ingenieria de la fabricaci6n 

Por SU complejidad, el analisis de los procesos de fabricaci6n utilizados 
por las industrias supera los limites del presente documento. Ahora bien, 
como se trata de un aspecto ese~cial, se describiran algunas caracteristicas 
operacionales generales de las industrias, asi como algunas de las 
dificultades principales detectadas al efectuar el estudio de la industria 
brasilena. Es muy probable que estas dificultades se den tambien y sean quiza 
mas pronunciadas en otros paises latinoamericanos. 

Por lo general, la industria de la maquinaria y los utcnsilios agricolas, 
independientemente del tipo de sus productos, sigue basicamente la siguiente 
ruta de fabricaci6n: corte y doblado, maquinado, soldadura, pintura, 
inspecc1on y ensayo. Las operaciones de moldeo, forja y tratamiento tennico 
son mucho menos frecuentes que las otras. 

Aunque es rel at ivamente elevado el empleo de piezas fundidas, la 1nayoria 
de ellas se adquieren de terceros. Las industrias que poseen sus propios 
talleres de fundici6n suelen suministrar piezas a otras empresas. 

Se utilizan operaciones de moldeo y tratamiento tennico para la 
fabricaci6n de unos cuantos componen~es y las tecnicas empleadas suelen ser 
muy elementales, si se exceptuan algunas industrias, por ejemplo, las que 
fabrican discos. 

Por lo que se refiere a las dif1cultades especificas, el estudio de la 
industria de Sao Paulo ahrma: "Las fases del proceso de fabricaci6n en 
las que casi todas las empresas visitadas parec!an tener mayores problemas 
eran las de moldeo, tratamiento termico, pintura y ensayo e inspecci6n. Se 
da~ tambien dificultades er. las restantes fases, pero en menor grado y 
variancio mucho de una empress a otra. Por ello, no cabe hablar de 
dificultades sistem,ticas. Aun en los casos en que no se plantean problemas 
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importantes, en algunas de las fases del proceso de fabricaci6n, si se observa 
en tcdas las empresas un empleo de normas tecnicas y de control de calidad de 
nivel inferior al admisible, lo cual no deja de ser un problema importante" J_/. 

Durante las dif~rentes fases del proceso se identificaron los siguientes 
problemas: 

a) Moldeo 

Bajo nivel de calidad de las piezas fundidas que hab1an sido 
fabricadas por las propias empresas (mas del 50% de las industrias); 

F~lta de mano de obra calificada; fundidor, moldeador-fundidor, 
fogonero, maestro fundidor y tecnicos de laborat0ri~; 

Empleo de equipo inadecuado. Por ejemplo, el empleo de hornos de 
cub;_lote para producir hierro modular; 

Empleo de materiales con impurezas. Se emplea arena sin que haya 
habido control con respecto a la magnitud y grado de pure?.a de los granos, y 
no hay control de la arena de moldeo, la cual no es preparada debidamente en 
la fundici6n misma; 

Control ineficaz de la calidad de las piezas fundidas en general. 

b) Tratamiento termico 

Casi todas las empresas, con excepci6n de las empresas grandes, hacen 
tentativas de termotratamiento. Al no disponer los hornos de instrumentos 
suficientes, no se pueden respetar las recomendaciones tecnicas respecto a la 
duraci6n y temperatura del ciclo de termotratamiento. En el caso de 
tratamientos termicos realizados por terceros, las empresas no especifican los 
valores que deben alcanzarse mediante el tratamiento termico, y no llevan a 
cabo el necesario control de calidad despues de terminado dicho tratamiento. 

d Pintura 

En todo tipo de empresas, incluidas algunas empresas grandes, la 
protecci6n anticorrosiva, principalmente por medio de la pintura, es bastante 
inferior a lo previsto por las recomendaciones tecnicas, ya que o no se 
preparan las superficies o se preparan de manera inadecuada; 

Con frecuencia no se aplica el numero recorr.~ndado je capas de 
imprimaci6n anticorrosiva; 

En muchas empresas, se pinta el conjunto ya montado, por lo que las 
juntas quedan sin pintar. 

d) Ensayo e inspecci6n 

Por lo general, nose somete a control los productos adquiridos de 
terceros (componentes, materias primas, etc.); 

7/ Op. cit-:,, pagina 99. 



En el caso de productos finales, sucede ~ veces que la inspecci6n se 
efectua unicamente al lanzarse el producto al mercado, y aun entonces se 
efectua de manera imperfecta. 

2.2.6 Apoyo tecnico 

Otro problema importante con el que se enfrentan las industrias es la 
escasez o falta de apoyo por parte de las instituciones de investigaci6n en 
orden a: 

a) La determinaci6n de los tipos de maquinas y utensilios mas adecuados 
para las condir.iones locales de la agricultura; 

b) La definici6n de normas tecnicas marcando directrices para la 
faLricaci6n de maquinaria y utensilios, con miras a su normalizaci6n; 

c) El ensayo de las maqujnas y utensili•3 rabricados para que satisfagan 
unas condiciones minimas de funcionamiento y durabilidad. 

Esto tiene especial importancia en paises donde predominan las ewpresas 
pequeffas y medianas que, por su tama~o, no pueden realizar tales actividades. 

En el Brasil, tales actividades las lleva a cabo el Centro Nacional de 
Engenharia Agricola - CENEA. 

En Chile, esta actividad se halla en las f<.ses iniciales de desarrollo, a 
cargo del Departamento de Ingenieria Agricola d~ 1 Universidad de Concepcion. 

En Colombia, las funciones antes mencicnadas han quedado 
las actividades del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
como reconocen los fabricantes, la labor d~ este Instituto no 
esta poco diversificada. 

integradas en 
Sin embargo, tal 
es muy intensa y 

En Costa Rica y Guatemala, tales actividades son practicamente 
inexistentes. 

2.2.7 Informaci6n de mercado 

Las empresas medianas, y mas aun la pequer.as, de~conocen la magnitud del 
mercado, las necesidades de los agricultore~ ~ las caracteristicas de la 
maquinaria y utensi 1 ios modernos fabricados •'n cl pa1s o import ados. 

La falta de diversificaci6n y la repetici1n de los productos se echa de 
ver, por ejemplo, en Chile, donde el 38% <le las ~ndustrias fabrican arados 
(v~ase cl cuadro 17). 

Hay que seftalar que, en ca8i todos lo~ ~a[ses, l~n ~~to~fsticas oficiales 
no facilitan informaci6n sobre la producci(n nacional de m!quinas y 
utensilios, dificultando as[ la preparaci6n 6e edtudia£ sobre el consumo 
aparente. 
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3. PERSPECTIVAS Y POSlBlLlUADES DE UN ENFOQUE POLlVALENTE DE LA FABRlCAClON 
EN LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA Y UTENSlLlOS ~GRICOLAS 

3.1 Caracteri5ticas y requisitos previos del enfoque polivalente 

Generalmente, el enfoque polivalente en la industria significa el empleo 
del mismo equipo de producci6n para fabricar varios productos en pequeffos 
lotes, c.on el fin de elevar al maximo la capacidad de producci6n. Siempre que 
sea factible, la planta debe realizar tambien otras funciones, como 
reparaciones, manten1m1ento y fabricaci6n de piezas de repuesto, a fin de 
aumentar la utilizaci6n de la capacidad i~stalada. 

Para los fines del presente es~udio, se aplica el enfoque polivalente a 
la pequeffa y mediana industria de r:.aquinaria y utensilios agricolas, a fin de 
que la industria existente, adaptando debidamente su equipo, pueda 
~omplementar sus lineas de produ~ci6n con nuevos productos para el sector 
agricola. Donde no existe esa incustria, se puede crear una industria que 
fabrique maquinaria y utensilios agricol<s por lotes o series cortas de 
productos. La posible integraci6n de esta industria en el sector de los 
bienes de capital, mediante la fabricaci6n de productos para otras 
actividades, corio la construcci6n y el transporte, ampliaria el alcance de esa 
po li va lenc ia. 

3.1.1 Caracteristicas principales 

El criteria de la polivalencia dz los medios de producci6n presenta las 
siguientes caracteristicas ~/; 

a) Flexibilidad entre el producto y el proceso tecnol6gico de 
producci6n; 

b) El proceso tecnol6gico de fabricaci6n se basa en el empleo de 
maquinaria universal que pueda realizar distintas operaciones basicas 
(cortado, soldadura, mecanizado), en las que la mano de obra desempeffa una 
funci6n determinante; 

c) Producci6n de pequeffas cantidades de una gran diversidad d2 

productos de relativamente escasa complejidad tecnol6gica; 

d) El nivel de complejidad ciel producto se determina al nivel de la 
producci6n, fundamentalment~ - el diseffo; 

e) El trazado de la ~· 
universales, pequeffas cantida 

sta concebido par2 fabricar, con maquin~s 
productos diferentes; 

f) Se puede conseguir una integraci6n horizontal de la planta con la 
infraestructura tecnol6gica nacional. 

8/ UNIDO/lD/WG.400/6. 



3.1.2 Requisitos previos de indole basica 

La viabilidad de la planta polivalente <lependera de las condiciones 
siguientes; 

a) ldentificaci6n de los productos que probablemente se fabricaran 
segun cual sea el mercado potencial y siguiendo criterios de afiniiad 
tecnol6gica; 

b) Consecuci6n de una combinaci6n acertada de productos y del nivel de 
producci6n critico para que la planta resulte viable desde el punto de vista 
tecnico y econ6mico; 

c) Acceso a las materias primas y existencia de industrias conexas para 
la subcontrataci6n de componentes; 

d) Disponibilidad de mano de obra calificada para el desarrollo de 
productos y para su fabricaci6n; 

e) Aceptaci6n del producto por el mercado; 

f) Acceso a los canales de distribuci6n; 

g) Disponibilidad de recursos financieros para la inversion en capital 
fijo y de explotaci6n. 

3.1.3 Requisitos previos sectoriales 

La adaptaci6n de la industria ya existente y el establecimiento de nuevas 
industrias polivale~tes sera posible siempre que se preste un claro apoyo 
gubernamental a los sectores agricolas e industriales interesados. 

La definici6n de una estrategia de mecanizaci6n agricola parece un 
requisito obvio. ?uesto que el objetivo del enfoque polivalente es aumentar 
la productividad agr1cola mediante el empleo <le maquinaria y utensilios, es 
indispensable saber que maquinaria y que utensilios van a emplearse en la 
agricultura. 

Si la estrategia a seguir se orienta unicamente al de~arrollo del sector 
moderno con la mecanizaci6n de cultivos extensivos, se impone la elecci6n de 
la mecanizaci6n pesada y la consiguiente necesidad de negociar con empresas 
transnacionales. Otra alternativa ser1a la de una estrategia de desarrollo 
agricola integrado, especialmente una que se orientase al desarrollo de 
determinados sectores alimenticios, lo cual requeriria una diversificaci6n del 
equipc. 

Una industria polivalente necesita el apoyo de otras industrias, 
particularmente de fcndici6n, forja, etc., asi como una estructura industrial 
que se preste a la integraci6n horizontal, es decir, al suministro de 
componentes entre las empresas. 

Tal interrelaci6n entre las politicas que han de adoptars~ en anbos 
sectores da mayor amplitud a esta soluci6n y hace que su realizaci6n resulte 
mas compleja. Sin embargo, la falta de una politica clara y bien definida no 
hace necesariamente inviable la puesta en practica de este tipo de 
estrategia. Lo importante es ser conscientes de que el rendimiento o incluso 
la justificaci6n econ6mica de eata soluci6n dependera estrechamente del apoyo 
que reciba en forma de una politica coherente. 
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Puesto que esta solucion se aplicaria a tcaves de empresas pequenas y 
medianas, la politica industrial debera prever los mecanismos financieros 
necesarios para que estas empresas puedan poner en practica este enfoque. 

3.2 Restricciones generales 

Antes de analizar las posibilidades del enfoque polivalente, es 
importante subrayar algunos factores limitativos usuales que deben tenerse en 
cuenta al evaluar este tipo de estrategias. 

3.2.l D~mensi6n de los mercados 

Una de las limitaciones mas graves con que se enfrenta la 
industrializacion en diversos paises de America Latina es la dimension de sus 
respectivos mercados nacionales, la cual impide que muchos sectores 
industriales logren economias de escala. En el sector de la maquinaria y los 
utensilios agricolas, las restricciones son particularmente claras por razon 
tanto de la superficie actualmente cultivada como de la eventualmente 
cultivable. 

Por ejemplo, segun los datos de la FAO, la superficie cultivable (en 
miles de hectareas) de los paises estudiados son las sigu~entes; el Brasil 
63.000; Colombia 4.050; Chile 5.330; Guatemala 1.300; Costa Rica 283. 

Esta restricci6n, particularmente por lo que se refiere a Costa Rica Y 
Guatemala, se hace mas clara si se analiza la dimension del mercado a la luz 
del consumo aparente de maquinaria y utensilios agricolas. 

A la luz de los datos disponibles -que corresponden a ai'los diferentes
puede estimarse que, excluidos los tr~ctores, la dimension de los mercados 
nacionales, en dolares EE.UU. del afto 1984, era; de unos 10 millones de 
dolares en ~Jsta Rica, de casi 15 millones de d6lares en Guatemala, de poco 
mas de 25 millones de dolares en Chile, y de casi 35 millones de d6lares en 
Colombia (cuadro 3). 

Las cifras recien mencionadas resultan mas elocuentes si se las compara 
con los 33 millones de d6lares a que ascendieron las ventas interiores de la 
empresa brisilei'la Harchesan lmplementos e Haquinas Agrlcolas "Tatu" S.A. 

Cuando se desglosa el valor total del mercado interno de cado uno de 
estos paises por grupos de maquinas y utensilios, puede verse que la demanda 
especlfica de algunos de estos grupos es, a menudo, extremadamente pequefta. 
Por ejemplo, en Chile la demanda anual para la reposici6n de articulos tan 
importantes como los arados (movidos por tractores) y las gradas se elevo a 
l.000 unidades poor articulo. En el caso de Guatemala, las cifras son mucho 
mas reducidas, unos 350 arados (movidos por tractores) y el mismo nfunero de 
gradas. 

El reducido volumen de la demanda constituye un gra··e obst~culo para la 
producci6n, incluso en plantas polivalentes, a niveles q\e permitan efectuar 
economias de escala. Esta consideraci6n es particularmente cierta cuando la 
demanda es atendida por importaciones y por diversos fabricantes. 



Braail 

Chi le 

Colombia 

Guatemala 

Costa Rica 

Fuente: 

Cuadro 3. Conaumo aparente de maquinaria y utensilios agr{colas in determinados pa{ses 

Consumo de tractores 
en 1980 ConsulllO aparente de miquinas y utensilios agr{colas 

(unidades) (miles de d6lares 
Producci6n Total excluidos 

Importaciones interna Afto Producci6n + lmportaciones - Exportaciones • Total los tractores 

- so 994 1980 l 672 372 + 14 662 - 145 008 . l 542 026 857 970 

l 312 - 1980 ... 35 600 - 328 • JS 272 20 051 

1 201 - 1982 19 745 + 65 380 - 5 355 • 79 770 31 244 

500(*) - 1979 1 120 + 20 449 - l 254 • 20 316 9 700 

188 - 1984 1 306 + 13 200(*) - 150(*) . 14 656 9 200 

Brasil: IBGE, Censo Industrial, 1980; CACEX, Anulrio de Com~rcio Exterior. 
Chile: Banco Central de Chile; Colombia: DANE; Guatemala: Banco de Guatemala; Costa Rica: Banco Central 
de Costa Rica. 

* Esti .. ci6n. 

... 

.... 
-a 



3.2.2 Pol1~ica comercial 

Otro factor que desempefta una funcion esencial en la industrializacion es 
la pol1tica adoptada con respecto a la importacion de productos extranjeros. 

Los paises considerados siguen politicas muy diversas. Por un lado esta 
el Brasil con derechos de importacion e impuestos muy elevados sobre los 
productos industriales (IPI), y por otro lado estan los paises 
centroamericanos con impuestos casi simbolicos. Entre ambos extremos se 
hallan Colombia y Chile, este ultimo con menor proteccion. 

Las tasas arancelarias asi como la politica de cambios pueden tener 
repercusiones importantes sobre los costos ~e la produccion agricola y afectar 
asi a los precios agr1colas del mercado interior y a la competencia en los 
mercados exteriores. Por eso, estos instrumentos tienen una influencia 
decisiva, ya que estimulan o desalientan, segun como se empleen, la 
industrializacion. 

En el caso de los paises y productos que son cbjeto del presente estudio 
(vease el cuadro 4), el Brasil ha adoptado una politica de proteccion de la 
industria de la maquinaria y los utensilios agricolas. Esa politica es lo que 
ha permitido la implantaci6n y el desarrollo de esta industria. Un factor 
importante ha sido la fuerte proteccion arancelaria de prcJuctos de tecnologia 
sencilla, como las herramientas manuales, gravados con un impuesto ad valorem 
del 70%. 

A las industrias fabricantes de tractores y cosechadoras combinadas, 
establecidas desde hace 15 anos y con elevados niveles de producci6n, se las 
protege con un impuesto ad valorem del 30%. 

En Chile, tras haber tenido aranceles aduaneros muy el~vados durante 
varios decenios, se opt6 por imponer un arancel uniforme ad valorem del 10% en 
consonancia con el modelo de economia de mercado que se puso en practica 
durante la segunda mitad del decenio de 1970. Er. aftos mas recientes, se ha 
establecido un nuevo arancel uniforme ad valorem del 304, que ofrece ya cierta 
proteccion a la industria. Sin embargo, a partir de julio de 1985, este 
arancel uniforme qued6 reducido al 20%. 

En Colombia, el arancel aduanero esta mas diversificado. En el caso de 
las herramientas de mano, la industria nacional esta mas protegida: la 
mayoria de los articulos han de pagar un derecho de importacion del 58%, que 
para los machetes es del 74%. Conviene senalar que los productos que no 
ofrecen posibilidades a la industria nacional, como los tractores y las 
cosechadoras-trilladoras, han de pagar un derecho simb6lico (3%). A partir de 
1985, la Ley N• 50 hizo aplicable un impuesto del 10% sobre el valor aftadido 
(IVA) a todas las importaciones de maquinaria y bienes de capital. Ademas de 
los impuestos, se exige la obtenci6n de una licencia previa para la 
importaci6n que hace maa lento este proceso. 

En los paises de Centroamerica, los aranceles aduaneros ad valorem son 
extraordinariamente bajos y en ciertos casos inexistentes. El grupo mas 
significativo de productos, es decir, las herramientas de mano, gozan de una 
protecci6n muy inferior a la que se les da en el resto de los paises 
estudiados. En los paises de Centroamerica no existen incentivos arancelarios 
para la creaci6n de estas industrias. 



Cuadro 4. Derecho1 de importaci6n: Braail, Colombia, Coata Rica, Chile y Guatemala - 1985 

HA.9 MAU CA PRODUCTOS BRASIL CHIU: COLOHBIA(a) COSTA RICA Y CUATEHAlJ, 

82.01 694-12-01 Herr .. ientaa de .. no Ad valorem: 70% exceptuando Ad valorem: 10% Ad valorem: 58% P1'Cep- Ad valorem: machete•, ( 20%)' 
.. chetea curvoa tuando ma- hazadu, hachu 
(JOU, guada!lu chatea (74%) picoa, etc (8%)* 
y hocu ( 55%) y y cortadoru herramientaa 
raatrilloa, y de aetoa (40%) con mango** y 
horquillH otru 05%) 
para heno * pagan tambifn 0,15 
(55%) d6laru por k& 

** paaan tambifn 0,25 
d61aru por k& 

IPI • IVA• 10% 

84.24 712-01 Maquinaria agr{cola Ad valorem~ 45% excep- Ad valorem: 10% Ad valorem: 33% exceptua- Ad valorem: 5% 
para la preparaci6n tuando 3 artlculoa 
del auelo ardculoa para el cul-

(30%) tivo (3%) '.J 

lPI• 5% IVA • 10% 

84.25 712-02 Haquinaria coaecha- Ad valorem: 45% excep- Ad valorem: 10% Ad valorem: Caai aiempre Ad valorem: 5% 
dora y trilladora tuando co- 3%, excep-

aechadora tuado1 al-
tri l ladora gunoa ar-
combinada t!culo1 
(30%), cor- que llevan 
tadora1 de entre el 
cf.oped (55%), 9% y el 
claaificadora• 41% 
de huevo1 
00%) 

IPl • 5% IVA • 10% 



Cuadro 4 (cont.) 

NAI NAU CA 

84. 26 712-0J 

84.27 

84.28 712-09 

87.01 713-01 

PRODUCTOS 

Haquinaria de explo
taci6n Uctea 

Prenaaa, triturado
raa y otra maquina
ria 

Haquinaria de explo
taci6n av{cola,de 
apicultura, etc. 

Tractore1 

Fuente: Tarifa Aduanera. 

llRASIL 

Ad valorea: 45% 

IPI • 5% 

Ad valorem: 45% 

IPI• 5% 

Ad valorem: 30% excep
tuado1 do1 
ardculoa 

IPI • 5% 

Ad valorem: 30% 

IPI • 

a) Todo1 101 producto1 requieren licencia previa. 

CHILE COLOHll lA ( I) COSTA RICA Y GUATEMALA 

Ad valorem; 10% Ad valorem1 H'quin11 de ordeftar y 
p;e111 (3%), otro1 
(9%) 

IVA • 10% 

Ad valorem: 10% Ad valorem: 50% 

Ad valorea: 10% 

IVA • 10% 

Ad valore1111 33% exceptu1d11 
lu incubadora1 
(9%) el equipo 
apicultura (9%) 
y lu m6quinu 
para td turaci6n 
del heno (9%) 

IVA • 10% 

Ad valorem: 10% Ad valorem: 3%, exceptuado1 
~--~~- loa tractore1 

de oruga (3%) 

IVA • 10% 

Ad valorea: 

exceptuadu la1 
piuu (33%) 

Ad valorem: 10%, 
exceptu1do1 101 
molino1 nianuale1 
de cereal•• y 101 
coniedero1 para 
voUtHu 

Ad vm lore•: 7% 

• J 

·~ 
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3.2.3 El contexto industrial 

Las posibilidades de desarrollo de la industria de la maquinaria y los 
utensilios agr1colas estan intimamente relacionadas con el nivel alcanzado por 
·.a industria manufacturera y por la in<1ustria de transformaci6n de metales, en 
particular. 

En otras palabras, el suministro de materias primas, componentes y 
piezas y la subcontratraci6n son actividades tan intimamente conexas que es 
preciso que las industrias correspondientes este~ lo bastante desarrolladas 
para no ocasionar estrangulamientos a la industria de maquinaria y utensilios 
agricolas. 

La identif icaci6n de las industrias conexas y la evaluaci6n de su nivel 
de desarrollo es una tarea compleja que sobrepasa los limites del presente 
estudio. Por ello, s~ toma como indicador de ese desarrollo, la participaci6n 
relativa de las industrias mecanicas y de transformaci6n de metales en el 
sector manufacturero de los paises considerados. 

Como puede verse en el cuadro 5, la participaci6n de la industria 
mecanica y de transformaci6n de metales en la manufactura, de mas de la m•tad 
de los paises de Centroamerica y Sudamerica, esta a un nivel muy bajo, es 
decir, del 11% o menos. Conviene no olvidar que esa participaci6n del 114 es 
menos de la mitad del promedio alcanzado por el grupo de paises formado por 
Argentina, Brasil y Mexico. 

Se llegaria a conclusiones analogas si se analizase la producci6n por 
habitante de la industria manufacturera y mas aun de los sectores metalurgico 
y mecanico. 

Estas cifras reflej~n el escaso desarrollo alcanzado en muchos paises 
por los sectores antes me. _ionados y son un indicio de las difi~ultades con 
que se t~opieza, a la hara de crear o ampliar una industria de maquinaria y 
utensilios agricolas. 

3.3 Situaci6n actual ante el enfoque polivalente 

3.3.1 Caracteristicas actuales de las empresas 

Tamatlo 

Las empresas son predominantemente pequeftas y medianas. Sin embarg~, es 
importante subrayar la def inici6n de las categorias de pequefta y mediana 
empresa, por el numero de sus empleados, no coincide en todos los paises; 
estas diferencias se agudizan al aplicar otras variables complementarias, coma 
son el volumen de capital y el nivel de ventas. 

Exceptuados algunos casos especialisimos, es muy dificil catalogar a las 
empresas pequeftas y a un on~~nn~~;e elevado de las empresas medianas como una 
reserva de posibles p~dntas polivale.•tes. Las dificultades son de diversa 
1ndole: a~ministra~ivas, comerciales, tecnol6gicas, etc. Se dirla incluso 
que aquellas empre;as medianas cuya plantilla se aproxima mas a la de las 
empresas grandes ,SO empleados), son las qu~ tienen mayor capacidad de 
adaptaci6n. 



Ritmo de producci6n 

La mayoria de las empresas pequenas y medianas no funcionan en regimen de 
producci6n contir.ua ni en regimen de producci6n por lotes, sino unicamente 
para atender los encargos de sus clientes. Ello se debe a la dimension 
limitada de su mercado, al curso irregular de la demanda, al caracter 
especifico de algunos encargos, a la escasez de capital para mantener 
existencias de productos, etc. 

Nivel de diversificaci6n 

A grandes rasgos, y cualquiera que sea la magnitud de las empresas, se 
observa en todos los paises la escasa diversificaci6n de la producci6n y la 
repetici6n de unos mismos productos. Por ejemplo, en Chile el 50% unicamente 
de las industrias fabrican mas de cinco productos, y en muchos casos esas 
diversificaci6n es casi nominal, ya que se limita a variaciones de un m1smo 
producto, como sucede con diversos tipos de vehiculos agricolas. 

Esta falta de diversificaci6n s~ debe, en parte, a la escasez de 
informaci6n sobre el mercado. En otras palabras, las industrias tienen 
dificultad en decidirse por nuevos productos. 

Proceso de producci6n 

La situaci6n es muy parecida tanto en la pequefta como en la mediana 
empresa de diversos paises, por el predominio de las operaciones de corte, 
doblado, soldadura, maquinado y ensamblado. Esto, en principio, seria 
favorable al enfoque polivalente, ya que supone cierta adaptabilidad del 
equipo. 

Utilizaci6n de la capacidad 

En todos los paises y en empresas de todos los tamaftos, la tasa de 
utilizaci6n de la capacidad suele ser inferior al 70%, no pasando, en 
ocasiones, del 50%. No obstante, estas tasas son superiores a las alcanzadas 
de los tres ultimos aftos, ya que en 1982 se registraron tasas de utilizaci6n 
de la capacidad del 20% e.1 industrias como la empresa chilena Parada, 
fabricante de pulverizadoras. Existe, pues, margen para dar entrada a nuevos 
productos. 

Mantenimiento y reparaci6n 

Las empresas pequenas y medianas prestan este tipo de servicios no solo 
en relaci6n con la maquinaria o los utensilios fabricados por ellas, sino 
tambien para equipo no agricola. En este concepto hay que incluir las ventas 
de piezas de repuesto y la fabricaci6n de piezas. A estas actividades, que 
forman parte de la asistencia tecnica, les ha correspondido en estos ultimos 
affos una proporci6n relativamente elevada de los ingresos de las empresas, por 
haberse prolongado la vida util de la maquinaria y los utensilios. 

Industrias relacionadas entre si 

Todos los paises poseen instalaciones de fundici6n y de forja e 
industrias mecanicas y de transformaci6n de metales dotadas de un buen nivel 
tecnol6gico. El problema es su capacidad limitada para atender en breve plazo 
los pedidos de las diversas industrias. Sus normas tecnol6gicas no son 
demasiado estrictas, lo que hace dudosa la evaluaci6n que pueda hacerse de 
estas empresas en lo que respecta a tales industrias. 



wadro 5. An1erica Latina: Nivel de desarrollo del sector manufacturero 

Pa rt ic ipac ion de 
Pa rt ic ipac ion de la industria Producto por habitante 
la manufactura metalurgica 1983 (dolares EE.UU. 

Paises en el PIB "/.. mecanica de 1982) 
lndustria meta-

Manufactura Manuf ac- lurgica y me-
1982 a) J 980 P.I.B. tura cinica b) 

Argentina 22,3 27,6 b,8 462 !28 

Brasil 27,l 22,4 6,5 414 93 

Mexico 23,3 17,9 4,3 509 91 

Chile 19,l 18,3 4, 1 318 58 

Uruguay 19,8 434 

Colombia 16,0 16,0 2,7 210 34 

Peru 19, l 14,2 2,9 214 30 

Venezuela 15,9 13,4 2,3 494 66 

Ecuador 21,4 4,6 1,0 217 10 

Bolivia 14,3 4, l 0,7 74 3 

Paraguay 15, 7 2,8 U,5 204 6 

Panama 9,5 5,7 0,6 196 11 

Costa Rica 17, 7 10,0 1,8 300 30 

Honduras 14,4 4,2 0,6 106 4 

Nicaragua 18, 5 255 

Guatemala 14,7 9,5 1,5 194 18 

El Salvador 15,0 7,5 1,2 104 8 

Fuente; Anuario de la CEPAL. 

a) A precios constantes de 1970 

b) Estimaci6n basada en J.a participaci6n correspondiente a 1980. 
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3.3.2 Pol1ticas actuales en este sector 

En general, la situaci6n de los diversos paises a este respect0 no es 
favorable para la aplicaci6n del enfoque polivalente, por falta de una 
politica coherente de mecanizaci6n agrlcola. 

En el Brasil, la labor realizada por la Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria-EHBRAPA, entidad gubernamental, es ejemplar a este respecto. La 
empresa EHBRAPA hizo investigaciones para adaptar el policultor, que es un 
utensilio de tracci6n animal desarrollado en Francia por la Societe Mouzon. 
EHBRAPA lo exhibi6 durante dos aftos por todo el pais, y mas tarde este equipo 
comenzo a ser fabricado en el Nordeste por la empresa CEHAG. 

La EHBRAPA no s6lo mostro su interes por u~ tipo particular de 
mecanizaci6n, sino que asumi6 ademis la iniciativa de elegir el equipo, 
exhibirlo en los mercados potenciales y facilitar la financiaci6n necesaria 
para iniciar su fabricaci6n. 

Existe tambien un ejemplo analogo en Chile. El Gobierno de este pais, 
consciente de que el 86% de las fincas rusticas tienen menos de SO ha y 
representan el 56% de la superficie agricola del pais, ha elaborado un plan 
para ayudar al desarrollo de los pequenos agricultores. El Plan Nacional de 
Fomento Equino para la Agricultura liene por objeto: 

a) Aumentar la reserva de caballos de tiro para las faenas agri~olas; 

b) lntroducir la tecnologia apropiada para atender las necesidades de 
las empresas agricolas pequeftas y medianas en materia de equipo y utensilios 
de tracci6n animal, de disefto avanzado. 

Para desarrollar el plan que acaba de mencionarse. el Gobierno import6 
caballos de cr!a y estudi6 y seleccion6 prototipos de utensilios agricolas 
extranjeros con el fin de adaptarlos posteriormente a las condiciones del 
pals. Se estan fabricando ya en el pais los utensilios agricolas adaptados. 

Ahora bien, el de este plan es alcance mas amplio, ya que se han previsto 
las siguientes etapas: 

a) Creaci6n de centros de ensayo de equipo y utensilios de tracci6n 
animal, aprovechando la infraestructura ya existente en el pals (lnstituto 
Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) y Universidad de Concepci6n); 

b) Fomento y concesi6n de incentivos a la fabricaci6n de equipo y 
utensilios agrlcolas de tracci6n animal, cuya viabilidad tecnica haya sido 
p~obada en los centros de investigaci6n en que se ensayan; 

c) Difusi6n de los resultados de estas investigaciones en el sector de 
la industria mecanica y de transfonnaci6n de metal~s y entre posibles 
inversionistas; 

d) Realizaci6n de estudios tecnicos y de mercado que sirvan para 
determinar las necesidades actuales y futuras de equipo y utensilios y para 
dar orientaci6n a la industria nacional sobre los diferentes tipos de equipo 
que el pals necesita para sus diversos cultivos y para sus actividades 
agr1colas mas importantes. 



En el caso de Colombia, la politica gubernamental relativa a la 
mecanizaci6n agricola parece menos definida. En principio, se ha encargado al 
Ministerio de Agricultu·ca y a otras entidades conexas, como el lnstituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), que, entre 0tras cosas, estudien la 
mecanizaci6n mas adecuada para cada cultivo y cada regi6n. Ahora bien, se 
diria que, por diversas razones, no se han adopt&do medidas de mas amplio 
alcance en esta esfera. 

No existe ninguna politica especial en relaci6n con otro factor 
importante, es decir, el apoyo financiero necesario para crear o ampliar 
industrias pequeftas y medianas de maquinaria y utensilios agricolas en 
general. Las politicas y los incentivos suelen estar orientados hacia la 
industria manufacturera o el sector de los bienes de ca~ital considerados en 
su conjunto. 

En Chile, por ejemplo, existe un programa, canalizado por el Servicio de 
Cooperaci6n Tecnica, para que las pequenas industrias y los talleres 
artesanales se beneficien de los recursos del Fondo CORFO-BlD. Durante el 
periodo 1983/1984 los recursos de este fondo ascendian a 230 millones de 
d6lares, y para 1985 se dispuso de una suma de 150 millones de d6lares. Este 
financiamiento, que esta subvencionado, se ofrece tambien a la pequena 
industria de maqu16~ria y utensilios agricolas y tiene las caracter~sticas 
siguientes: 

Financiamiento de hasta el 75% del capital necesario para adquirir 
maquinaria nueva, naciona~ o importada, construir plantas y com?rar materias 
primas y obtener insumos tangibles. 

Los limites maximo y minimo son de 32.000 y 1.600 d6lares (o SU 

equivalente), respectiva~ente. Los plazos se conceden a la luz de la 
evaluaci6n del proyecto. Pudiendose otorgar un plazo maximo de 8 anos con un 
periodo de gracia de dos aftos. 

El interes es del 6% anual mas un 1% de comisi6n, y la actualizaci6n se 
efectua con arreglo a la Unidad de Fomento (U.F.). 

La garantia debe correspouder al 30%, como minimo, del valor dei credito. 

La CORFO ofrece este mismo tipo de financiaci6n subvencionada a las 
industrias medianas y grandes. Ahora bien, conviene subrayar que, segun 
algunos fabricantes, es muy dificil obtener esa financiaci6n pot ser limitados 
los recursos. 

En Guatemala no se ofrecen incentivos especiales para la creaci6n de 
nuevas industrias. El unico apoyo ofrecido es la exenci6n total de derechos 
de importaci6n con respecto al equipo. Hace unos cuantos aftos la Corporaci6n 
Financiera Nacional (CORFINA) solia financiar desde los estudios preliminares 
hasta la ejecuci6n. Ahora bien, no se obtuvo ningun resultado concreto. 

3.4 Posibilidades 

Se presentan aqui dos consideraciones importantes respecto a la condici6n 
econ6mica de los paises y a la actitud de las empresas hacia la introducci6n 
de plantas de producci6n polivalente. 



3.4.l Condiciones econ6micas favorables 

En comparaci6n con el periodo que va de 1980 a 1983, las economias de los 
diversos paises registraron en 1984 tasas de crec:miento positivas, tanto en 
su conjunto como en sus sectores ganadero y agricola. Se ha previsto que esta 
tendencia proseguira en 1985. Como resultado de dificultades en la balanza de 
pagos, todos estos paises han impuesto fuertes restricciones sobre las 
importaciones durante los liltimos ai'los. 

En el sector de la maquinaria y los utensilios agricolas, se redujeron 
drasticamente las importaciones en todos estos paises. 

En algunos paises, estas restricciones que se han visto agravadas por 
fuertes devaluaciones de la moneda, han estimulado un proceso de sustituci6n 
de importaciones que ha dado lugar a la creacion de nuevas industrias. En 
Chile, la empresa Gildemeister, que es la casa importadora y distribuidora mas 
importante y que tiene la representacion de John Ueere, decidio comenzar la 
fabricacion de arados de subsuelo y de gradas de discos. Esta empresa estima 
que el arado que se importa en la actualidad costaria un 40% menos si se 
fabricase en el pais, incluso en pequei'la escala. 

En Guatemala, los Talleres Fuentes han aumentado su gama de productos al 
oscilar actualmente sus costos entre una tercera parte y la mitad del precio 
del producto importado. 

En Costa Rica, la industria Carazo viene observando un notable aumento de 
la demanda de piezas y componentes de fabricaci6n nacional, especialmente por 
lo que respecta a los ingenios de azlicar, como consecuencia de la esc<.sez de 
divisas. Es decir, que la politica adoptada esta estimulando la creacion y 
ampliacion de diversas industrias para sustituir las importaciones. 

3.4.2 Actitud de los fabricantes ante el enfoque polivalente de la 
producc1on 

Situacion actual 

Un elevado porcentaje de las empresas, particularmente de pequenas 
empresas, son talleres ada~tables y de reparaci6n dedicados a actividades 
industriales como las que tienen que ver con el sector de la maquinaria y los 
utensilios agricolas. Ahorc bien, tal adaptabilidad no corresponde a la idea 
de la polivalencia de la producci6n, por los siguientes factores: la 
producci6n no se realiza en lotes, sino por encargo; esa producci6n no esta 
orientada a productos espec{ficos; las empresas no tienen plantas ni equipo 
especialmente disei'lados para actividades de indole polivalente; de ordinario, 
no son empresas de rendimiento elevado y parte de su capacidad est! ociosa. 

Sin embargo, hay algunos ejemplos, como en el caso de la empresa AARGO en 
Guatemala, que responde en buena parte al enfoque polivalente. Otros caso 
serfan: 

a) En Chile, la empresa IGAT, que comienza la fabricaci6n del 
multicultor con mis de doce componentes y que se ha orientado tambi~n, hasta 
cierto punto, hacia la producci6n polivalente; 

b) En el Brasil, la CEMAC que a pesar de ser una empresa grande (cuenta 
con mas de 400 2mpleados) sigue tambi~n en parte el enfoque polivalente. 



Conviene no olvidar que muchas empresas, que no han adoptado el enfoque 
polivalente, vienen realizando esfuerzos por complementar su principal linea 
de producci6n con nuevos productos, no solo para elevar la tasa de utilizacion 
de su capacidad sino tambien para recuperarse del estancamiento. Algunos 
ejemplos, en Chile, s0n Metalurgica Sudamericana que complementa su producci6n 
de discos fabricando molinos de martillos, palas, cuchillas de acero para 
arados, etc. y SOGECO que fabrica utensilios para la construccion a fin de 
recuperarse del estancamiento. 

Preferencia por la especializaci6n 

En opinion de las empresas, el concepto de la potivalencia de la planta 
de producci6n, aunque valido te6ricamente, es complejo en la practica, por 
diversas razones: 

a) Cuanto mayor sea la diversificaci6n menor sera el rendimiento en la 
fabricaci6n de cada uno de los productos; 

b) Los meccados de cada producto difieren y tienen caracteristicas 
propias; 

c) Los componentes y piezas de caGa producto suelen ser diferentes y 
tener distintos proveedores; 

d) Es dificil planear de antemano diversos productos, porque el 
mercado es muy reducido; 

e) Para ampliar la gama de f~~ricaci6n, se ha d~ comenzar por tener 
~xito y adquirir experiencia con ciertos utensilios; 

f) La especializaci6n permite obtener economias de escala y una 
especializacion del personal que reportan mayores ventajas; 

g) El ri~sgo de un exceso de producci6n obliga a desarrollar nuevos 
productos; 

h) La distribuci6n de algunos productos se hace a menudo por 
diierentes canales lo que dificulta la venta de la gama total de productos; 

i) La tecnologia de cada producto, aunque tenga semejanzas con la de 
otros productos, puede tener sus propias complicaciones intrinsecas. 

Los inconvenientes que acaban de enumerarse y otros inconvenientes pueden 
resumirse como 5igue; falta de informaci6n acerca d21 mercado, problemas en 
la distribuci6n de los productos, problemas administrativos, preferencia por 
una expa~si6n gradual. 



4. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Alcance del enfoque polivalente 

El enfoque polivalente puede contribuir a la soluci6n de un problema 
importante: la incapacidad de algunas estructuras de producci6n industrial 
especializada para atender las necesidades diversificadas de los agricultores 
y para lograr que sean rentables las unidades de fabricaci6n 9/. 

En el caso de los paises de America Latina, como en otros paises en 
desarrollo, las deficiencias de la industria de la maquinaria agricola se 
deben a varios factores tecni~os y economicos, en particular la rigidez del 
proceso de producci6n y su i 11capacidad para adaptarse a los cambios y al 
pequeffo tamaffo del mercado, ~a adaptacion insuficiente de la complejidad de 
los productos y de los proc~sos a las condicicnes y los recursos de que estan 
dotados los paises. Ahora bien, el enfoque polivalente no es universal ni 
uniforme, ni tampoco ilimitado. La necesidad y las modalidades practicas de 
este enfoque varian enormemente en funcion de las condiciones existentes en 
~ada pais o region y, en particular, en funci6n del tamaflo del mercado y del 
nivel tecnologico e industrial existente. 

El enfoque polivalente en la fabricaci6n de maquinaria agricola y bienes 
de capital afines puede contemplarse en el siguiente marco 10/: 

a) Una planta polivalente de maquinaria agricola es una empresa que 
fabrica diversos productos y presta servicios en la esfera de la maquinaria 
agr1cola, el desarrollo rural y otros bienes de capital conexos, ocupandose de 
la adaptacion, diseffo y desarrolio de productos, de su fabricacion y 
comercializaci6n, y ~restando servicios de posventa, reparacion y 
mantenimientv; 

b) Las actividades deben orientarse principalmente a la satisfacci6n de 
las necesidades de los agricultores y a la modernizaci6n del sector rural; 

c) La mano de obra, el equipo y los procesos de fabricaci6n deben ser 
suficientemente flexibles para ajustarse a las variaciones de la demanda del 
mercado y a las capacidades tecnologicas nacionales y locales existentes; 

d) Debe existir una gran coherencia entre la selecci6n de los mercados 
y productos, los procesos de fabricacion y el equipo, de forma que se asegure 
la utilizaci6n optima y mas rentable del equipo y la mano de obra existentes. 
Toda maquina debe utilizarse mas alla de la carga minima de trabajo (medida en 
horas de uso o volumen de producci6n) de forma que se asegure una 
productividad raz~nable de la maquina y el personal y se cubran los costos 
indirectos en que se incurra; 

e) El enfoque polivalente contribuira a elevar el nivel tecnologico de 
la mano de obra (funci6n de capacitaci6n). 

9/ Para mas detalles, vease ONUDI, Infonne del Grupo de Expertos sobre 
el Establecimiento de Plantas Polivalentes de Maquinaria Agricola, Guangzhou, 
Rep6blica Popular de China, 13 a 18 de noviembre de 1984. ID/WG,449/4. 

10/ ONUi, , Ibid. pag. 6. 



En cumplimiento de los requ1s1tos que acaban de mencionarse supone al 
m1smo tiempo una onciencia clara de los problemas que habran de resolverse 
antes de que se adopte definitivamente este enfoque. Por ejemplo .!.!/: 

a) Es indispensable disenar, explotar y desarrollar las plantas 
polivalentes con arreglo a normas racionales y precisas. En particular, debe 
desarrollarse la estrategia de la empresa en torno a determinadas 
caracteristicas dominantes y h?mogeneas comunes que se relacionan 
principalmente con el proceso y el equipo disponibles, los conocimientos 
practicos y las aptitudes de la mano de obra y el mercado. 

b) El desarrollo de productos constituye un problema central en el que 
han de intervenir diversos agentes del sistema industrial y agricola 
nacional. En la mayoria de los casos, son necesarias ciertas capacidades de 
diseno en la propia planta. Sin embargo, la cuesti6n basica es el analisis de 
las necesidades y la satisfacci6n de las exigencias espec{f icas de los 
usuarios, es decir, un analisis detallado en un ambiente dinamico. 

c) Las plantas polivalentes de maquinaria agricola pueden desempeftar un 
papel activo ~n el reforzamiento y/o establecimiento de capacidades de 
fabricaci6n ~specializadas, por ejemplo, mediante la subcontrataci6n, cuando 
se reunan las condiciones para la producci6n en gran escala de determinados 
productos. Estds plantas pueden contribuir grandemente al desarrollo general 
de las industria~ mecanicas y de bienes de capital. 

d) Para la promoci6n de las plantas polivalentes de maquinaria agricola 
se requiere el apoyo decidido de las autoridades nacionales, en particular al 
comienzo de su funcionamiento, con el fin de superar algunas dificultades 
generales, y tambien algunas limitaciones especificas, especialmente en lo que 
respecta a la disponibilidad de materias primas, diseno de oroductos, 
capacitaci6n y financiaci6n. 

4.2 Principales factores que determinan la introducci6n del enfoque de 
multiproducci6n en America Latina 

El sector de la maquinaria agricola debe considerarse en su sentido mas 
lato de forma que abarque los diversos productos metalicos y el equipo 
mecanico necesarios ?ara las actividades agricolas. Las plantas polivalentes 
de maquinaria agricola deben no s6lo atender a las diversas necesidades 
prioritarias de productos mecanicos para el sector agricola, sino contribuir 
tambien al proceso de industrializaci6n rnediante el aprovechamiento de los 
recursos y mano de obra locales, asi como mediante la adquisici6n y el dominio 
de tecnologias eficaces y debidamente adaptadas. Por este motivo, para que 
las plantas polivalentes de maquinaria agricola sean aceptables, deberan ser 
id6neas para la producci6n de maquinaria y utensilios agricolas en particular 
y bienes de capital en general. 

Ahora bien, la mayoria de las industrias de maquinaria agricola de las 
empresas pequenas y medianas de algunos paises latinoarnericanos se han 
desarrollado a partir de talles o fraguas colectivas (Costa Rica, Guatemala). 
Se comprende facilmente que los trazados de algunas de estas plantas resulten 
improductivos y antiecon6micos, por falta de medios para las etapas de dibujo 
y diseno. Esto puede considerarse corno un obstaculo para el trazado de una 
planta polivalente • 

.!.!/ ONUDI, 10/WG.449/4, pag. 7. 



El analisis de las empresas de America Latina mostr6 tambien que, aunque 
existen capacidades de fabricaci6n, su utilizaci6n es muy baja y tropiezan con 
muchas dificultades estructurales. Por eso, la crisis agricola actual y el 
bajo precio de los productos agricolas afectan claramente al poder adquisitivo 
de los agricultores y debilitan el mercado de maquinaria agricola. Las 
grandes plantas concebidas para la producci6n en serie de un solo producto no 
han podido adaptar sus procesos de producci6n a los cambios de la demanda, en 
cuanto a variedad y calidad de los productos. En tales condiciones, se 
necesitan plantas polivalentes para atender a la demanda mas diversificada de 
los agricultores a condici6n de que se eleve la tasa de utilizaci6n de la 
capacidad mejorando y eventualmente ampliando la propia planta. 

Ma~ aun, en America Latina, la industria de la maquinaria agricola 
depende de una sabia combinaci6n de productos importados y de fabricaci6n 
nacional con miras a procurar una gama completa de equipo que satisfaga las 
necesidades de los paises. Los fabricantes locales necesitaran ademas que se 
les suministren materias primas y recursos financieros (creditos) y que se les 
preste asesoramiento y asistencia tecnica para desarrollar una capacidad local 
de disefto tecnico. 

Una industria de la maquinaria agricola, que dependa del mercado 
nacional, subsistira unicamente si reporta beneficios a los agricultores y s1 
se les remunera adecuadamente sus cosechas, es decir que la producci6n 
agricola de la zona ha de ser, por si misma, rentable y dinamica. Si la 
agricultura se mantiene estacionaria en cuanto a su volumen y metodos de 
producci6n, entonces no existira otro mercado de maquinaria agricola que la 
reposici6n de los utensilios ya existentes, y puesto que el campesino de 
algunos paises de Centroamerica y de Colombia utiliza principalmente 
herramientas sencillas y de bajo costo, no son buenas las perspectivas de 
desarrollar una industria polivalente viable en este sector. 

4.3 lntroducci6n de la planta polivalente de maquinaria agrlcola en la 
pequefta y mediana empresa de America Latina 

4.3.1 Consideraciones generales 

La introducci6n de la producci6n polivalente en la pequena y mediana 
empresa de America Latina requerirla un cambio en los procesos y la tecnologla 
de la producci6n que satisfaga los siguientes requisitos: 

a) Los fabricantes de empresas pequeffas y medianas deberan producir 
utensilios y equipos adecuados a las condiciones locales y para los que ya 
exista o pueda desarrollarse un mercado; 

b) Habra que asegurar un suministro adecuado de m~teriales y piezas de 
repuesto, de calidad suficiente; 

c) Hara falta divisas para la importaci6n de los materiales y piezas de 
repuesto necesarios para los procesos de fabricaci6n; 

d) Hara falta mano de obra calificada, 

e) El suministro de energia habra de ser fiable y de costo razonable; 

f) Si no dispone de creditos, el agricultor no a~1uirira bienes de 
equipo, aunque este convencido de sus ventajas; y 



g) Habra que impartir capacitaci6n y prestar asesoramiento para que los 
agricultores aprendan a utilizar correcta y rentablemente su equipo. 

Pueden superarse las insuficiencias estructurales, que han restringido el 
desarrollo de pequeftas y medianas empresas de pruduccion de maquinaria 
agricola en America Latina, examinando cuidadosamente los siguientes factores 
y adoptando una politica bien definida al respecto: 

a) Labor de investigaci6n y desarrollo sobre las necesidades de 
mecanizaci6n de la agricultura, inventario del actual parque agricola, 
adaptaci6n, mejora, perfeccionamiento y ensayo de los utensilios, maquinarid y 
~quipo utilizados en la agricultura; 

b) Planificaci6n y ordenaci6n de la mecanizaci6n agricola, y prestaci6n 
de determinados servicios relativos a la maquinaria agricola (operaciones de 
fabricaci6n, mantenimiento y reparaci6n) por el sector publico o estatal de la 
economia; 

c) Formulaci6n de una politica de mecanizaci6n global para pequeftas 
explotaciones agricolas; y 

d) Hedidas de apoyo institucional, politicas de precios (impuestos y 
subvenciones), facilidades financieras, servicios de capacitaci6n y extension 
agricola, talleres. 

Esta labor de estudio y de fonnulaci6n de politicas debera, ademas, 
concretizarse en una politica nacional de fomento del sector de la maquinaria 
agricola, centrada en los siguientes cuatro puntos: 

a) Esbozo de las grandes fuerzas econ6micas que determinan el tipo de 
la maquinaria y los utensilios agrlcolas fabricados y utilizados en los 
palses, su precio y su calidad y estudio de la interacci6n existente entre la 
producci6n de equipo de explotaci6n agrlcola y el desarrallo del sector 
agrlcola; 

b) Examen pormenorizado de la forma en que la producci6n de maquinaria 
agricola se adapta, puede adaptarse o deja de adaptarse a las necesidades del 
agricultor tlpico de cada pals; 

c) Analisis de la diversa repercusi6n que puede tener la industria de 
la maquinaria agricola sobre la producci6n, el empleo y las reservas de 
divisas, segun cual sea la estrategia de mecanizaci6n agricola seleccionada; y 

d) Posibilidades de organizaci6n de pequet'las y medianas industrias y 
estudio de la funci6n de la cooperacion internacional y regional a este 
respecto. 

Una vez adoptada esa politica, es necesario estudiar en que fase puede 
proponerse el enfoque polivalente como alternativa pa~a aumentar la producci6n 
de este sector. Para ello, se habra de hacer el diagnostico de las 
instalaciones disponibles y el inventario de las indu~trias mecanicas peque~as 
Y medianas existentes en el sector manufacturero. Los siguientes puntos 
deberan ser estudiados detenidamente 12/; 

12/ ONUDl, Conceptual framework and aspects of multipurpose production 
of engineering and agricultural machinery products: Some proposals by UNlUCl. 
lD/WG.449/1, pag. 19. 



a) Directrices especificas y precisas para el establecimiento de nuevas 
actividades polivalentes en las industrias mecinicas existentes; 

b) Directrices precisas para adaptar y ampliar las empresas de pequeffa 
y mediana escala que esten ya en funcionamiento; 

c) Obtenci6n de una visi6n de conjunto correcta, en los casos en que 
sea necesario estudiar y promover varias plantas polivalentes como parte de un 
plan de industrializaciones; y 

d) Adopcion de un metodo minucioso para el diagnostico de las empresas 
polivalentes y la correcci6n de cualquier defecto de funcionamiento. 

4.3.2 Cooperacion tecnica prertada por el Brasil 

Entre los posibles transferentes de tecnolog£a, dentro del sistema de 
cooperacion Sur-Sur en America Latina, el Brasil seria el pals que esta mas en 
condiciones de prestar ciertos tipos de asistencia tecnica. En realidad, el 
Brasil se dedica ya a esta forma de cooperacion internacional a traves del 
denominado CTPD-Programa de Coopera~ao Tecnica entre Pa£ses em Desenvolvimento 
(Cooperacion Tec11ica entre Paises en Desarrollo), que forma parte de la 
"Politica exterior brasilef\a para la consolidacion del dialogo Sur-Sur" 13/. 
Algunas de las caracter~~ticas de este programa se exponen en el cuadro 7i:-

Cuadro 6. Programa CTPD del Brasil: asignacion total de fondos y 
distribuci6n regional, 1981-1983 

1981 1982 

Asignaci6n de fondos 

1983 

(miles de d6lares) 1.977 4.055 1.909 

Distribuci6n por regiones 
America Latina ( %) 67,3 71, 7 61,9 

Africa (%) 24,5 12,9 10,3 

America Latina y Africa (%) 8,2 15,4 27,8 

Respecto a estos datos es importante observar que; 

a) En la mayor(a de los casos, los recursos asignados exigen de los 
organismos brasile~os encargados de la ejecucion de los programas una 
contribuci6n de aproximadamente la misma cantidad; esto significa que los 
recursos totales son casi el doble de los que aparecen en el cuadro 6; 

b) En 1983, los sectores agr£cola e industrial vin~ulados con la 
transferencia de tecnologla para el desarrollo de una produccion polivalente 

_!1/ SEPLAN - SUBIN, Secretaria de Coopera~ao Economica e T~cnica 
Internacional, Programa CTPD. Relat6rio de Atividades, 1983, pig. 1. 



obtuvieron el 9,3% y el 15% de los fondos totales, respectivamente, mientras 
que el numero de personal capac~tado lleg6 a 30 en el sector agricola y a 122 
en el sector industrial. 

Un estudio reciente de la cooperaci6n tecnica brasilena 14/ identific6 
los siguientes objetivos para proyectcs elaborados en el periodo 1980-1983; 

Capacitaci6n de recursos humanos 

Difusion de t~~.1icas, tecnologia y experiencias 
brasileftas tp. ej., alcohol, madera, etc.) 

Obras de infraestructura fisica 

ldentificaci6n de oportunidades comerciales 

Varios 

54,0% 

34,7% 

6,3% 

3,5% 

1,5% 

Estos porcentajes son una clara muestra de que las actividades brasileftas 
de asistencia tecnica se orientan basicamente hacia program~s que requieren 
escasa inversion. Compar~ce, a titulo de ejemplo, la parte destinada a la 
capacitaci6n de recursos humanos, con la destinada a las obras de 
infraestructura, que exigen mayor desembolso de capital !2/. 

Todo ello parece indicar que la cooperaci6n Sur-Sur adolece de evidentes 
insuficiencias que derivan de las limitaciones de los propios paises 
proveedores de esta asistencia o asesoramiento tecnico. Por tanto, esta 
cooperaci6n debe considerarse unicamente ~omo complemento de la cooperaci6n 
basica Norte-Sur. 

l!!f FUNCEX, Funda~ao Centro de Comircio Exterior. Estudo do Sistema 
Interministerial de Coopera~ao TEcnica, 1985. 

12.I FUNCEX, op.cit., pag. 14. 



5. LA lNDUSTRlA LATlNOAMERlCAN..\ DE MAQUlNARIA Y UTENSlLIOS AGRlCOLAS 

En este capitulo se presenta la situaci6n general de esta industria en 
los siguientes pafses: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala. 
Estos paises son representatives por ser un reflejo aproximado de las diversos 
niveles de desarrollo alcanzados por la industria de esta region. 

La profundidad del analisis difiere de un pa{s a otro por raz6n de la 
mayor o menor informaci6n reunida en cada caso. 

5.1 El Brasil 

5.1.l La industria, su tamafto y caracteristicas 

Este sector es dificil de definir, ya que sus actividades se hallan 
fusionadas en parte con las actividades de los sectores metalurgico, de 
transformaci6n de metales y d~ vehiculos autom~tores. Sin embargo, es posible 
cstimar, en base a los datos facilitados por el Censo Industrial de 1980, que 
el numero total de plantas dedicadas a esta actividad (exceptuadas las 
herramientas de mano) era de aproximadamente 600, con mas de 30.000 empleados 
y un valor bruto de su producci6n de casi 1.700 millones de d6lares. Conviene 
hacer notar que el 46% de este valor bruto de la producci6n corresponde a la 
industria fabricante de tractores. 

Una estimaci6n mas fiable del numero de instalaciones la tenemos en 
las 340 empresas que son miembros de la ABIMAQ - Associa~ao Brasileira de 
lndustria de Maquinas e lmplementos Agrfcolas. Segun esta asociaci6n, el 92% 
de la producci6n total del Brasil precede de esas empresas. 

La producci6n de utensilios corresponde a un segmento de esta industria, 
que comprende en su mayor parte empresas pequenas y medianas de capital 
predominantemente brasilefto 1J!I, mientras que la industria de maquinaria 
agr1cola consta de empresas grandes o medianas con una participaci6n 
importante de capital extranjero. 

Por lo que respecta a la producci6n de herramientas de mano agrfcolas, no 
se dispone de informaci6n espec1fica, ya que la mayorfa de las fabricas 
producen herramientas agrfcolas y no agrfcolas. Ahora bien, conviene 
mencionar que el Censo Industrial de 1980 senala 514 empresas dedicadas a la 
produccion de herramientas de mano. Estas empresas daban empleo a mas 
de 15.0UO personas, y el valor bruto de su producci6n s~ elevaba a 
263 millones de d6lares. Una forma de evaluar la importancia relativa de la 
industria de maquinaria y utensilios agr1colas \exceptuados los tractores) es 
mediante un estudio comparative de la industria de transformaci6n de metales 
en su conjunto. Este estudio muestra que le corresponde el 5,9% de las 
plantas, el 5,1% de la mane de obra, y el 6,5% del valor de la producci6n. 

Como aparece en el cuadro 7, la productividad media por empleado en 1980, 
era algo inferior a 33.000 d6lares para el sector de la maquinaria y los 
utensilios, en su conjunto, y de 74.000 d6lares para la industria fabricante 
de tractores. 

16/ Las empresas clasificadas como pequeftas y medianas industrias en el 
Brasil difieren, entre otras cosas, de las asi catalogadas por la ONUDI, por 
tener un numero mayor de empleados. 



La participaci6n del valor a~adido en el valor total de la producci6n 
ascendia a un 45% en el sector en su conjunto y a un 347. en la industcia de 
tractores. 

El contenido nacional del producto es bastante elevado ya que los 
componentes importados suponen unicamente el 3,81 del valor de los tractores y 
el 2% del valor de las cosechadoras. Estos porcentajes estan controlados por 
el Gobierno, a traves de el Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). Sin 
embargo, el capital extranjero desempe~a un papel importante por su 
participacion en las empresas brasile~as o adquiriendo el control completo de 
las mismas. 

5.1.2 Desarrollo de la industria 

El desarrollo de la industria de la maquinaria y los utensilios 
agricolas, asi como tambien el ri~m3 de la mecanizaci6n agricola del Brasil, 
se hallan estrechamente relacionados con la creaci6n de la industria de 
tractores, que empezo a funcionar en 1960, y con la produccion de 
cosechadoras, que se inici6 en 1966 (vease el cuadro 8). La creacion de estos 
dos ramos industriales fue el resultado de una politica deliberada de 
sustituci6n de importaciones. Su creaci6n y expansion recibi6 generosos 
incentivos oficiales para los articulos de producci6n nacional; Lei do 
Similar Nacional, exenciones de impuestos y creditos en divisas para la 
instalaci6n de estas indu~trias. Se estimulo simultaneamente la demanda 
subvencionando el credito agricola para la adquisici6n de maquinaria y el 
fomento de la exportacion. 

Estos incentivos, que son un tipico ejemplo de la proteccion a una 
industria naciente, se justificaron por la necesidad urgent? de capital y 
tecnologia para conseguir las ventajas de las economias de escala, con el 
consiguiente descenso del precio real. 

Por lo que se refiere al desarrollo de la industria de la maquinaria y 
los utensilios agricolas (excluidos los tractores), se observ6 un marcado 
aumento entre 1970 y 1975, seguido por una relativa estabilidad durante los 
cinco a~os siguientes (cuadro 9). 

En las estadisticas de ABIMAQ hay informaci6n sobre periodos mas 
recientes (a partir de 1980). En el cuadro 10 aparecen los cambios 
porcentuales de las principales variables. En el periodo de 1980 a 1983 hubo 
un descenso de un tercio en el valor de la produccion. Sin embargo, en 1984 
se produjo 11na recuperaci6n, y las estadisticas correspondientes al primer 
s~~~stre de 1985 indican que esta tendencia continua, pero a ritmo mis lento. 

En 1984, las ventas de tractores se elevaron bruscamente en casi el 95%, 
llegando a mis de 50.000 unidades; el 90% de estas unidades estaban destinadas 
al mercado nacional. Las exportaciones de tractores en aquel a~o aumentaron 
en dos tercios aproximadamente. 
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Cuadro 7. El Bu1il: lnduatria de la maquinaria y 101 uten1ilio1 agricola1 - 1980 

Valor de la Valor 

Actividadee E1112ru11 E1112leado1 Sueldo1 2roducci6n anadido Relaci6n entre 
Valor de la Valor 

en milu en 111ile1 en mile• producci6n " Sueldo1 y anadido y 

Uni- de de de n6mero de nu111ero de valor de la 

dade1 % nW.ero % d61aru d61aru % d61aru empleadoa empleadoa producci6n 

Haquinaria1 y uten1ilio1 
1gricola1 216 37,2 11 710 42,6 36 528 443 074 49,3 167 400 37,8 3,1 0,38 

Pulveriaador•• 25 4,3 l 929 7,0 8 178 73 207 8,2 42 979 38,0 4,2 0,59 

Haquinaria agricola, 
horticola, avicola y 
de apicultura 56 9,7 2 274 8,3 5 977 64 782 7,2 30 664 28,5 2,6 0,47 

Haquinaria N.E.C. 114 19,7 3 910 14. 2 12 12 5 123 397 13,7 59 450 31,6 3,1 0,48 

Haquinaria de 
e laborac:i6n 77 13,3 2 985 10,9 8 065 72 106 8,0 42 163 24,2 2,7 0, 58 .:. 

Pieaa1 y 1cce1orio1 92 15,8 4 655 17,0 14 497 121 898 13,6 61 841 28,2 3,1 0' 51 

Total parcial 580 100,0 27 463 100,0 8!. 370 898 464 100,0 404 497 32,7 3,1 0,45 

Trac tores 17 3 560 17 533 773 852 262 220 73,7 4,9 0, 34 

TOTAL 597 31 023 102 903 l 672 316 666 717 

~: Cen10 lndu1tri1l 1980. lBCE. 
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Cuadro 8. El Brasil: Producci6n, iaportacion•• y exportaciones de tractorea y 
coaechadoraa, 1965-1984 

Tractorea a/ Cosechadoras 

Producci6n Iaportacionea Exportaciones Producci6n laportaciones Exportaciones 

8 121 374 61 

9 060 639 6 12 80 

6 223 342 31 28 392 

9 671 990 7 84 780 

9 547 423 1 282 039 

14 048 60 41 750 646 

22 122 184 104 150 2 087 

30 207 228 188 l 921 014 4 

39 232 258 386 3 506 096 25 

46 848 347 895 4 993 2 601 96 

59 166 801 649 1 323 2 510 223 

65 327 191 472 1 289 521 129 

52 966 39 4 584 5 054 148 240 

48 675 6 134 4 298 6 132 

55 247 1 263 4 663 246 

58 812 1 743 6 601 311 

39 341 10 073 5 049 345 

30 346 6 239 5 545 127 

22 612 3 573 

45 907 6 199 

!_/ Traccorea con cuatro ruedaa motricea. 

~: Aa1ocia~ao Nacional de Fabricantea de Veiculoa Aucomocrizea ANFAVEA. 

Aaaocia~ao Bra1ileira da Induacria de Haquinaa e Equipamentoa ABIHAQ. 



Cuadro 9. Perfil de la industria de la maquinaria y los 
utensilios agricolas (exceptuados los tractores) 

Brasil 1970, 1975, 1980 

Valor de producci6n 

Aito 

1970 
1975 
1980 

Nfunero de Nfunero de en millones 
establecimientos empleados do la res 

365 14 300 95,7 
552 28 500 696,3 
580 27 500 898,5 

Fuente: Censos Industriale~ - IBGE. 

Cuadro 10. Perfil de la industria de la maquinaria y los 
utensilios agricolas (exceptuados los tractores), 

cambios (porcentuales), Brasil 1980-1984 

1980 1981 1982 1093 1984 

Empleo 9,0 
14,9 

2,5 
-2,7 

-10,6 -17, 9 16,6 
27,3 Valor de producci6n -14,S -12,9 

Fuente; ABIMAR. 

de 

La recuperaci6n del mercado nacional se debi6 en parte al nivel mas alto de 
ingresos de los agriculto~es, que obedecia a precios minimos mas rentables de 
los productos agricolas, y se debi6 tambien en parte a la necesidad de sustituir 
equipos anti~Jados. 

5. 1. 3. Composici6n de la producci6n 

La industria brasileita de la maquinaria y los utensilios agricolas esta 
sumamente diversificada, como puede verse por su capacidad para satisfacer 
diversas necesidades de la agricultura y por el numero de productos fabricados. 
Como aparece en el cuadro 11, esta industria ab~stece a todas las fases de la 
actividad agricola. Ahora bien, casi el 607. d' las ventas totales son productos 
para la recolecci6n y las labores de labranza. 

La gran diversificaci6n de esta industria, especialmente en material de 
labranza, aparece en el cuadro 12, donde puede verse que; 

a) Un conjunto de 34 productos representa aproYimr~amente el 80% del 
valor de las ventas en los ultimos nueve anos; 

b) A excepci6n de las cosechadoras autopropulsadas, de acci6n combinada, 
la participaci6n porcentual de los productos resenados es poco si~1 ~:icativa. 
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Cuadro 11. El Bruil: Valor de la• ventaa de maquinaria y utenailioa agrlcolaa - 1975-1983 
(en mile• de d6larea de 1980) 

1-

I 

Act ividadea 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
agr!colaa valor i valor i valor x valor f valor f valor f valor f valor f valor f 

"reparaci6n 
de aueloa 203,7 29,6 287,5 36,4 255,9 34,8 214,8 31,8 193,4 30,1 168,0 27,8 118,6 19,8 107,5 22,4 101,3 26,6 

Sieabra 50,0 7,2 42,3 5,4 31,8 4,3 28,8 4,3 29,6 4,6 40,6 6,7 24 I 7 4,1 19,8 4,1 25,3 6,6 

Cultivo 4,5 1,0 12,3 1,6 11,4 1,6 10,6 1,5 11,0 1,7 17,0 2,8 18, 1 3,0 11,9 2,5 10,7 2,8 

Riego y ave-
naaiento 39,2 5,6 30,4 3,9 28,0 3,8 55,8 8,3 42,3 6,6 30,6 5,1 52,4 8,8 53,8 11,2 18,6 4,9 

Aplicaci6n de 
plaguicidaa 36,2 5,3 51,4 6,5 67,3 9,2 59,5 8,8 57,6 9,0 42,4 7,0 45,4 7,6 42,8 8,9 30,9 8,1 

Recolecci6n 269,3 39,0 273,2 34,5 234 ·'· 
31,9 177, 7 26,3 212,5 33,2 205,3 34,0 222,0 3 7 ,3 138, 5 28,8 118,3 31, 1 

Tranaporte y 
.. nipulaci6n 21,2 3,6 25,6 3,2 46,2 6,3 38,5 6,0 31,0 4,8 31,3 5,2 29,l 4,9 30,5 6,4 26,2 6,9 

Trata•iento y 
alaacenaaiento 63,3 9,2 67,2 8,5 59,6 8,1 88,4 13,0 64,4 100,0 68,6 11,4 85,9 14,5 75,1 B,7 4~,6 lJ ,o 

VENTAS TOTAi.ES 687,4 100,0 789,9 100,0 734,6 100,0 674, 1 100,0 641,8 100,0 603,8 100,0 596,2 100,0 479,9 100,0 380,9 100,0 

KERCADO INTERN<> 673,9 98,0 779,2 98,6 714,2 97,4 640,9 95,1 616,3 96,0 566,l 93,7 559,4 93,8 454,3 941 ~ 360,6 94' 7 

~: Aasocia~ao Bra1ileira da lndu1tria de H'quina1 e Equipamentoa - ABlHAQ. 



Cu•dro ~2. £! lre1i!; Ve!or J• !e1 vent•• de ~01 princip•!•• producto1 
entra !1 .. qu\nar1• y !01 uten1l!\01 a1r(co!e1, !91~-!983 

Equ1 po 

l9H 
V. lor 1 

\976 
Valor I 

\971 
Valor I 

\918 
Valor 1 

\979 
Valor I 

\980 
Valor I 

\~8\ 
Ya!or 

PREPAlAClO" DE SUEl.OS 
Ar•do1 (•rr•1tr•do1 por tractor••> 33 1 9 
Diaco• de aradoa 
Di1co1 de 1rad11 
C~!tivadOT&& rotat\Y&I 
Cr•d•• (arra1trada1 por tractore1) 
Cud•• par• ar•r 
Crada1 pera nivelar 

S,7 
6,3 

12,9 
l?,9 
0,6 Hoja1 de mueac•d• de!anter• 

terforador•• d• hoyoa 
llojaa nive\edorea traaeraa 
Cirocu\tor•• 11lotavator .. 
Cortador•• rotativ•• 

(trdlln) \9,7 
),3 

16,l 
Grad•• auperpeaadaa 

SlEKllA, P~ACIOM Y FER11LlZAClOll 
Plantadora abonadora 
Seimbrador•• ebonador•• 

CUL111IO 
Cu!tivadora• (arra1trada1 

por tract .. ru) 
Equi po de rieco ...... 
Tuber(aa (con acop\ador•• rlpidoa) 

APUCA.llOUS DE PLACUlCltwi 
Pu!veriaador•• 
P\a!veriaadora• de 1ran tendi•i•nto 
P\a!verisadora1 de .ochila o .. nuale1 
P\l\veriaedoraa rlpidaa 

\4 ,6 
30,9 

2,1 

U,3 

),3 
\2,S 
! 1,4 

S,O H,3 
0, ~ 

0,8 9,2 
o,9 1 .a 
!,9 S2,2 
l ,I 20,9 
o, ! ! ,2 

2,9 30,9 
0,1 8,) 
2,4 !),l 

2,2 \8,2 
~.6 17,9 

0,4 \l,3 

2,0 !),6 

0,8 
1,9 
1,7 

S,6 
!9,l 
!J,8 

7,4 70,9 
0,0 o, ! 

l. 2 9 ,o 
0,2 2!,S 
6,7 23,4 
2,1 \2,0 
0,2 0,1 

l,9 2),1 
l. l f). 2 
2 ,0 !),4 

2,3 \7 ,s 
2 ,3 9, 1 

?,4 10,0 

2,0 !S,l 

0,7 
2,) 
l ,8 

7,S 
23,l 
2S,l 

9,9 3S,3 
o,o ),) 
- ! 7,4 
!,2 4,6 
3,0 18,3 
3,3 9,6 
1,7 l!,l 
O, ! 13, l 
- ! ,6 
l,S \9,3 
0,9 3,1 
2,1 ll,l 

1,8 

2,4 \2,6 
\,l 9,6 

! ... 8,6 
- 20,3 
2,1 23,! 

1,0 
3,2 
3,S 

10,3 

4,6 
lS,O 
24,0 
4,) 

S,2 2! ,I 
0,8 3,9 
2,6 !4,8 
O, 7 S, 2 
),7 34,8 
! ,4 7 ,6 
\,7 l9,0 
2,0 l),l 
0,2 ! ,3 
2,9 l ! ,6 
0,6 ),3 
l,7 16,0 
0,3 2 ,l 

l ,9 \0,0 
! ,4 9, 7 

\ ,3 8,8 
3,0 9,8 
3,4 !3,8 
\,) 10,0 

0,7 
2,2 
l,6 
o, 7 

4,4 
!1,) 
!2,9 

S,6 

3,4 24,7 
0,6 2 ,S 
2,l 16,I 
0,8 S,2 
S,4 44,9 
! 1 2 7, J 
3,0 10,0 
2 ,4 7, 7 
0,2 O,I 
\,I l2,4 
0,1 S,7 
2,) 13,8 
0,4 ! ,6 

1,7 22,3 
! • s I, 2 

!,4 13,2 
\. s 8, 1 
2,! \2,1 
1,6 6,4 

0,7 
! ,I 
2,0 
0,9 

), 1 
\O,O 
7,0 
4,6 

4t I! ? ) IQ 

0,4 2. 2 
2 ,8 2! '8 
O, 9 3, 2 
7 ,4 2 ,4 
?,2 !0,9 
l,7 l6,6 
\. 3 0, 2 
O, l ! ,o 
2,0 3 ,6 
l ,O 3 ,2 
2 '3 ! 7. 7 
0,3 3,3 

l,7 !0,9 
\ ,4 6,0 

2,2 
1,4 
2,l 

' ' -.. 
0,8 
! I 7 
! ,2 
0,8 

!4,9 
22,l 
! ! • 6 
!4,7 

6, ! 
!0,2 
!O,b 
4,8 

\982 
Ya!or 

2. 2 8. 2 
0,4 s ,o 
3,6 24,9 
0,) ),0 
0,4 8,9 
? ,8 ! ! ,0 
2 ,8 l ,8 
0,0 0,2 
o, 2 7 ,9 
0,6 l ,9 
0,) o, \ 
3,0 1\,3 
0,6 7 'l 

! I I 
l,O 

7 I! 
4,3 

2,) 8,) 
3,7 23,6 
!,9 ?~.· 
2,S \\,4 

! ,0 
! • 7 
! ,8 
0,8 

4,8 
!6,8 
6,8 
),) 

! ~Bl 
V1!or I 

!,7 9,9 
! ,o 3. 2 
),2 !S,6 
! IQ 2 t 7 
! ,9 8, s 
2,3 6,3 
0,8 !0,7 
o,o 0,0 
1,1 o,a 
0,4 2, I 
0,0 l ,O 
2,3 !0,6 
! • ) 4. 1 

! 's !l, 3 
0,9 ! ,8 

!,8 
4,9 
3,3 
2,4 

?,O 
3,S 
! ,4 .. ... 

6,6 
9,3 
3,8 
4. ~ 

l,6 
!2,6 

3,9 
2,8 

2,6 
o,a 
4, l 
0,7 
2,2 
! I 1 
2 ,a 
0,0 
0,2 
o,s 
0,3 
2,1 
1,2 

l,S 
0,) 

! I 7 
2,4 
! ,0 

' ' ... 
0,9 
3,3 
l ,O 
0,7 

UCOU:CCIOll 
Coeech•doraa autopropul11da1 262,7 38,9 21>4,S 33,8 \87,9 26,l 1S6,\ 23,2 197,7 30,7 187,7 31,0 l9S,9 32,8 \22,S 2S,7 \\\,I 29,4 

TLUISPOan: Y llAIUPUU.ClOll 
Car1ador•• de cal\a de aauc•r 
furaonea aarlco!aa de 
deacar1• o acop\adoa 

E!evadoT•• 

Tl.ATAlllEllTO Y AUIACEllAIU~llTO 
K&quinaa deecaecatadot•• 1 

abri!lantador•• de arroa 
C!a1ilicador11 de &r•no• 
De a i ntearador•• 
C~•echador• y ttiturador• Oe forr•J• 
Secadoraa f i ju 
Separador•• 
S\~01 

VAA105 

TUTAJ. 

\,3 

1),2 

b,4 
0,8 
!2,~ 
4,9 

21,8 

o, ~ 6,9 

2. 2 ! ! ·'-
1 .~ 

! ,0 ~.9 
0, ! 2 ,9 
! , 9 ! ~I 7 
u, 1 2 ,8 
3,2 22,l 

0,9 9,0 

!,~ ?7,9 
0,2 \S,8 

0,8 
0,4 
2 ,0 
0,4 
2,9 

! ! • 7 
8,4 
8, s 
b,3 

! 7. 6 

o,? 

! ,2 7. s 

2,S 9,9 
2,2 \0,6 

\ ,6 ) • 7 
! ,2 9,4 
! ,2 b '7 
U,9 S ,O 
2,4 2S,3 

fJ IQ 2 I) 

.. ... 
' ' .. ~ 
\,6 

0,8 
?,4 
!,O 
0' 7 
l,8 

u,J 

),) 

9, l 
8,2 

S,8 
6,? 
S,4 
l,2 

!4,6 
0,2 
! ,4 

0,9 

!,• 
1,l 

0,9 
! ,0 
0,8 
o,s 
2,3 
0,0 
0,2 

3,9 

l,S 
2,6 

l,S 
7 ,4 

?O,b 
J. ! 
S,l 
! I ! 

H1 1 9 

U,6 

! ,4 
0,4 

!,4 
! ,2 
! ,8 
o,s 
0,9 
0,2 
2. 7 

9,2 

6,3 
3,8 

S,6 
1(1,9 

9,0 
2,9 

?t»,O 
2,0 

!8,8 
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5.1.4 Mecanizaci6n agricola 

A pesar de la gran cantidad de maquinaria y equipo que se produce en el 
Brasil, este pais sigue teniendo un grado de mecanizaci6n agricola 
relativamente bajo. La cifra de tractores lleg6 mas que a triplicarse 
entre 1970 y 1980. Pero, en relaci6n a la tierra cultivable, los 
545.000 tractores existentes en 1980 suponen 8, 7 por cada 1.000 hectareas o 
115,6 hectareas por tractor. Du~ante 1980-1983, la disminuci6n dei numero de 
ventas y las necesidades de reposici6n ocasionaron un descenso notable en el 
nivel de mecanizaci6n. 

El cuadro 13 ofrece datos estad{sticos sobre la maquinaria agricola y 

aperos mas importantes. Es interesante observar que el arado de tracci6n 
mecanica se utiliza en iguai proporci6n que el tractor y c6mo va sustituyendo 
progresivamente al arado de tracci6n animal. Cabe observar tambien c6mo se va 
perfilando una clara preferencia por los tractores de mayor potencia. 

5.1.5 Comercio exterior 

Las importaciones y exportaciones de maquinaria y utensilios agricolas 
son de poca importancia en la industria nacional. De hecho, basandose en el 
valor de las ventas efectuadas por miembros de la ABIMAQ (vease cuadro 11) en 
el periodo 1975-1983, el mercado exterior absorbi6 menos del 7% de las ventas 
tot ales. 

Otra forma de evaluar esta situaci6n consiste en comparar el valcr de la 
producci6n de esta industria correspondiente al affo 1980 (1.700 millones de 
d6lares) con el valor total de las exportaciones (145 millones de d6lares) y 
con el de las importaciones que no llego a 15 mi'lones de dolares. 

~n analisis de las exportaciones y las importaciones durante el 
periodo 1975-1984 muestra que la balanza comercial es muy favorable para el 
Brasil, y que la relaci6n entre el valor de las exportaciones y el valor de 
las importaciones pas6 de 0,33 en 1975 a 9,9 en 1980 ya 57,2 en 1984. 

lmportaciones 

El valor de las compras en el exterior ha ido <lisminuyendo con cierta 
regularidad durante el per{odo 1975-1984, descendiendo de 76 millo1 ~ de 
d6lares a menos de 2 millones, lo que indica que la industria nacional es 
practicamente autosuficiente en este sector. En este periodo, sobresale 1976, 
por ser el ai'\o en el qu~ se registr6 un descenso de dos tercios en las 
importaciones (vease cuadro 14). 

En cuanto a la composici6n de la5 importaciones, el grupo mas importan~"' 
durnnte todo este perio<lo es el de la maquinaria cosechadora y trillajora. 
Ahora bien, la drastica reducci6n del total de importaciones en 197h, se 
produjo precisamente en esta categor!a al sustituirse las 
cosechadoras-trilladoras autopropulsadas por productos de fabricaci6• 
brasileffa, Otras categor!as importantes de maquinaria son la de la in<lustria 
lactea, la de la industria vinlcola y operaciones analogas y la de la 
industria molinera para cereales. Todas estas categorf.as se hallan 
relacionadas con las industrias de la alimentaci6n y la bebida, que estan 
experimentando un proceso de modernizaci6n y ~xpansi6n. 



Merece seftalarse que mas de un tercio del valor total de las 
importaciones de estos ultimas anos correspondi6 a piezas de repuesto y 
componentes, probablemente para rnaquinaria y utensilios adquiridos antes de la 
era de la sustituci6n de importaciones. 

Exportaciones 

El valor total de las exportaciones (vease el cuadro 15) aurnent6 con 
regularidad de 1975 (25 rnillones de d6lares) a 1981, ano en el que las 
exportaciones alcanzaron su cuota mas alta al situarse en 163 millones de 
d6lares, pero registr6 un marcado descenso durante los dos anos siguientes, y 
volvi6 a recuperarse en 19S4, ano en el que se export6 por valor de casi 
lUO rnillones de d6lares. 

El aumento de las exportaciones se halla estrechamente relacionado con 
las ventas de tractores, producto que, en el periodo 1977-1982, sobrepas6 
significativarnente las exportaciones de otros artfculos, al corresponderle mas 
del 60% del valor total de las exportaciones. 

Otra categoria importante es la de la maquinaria cosechadora y 
trilladora, especialmente las cosechadoras-trilladoras autopropulsadas. Este 
tipo de maquinaria desernpena, pues, un papel irnport&nte en la balanza 
comercial del Brasil. 

Otras categorias de importancia para la exportaci6n son: rnaquinas 
limpiadoras, aventadoras y clasificadcras de granos, simientes, etc., gradas 
de discos, y algunas herr?mientas de mano. 

5.2 Chile 

5.2.1 Desarrollo de la industria de la maquinaria y los utensilios 
agd.colas 

Al igual que en otros pa{ses latinoamericanos, l~ fabricaci6n de 
rnaquinaria agricola se desarroll6 a partir de pequenos talleres para la 
reparaci6n de maquinaria y equipo industrial. 

El origen de estos talleres data del primer cuarto de siglo, por ejemplo, 
la empresa Schulze e Stimper se fund6 en 1923 y sigue en funcionamiento. 
Ahora bien, hizo falta las restricciones impuestas a las importaciones a raiz 
de la Segunda Guerra Mundial, y la creaci6n de la primera aceria (Cornpania de 
Acero del Pacifico - CAP) en el decenio de 1950, para que ~omenzasen de hecho 
a desarrollarse la industria de la maquinaria agricola y las actividades de 
transformaci6n 1.e metales, en su conjunto. Vari.as empresas datan de ese 
per{odo, coma: Pulverizadores Parada, Ramon Zambrano Villasenor, Jose Godoy, 
para mencionar s6lo unaP cuantas que se hallan todavia en funcionamiento. 
Este desarrollo industrial se via favorecid, por una politica de restric~iones 
comerciales en favor de la industria nacional incipiente. 

En el clecenio de 1960, como consec11encia del proceso de desarrollo 
industrial que puso en marcha el Gobierno de Chile a traves de la Corporaci6n 
de Fomento de la Producci6n (CORFO), se hicieron notables progresos en la 
producci6n de equipo y utensilios agricolas. La CORFU estimu16 la fundaci6n 
de nuevas empresas o el desarrollo de las ya existentes con patentes 
extranjeras que, ademas de permitir la transferencia de tecnologia, 
facilitaban la comercializaci6n de produc~os en el 1.aercado nacional y la venta 
de excedentes en el extranjero. Asi ocurri6 con las Riguientes empresas: 
Metal6rgica Sudamericana, que comenz6 a fabricar discos para arados y gradas 



Cuadro 13. El Brasil: Haquinaria y utensilios agricolaa en funcionamiento 

Tipo1 

Trac tore a 
de aenos de 10 CV, 
de 10 a 50 CV 
de 50 a 100 CV 
us de 100 CV 

Coaechadoras 

Ar ados 
de traccion animal 
de tracci6n aec,nica 

1950 
Unidades 

8.372 

1960 
Unidadea 

61.324 

1970 
Unidades 

165.870 
19.620 
80.952 
61. 554 

3.744 

84. 707 

l.878.925 
1.718.041 

160.884 

~: lBGE, Cen101 Agropecuirios do Brasil. 

1975 
Porcentaje1 Unidadea Porcentajea 

100,0 323.113 100,0 
l l. 8 26. 773 8,3 
4,8 86.870 26,9 

37,l 188.892 58,4 
2,3 20.778 6,4 

98.184 

100,0 2.093.960 100,0 
91,4 l. 758.051 84,0 
8,6 335.909 16,0 

1980 
Unidadea Porcentajea 

545.289 100,0 
27.567 5,1 

128.944 23,7 
329.023 60,3 

59.671 10,9 

119.076 

2.236.577 100,0 
1.677.408 75,0 

559.169 25,0 

:-
vi 
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con licencia otorgados por la empresa inglesa W.A. Tyack and C. Ltd.; 
Ransomes Chilena Ltda., fabricante de una linea completa de productos para el 
laboreo, con patentes de la empresa inglesa Ransomes; Hagrinsa, en Lautaro, 
productora de maquinaria para las motobinadoras-fresadoras y molinos de 
martillos, con patentes de la empresa americana Wetmore. Otro tanto ocurri6 
con Pulverizadores Parada S.A., que se desarrollo utilizando patentes de la 
empresa americana John Bean. 

Estas sociedades, que habian sido expresamente disei'ladas para la 
fabricacion de la mencionada maquinaria, tenian un excedente exportable que 
les pennitia participar en el extenso mercado de la Region Sudandina. Las 
exportaciones (protegidas por l~ decision No. 57 del Programa Hetalmecanico 
del Acuerdo de Cartagena) tuvieron un exito extraordinario hasta 1976, 
especialmente por lo que se refiere a las empresas Ransomes de Chile, 
Parada S.A. y Metalurgica Sudamericana. 

Las condiciones favorables de este periodo ayudaron tambien a la 
consolidacion de las plantas existentes, aumentando su capacidad productiva y 
diversificando su gama de productos. 

Sin embargo, el auge dur6 unicamente hasta com1enzos del decenio de 1970, 
en que la economia chilena experimento un notable retroceso. Ello tuvo 
repercusiones radicales sobre el sector agricola, reduciendo las inversiones 
al min1mo, con una drastica disminuci6n de la demanda de maquinaria y 
utensilios agr!colas. 

A partir del decenio de 1970, el Gobierno cre6 la denominada economia 
social de mercado con las caracteristicas principales siguientes; 

a) Disminuci6n global de los derechos de importaci6n hasta el nivel 
del 10% para todos los articulos, sin restricciones por razon de licencias o 
pagos iniciales o derechos especificos sobre la mercancia; 

b) Una politi~a de divisas congruente con una devaluacion planificada, 
en la primera fase, del peso chileno en relaci6n con el d6lar de los Estados 
Unidos, seguida luego por una paridad cambiaria fija durante un periodo de 
tres ai'los y el libre acceso al mercado de di'1isas; 

c) La ausencia de una pol!tica de mecanizacion agricola en consonancia 
con las activirades del sector industrial necesario para promover la 
agricultura; 

d) La falta de una pol!tica crediticia para financiar la adquisici6n de 
maquinaria agricola de producci6n nacional. 

Este planteamiento, que hubo de coexistir con las subvenciones otorgadas 
por otros paises a sus exportaciones de maquinari~ agricola, hizo muy dificil 
que la industria nacional pudiera competir con los productos de importaci6n. 

Este proceso provoco el cierre de varias empresas importantes, como 
Ransomes de Chile y Magrinsa, y ocasiono graves dificultades a las industrias 
que segu!an funcionando. 

A partir de 1983, se adopt6 una politica mejor definida para el 
desarrollo del sector agricola, especialmente una pol!tica cambiaria mas 
realista y la imposici6n de niveles maximos y minimos de precios para los 
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productos agr1colas, asi como tambier. de tasas arancelarias mas compatibles 
con el desarrollo industrial (35%). Todas estas medidas contribuyeron a un 
aumento sustancial de las zonas plantadas cou cultivos tradicionales, y fueron 
un incentivo para que la industria nacional pusiese nuevas instalaciones en 
marcha, renovase sus disenos y elevase la calidad de sus productos hasta 
hacerla competit:va con la de los articulos importados. 

5.2.2 La industria: productos manufacturados y sus caracteristicas 

En base a los datos facilitados por el Directorio de Fabricantes y 
Distribuidores d~ Equipos Agricolas, publicado en 1985, se identificaron 
40 productores. l:iay que tener en cuenta que esta cifra total incluye a muchas 
microempresas o incluso talleres artesanales. Unicamente el 30% de estas 
industrias estan situadas fuera del area metropolitana o de sus alrededores. 

En el cuadro 16 aparecen las actividades de cada empresa, en relaci6n con 
los procesos de fabricaci6n agr{cola y con los productos manufacturados. De 
ese cuadro pueden deducirse las conclusiones siguientes: 

a) A nivel de productos, existe en este sector una notable 
especializaci6n. Como puede verse en el cuadro 17, el 27,5% de los 
productores fabrican tan solo un producto, el 10% fabrican dos articulos, y 
unicamente el 10% de las empresas producen mas de cinco articulos; 

b) La especializaci6n es tambien importante en relaci6n con las fases de 
los procesos agricolas, como aparece en el cuadro 18, ya que el 50% de los 
productores (22) se concentran precisamente en una sola fase. La 
pulverizaci6n y la elaboraci6n estan muy bien atendidas p~r cinco empresas que 
participan en cada fase. Viene en segundo lugar la preparaci6n de suelos, con 
cuatro empresas. 

c) La variedad de productos para cada una de las fases del proceso 
agrlcola es mayor en el caso de la preparaci6n de suelos, que utiliza doce 
productos, seguida por la labor de pulverizaci6n, en la que se emplean once 
productos; 

d) La mayor concentraci6n de industrias se observa en la preparaci6n de 
suelos, aspecto que es atendido, aunque no necesariamente en exclusiva, por 
el 40% de las empresas. Vienen despues la elaboraci6n y la pulverizaci6n, con 
el ~8 y el 23% respectivamente; 

e) Los productos fabricados por un mayor numero de empresas son: 

i) Arados: fabricados por 15 empresas, con predominio dP. ciertos 
tipos, por ejemplo, tanto los arados subsoladores con triple 
enganche como los arados de subsuelo autopropulsados son 
fabricados por 8 empresas; 

ii) Gradas: fabricadas por 10 empresas (9 de ellas producen 
tambien arados). La mayor parte de estas empresas (6) fabrican 
gradas de discos remolcadas; 

iii) Furgones para forraje: fabricados por 7 empresas; 

iv) Pulveriz&doras, molinos de martillos, furgones agrlcolas y 
camiones agrlcolas de arrastre, que cuentan con S fabricantes 
cada uno. 
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Aunque hay 40 empresas registradas como productoras de maquinaria, 
herramientas y utensilios agricolas, solo unas cuantas son realmente 
importantes, como (por orden alfabetico); 

Cuadro 17. Chile: Numero de productos fabricados por las empresas 

NGmero de tipos de Nfunero de Porcentaje de los 
producto fabricados fabricantes fabricantes 

l 11 
2 4 10,0 
) 7 17,5 
4 10 25,0 
s 4 10,0 
6 
7 l 2,5 
8 2 s,o 
9 1 2,5 

40 100,0 

Fuente; Cuadro 6. 

Cuadro 18. Chile; Especializaci6n de los fabricantes 

Operaciones Fabricantes Productos 

Preparaci6n de suelos 
Siembra, fertilizaci6n 
Cultivo de suelos 
Recolecci6n 
Pu 1 verizac ion 
Elaboraci6n 
Transporte, almacenamiento 
Regadio 
Piezas 
Herramientas de mano 

4 

s 
5 
1 
) 

1 
3 

Total 22 

Fuente: Cuadro 6. 

12 

11 
7 
3 
3 
l 
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AGRlCOSAN - productora de gradas, arados de subsuelo y furgones 
agricolas 

Edyce - productora de arados de subsuelo, gradas de discos y 
cultivador~s 

Gildemeister - productora de arados de subsuelo y gradas de di~-0s 

Goren - productora de furgones agricolas 

J. Godoy - productora de arados de subsuelo, gradas de discos y 
furgones agricolas 

Parada - productora de pulverizadoras y espolvoreadoras 

R. Zambrano - productora de arados (subsoladores, aporcadores, 
cargadores de acci6n frontal y furgones agricolas) 

SOGECO - productora de furgones agricolas y arados de subsuelo. 

He aqui las caracteristicas de las empresas analizadas en este estudio; 

a) Se trata de un sector industrial pequeno y, como tal, el nivel de 
producci6n de las empresas es bastante bajo. Parada es una d~ las empresas 
mas tradicionales y mejor desarrolladas que produjo, en 1984, 150 
pulverizadoras de elevado rendimiento remolcadas por tractores; Metalurgica 
Sudamericana, tambien importante en este sector, produjo 35 toneladas de 
discos en ese mismo ano; Gildemeister evalu6 su producci6n, en 1985, en 
100 arados y 80 gradas, que corresponden mas o menos a una tercera parte de la 
demanda actual del pais; en 1984, SOGECO construy6 120 furgones agricolas y 
60 arados. 

b) Varias empresas, entre ellas algunas de las mas importantes, son 
bastante nuevas o se encuentran aun en proceso de instalaci6n. As{ ocurre con 
Gildemeister y con lCAT, que comenzaron sus actividades a mediados de 1984. 

c) El capital de estas empresas es enteramente nacional. 

d) Muchas empresas inscritas en este sector tienen su principal 
actividad o una actividad auxiliar en otro sector industrial. Tal es el caso 
de la FAMAE - Fabrica de Material del Ejercito, productora de equipos para el 
ejercito; la 30GECO, que produce utensilios para la construcci6n; y 
Gildemeister, que fabrica compresores para la industria minera y otras 
empresas. 

e) Para algunas empresas la fabricaci6n de maquinaria y utensilios 
agricolas es una mas de SUS actividades y no la mas importante. As{ ocurre 
con la lCAT, Ltda., que trabaja en el sector de la construcci6n y del 
transporte; CU~IFOR, distribuidora de vehiculos y piezas; y la Gildemeister, 
empresa distribuidora que se convirti6 en fabricante. 

f) Las empresas son generalmente pequenas y emplean pocos operarios, 
por lo general menos de 30, en la fabricaci6n de equipo agricola. Ejemplos de 
ello son Metalurgica Sudamericana (fabricante de discos y herramientas) con 
una fuerza total de trabajo de 20 personas, e ICAT que trabaja con s6lo 14 
operarios. Entre las empresas mayores, Parada (pulverizadores) da empleo a 
75 operarios, y Gildemeister tiene 100 empleados dedicado1 a la fabricaci6n y 
al mar.tenimiento del equipo que vende. 

I 
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g) La tasa de utilizaci6n de la capacidad de producci6n oscila entre un 
50 y un 70%, pero es muy dif[cil hacer una estimaci6n acerca de empresas que 
estan iniciando precisamente nuevas lineas de actividad. 

h) En la mayor{a de las empresas, la actividad industrial se limita al 
montaje de componentes encargados a terceros. Asi ocurre con SOGECv y 
Gildemeister, aunque esta ultima empresa emprendera actividades de 
transfonnaci6n de metales al ampliar y diversificar su produccion para los 
sectores agr[cola y minero. Cabe citar como excepciones a la lCAT, que tiene 
una cadena de producci6n industrial (con operaciones de forja, soldadura, 
etc.) utilizada en la fabricaci6n de equipo para la industria petrolifera; 
Parada ha concertado acuerdos con otras empresas sobre trabajos de fundici6n. 

i) La mayoria de las empresas efectuan trabajos de mantenimiento y 
reparaci6n de equipo, incluso de equipo producido en otras partes, a fin de 
prestar servicio a sus clientes o aumentar sus ingresos. 

j) Pese a ser usuales en la fase formativa de las industrias, los pagos 
por concepto de licencias son muy raros. 

k) Una sola empresa, la Metalurgica Sudamericana, tiene actualmente 
cierta actividad exportadora; en los tiempos del Pacto Andino, exporta~an 
tambien empresas como Parada. 

l) Los insumos, a excepci6n de los rodamientos de bolas y los aceros 
especiales son principalmente de origen chileno. 

5.2.3 Crecimiento de las importaciones 

A partir de la segunda mitad del decenio pasado, las importaciones de 
maquinaria y utensilios agricolas estuvieron oscilando, registrandose su valor 
maximo en los a~os 1980 y 1981, en los que el valor anual de las importaciones 
fue de casi 37 millones de d6lares. Tras el descenso ocurrido en 1982 
(7,8 millones de d6lares), que se acentu6 mas en 1983 (3,5 millones de 
d6lares), se observ6 una recuperac1on en 1984, al elevarse las importaciones a 
11,2 millones de d6lares (cuadro 19). 

Una de las explicaciones de la ca[da de las importaciones en 1982 y 1983 
fue el alto nivel de existencias que los importadores tenian almacenadas 
en 1982. 

Otro factor muy importante fue el descenso de la producci6n agricola 
~urante esos a~os. Segun estad{sticas de la contabilidad nacional, el PIB 
correspondiente a la agricultura y la silvicultura descendi6 en 1982 y 1983 un 
2,1 y un 3,6%, respectivamente. 

Esta situaci6n aparece mas claramente cuando se analiza la superficie 
plantada con cultivos tradicionales (cuadro 20). Segun la ~ficina de 
Planificaci6n Agricola (ODEPA), esta superficie descendi6 c'.e 1.080.000 
hectareas en el ano agricola 1980/1981 a 945.0UO hectareas en 1981/1982, y a 
871.000 hectareas en l982/1983. Ebto supone una reducci6n global del 19,4%. 
Si se compara el ano agricola 1982/1983 con la campana de 1977/1978, en que la 
superficie plantada con cultivos tradicionales era de 1.285.000 hectareas, 
esta reducd-5;, es del 32%. Conviene anadir que el aumento en la superficie 
cultivada con frutales, durante el mismo periodo, no fue suficiente para 
compcnsar el descenso de lo~ cultivos tradicionales (cuadro 21). 
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Cuadro 19. Chile: lmportaciones de herramientas de mano, maqu1nar1a, 
ut~nsilios y tractores agricolas - 1970-1985 

(en miles de dolares: 

Herramientas Maquinaria y 

Ai'los de mano utensilios 

1976 81 7 289 
1977 3~8 10 717 
: 973 208 8 580 
1979 
1980 848 20 051 
1981 l 724 17 427 
1982 812 5 943 
1983 391 2 597 
1984 1 033 7 960 

1985 al 174 1 613 

al Primer trimestre. 

Fuente: Banco Central de Chile. 

ClF) 

Trac tores 

558 
9 650 

12 26!t 
12 900 
15 548 
17 487 

1 068 
496 

2 195 
l 162 

Total 

7 928 
20 715 
21 052 

36 447 
36 638 

7 823 
3 484 

11 188 
2 949 

Cuadro 20. Chile: s~perficie sembrada con cultivos tradicionales 

(en miles de ha) 

Legumbres Cultivos 

Ai'l' Cerea les y patatas indust riales Total 

197711978 1 285 

197811979 1 250 

197911980 1 237 

198011981 1 1)80 

198111982 650 260 35 :145 
198211983 635 194 42 8 71 

198311984 782 212 57 "51 
198411985 al 908 245 82 235 

al Est ir 

Fuente: 

I 11 I 
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Cuadro 21. Chile: Superficie plantada y producci6n de frutos 

Superficie 
lha) 

Producci6n 
(miles de toneladas) 

1977 /1978 
1981/1982 
1982/1983 
1983/1984 
1984/1985 a/ 

53 431 
65 b25 
68 852 
71 765 
7~ 530 

541 
837 
892 
966 

1 072 

Ano 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

a/ Estimaci6n 

Fuente; ODEPA. 

Cuadro 22. Chile: Indice de la evoluci6n de los costos 
de las importaciones - 1979-1984 

a/ 

CIF e indice 
arancelario 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10&,8 
112, 5 

Iipo de cambio real 

Tipo de cambio 
real a/ 

100,0 
88,4 
80,5 
97' 6 

120,2 
128, 5 

Indice real del costo 
de las import?ciones 

100,0 
88,4 
80,5 
97,6 

128,4 
144, 5 

Indice de precios al 
por mayor en los 

Tipo de cambio nominal x Estados Unidos 
Indice de precios al 
par menor en Chile 

Fuente~ Banco Central de Chile. 
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En la temporada 1983/1984 la tendencia cambi6 de sentido, y tuvo lugar 
una notable recuperaci6n (20%) en la superficie destinada a cultivos 
tradicionales, que aument6 a 1.051.000 hectareas. En la campana agricola 
1984/85, se calcula que esa superficie ascendera a 1.235.000 hectareas. 

La recuperaci6n que acaba de m~ncionarse es principalmente una respuesta 
del sector agricola a las nuevas politicas econ6micas como; la revision 
peri6dica de los tipos de camb10, el aumento de los derechos aranc~larios, 
etc., asi como a algunas politicas especificamente agricolas, como la fijaci6n 
de precios maximos y minimos para el trigo y las semillas oleaginosas, y el 
apoyo al precio del azucar, que beneficia a los productores de remolacha 
azucarera. 

En buena parte, estas variaciones de la producci6n aricola explican 
quizas la evoluci6n de la demanda de maquinaria agricola. 

Otro factor importante que influye en el comportamiento de las compras 
exteriores en general, es el cambio en el costo de las importaciones, debido a 
las politicas aduaneras y cambiarias. 

Como puede verse en el cuadro 22, el costo real de las importaciones en 
1980-1982 fue relativamente inferior a 1983 y muy inferior a 1984. 

5.2.4. Composici6n de las importaciones 

Como puede verse en el cuadro 20, la importaci6n de tractores entre 1977 
y 1981 supuso aproximadamente la mitad de las compras total~s de maquinaria 
agricola en el exterior. Esto refleja, en parte, una demanda reprimida pero 
tambien la necesidad normal de reposiciones, estimadas en 34.400 tractores en 
el censo agr!cola y ganadero de 1976 (figura 2). 

Durante todo el per!odo que abarca el estudio las importaciones de 
herramientas de mano han seguido una evoluci6n parecida a las de maquinaria y 
utensilios agr!colas, manteniendose siempre entre un 5% y un 15% del valor 
total de las importaciones. 

E~ lo referente a la maquinaria y los utensilios, puede verse por el 
cuadro 23 que la partida 84.25 (Maquinaria y accesorios para la siega y la 
trilla) fue la mas importante durante el periodo co •. siderado, 
correspondiendole entre un 33% y un 62% del total de las importaciones. La 
importancia relativa de los restantes grupos de productos estuvo fluctuando a 
lo larg0 de este per!odo. 

Por lo que respecta al origen de las importaciones, excluidos los 
tractores, los principales proveedores fueron en a~os recientes: los Estados 
Unidos de America, co. 11n 39% del total en 1984, el Brasil con un 20%, y la 
Republica Federal de Alemania con un 13~. Otros proveedores habituales, 
aunque de menor importancia, fueron la Argentina, Francia e Italia. 

Las estadisticas relativas a tractores indican que su principal proveedor 
ha sido el Reino Unido, seguido por los Estados Unidos, el Brasil, Italia, la 
Republica Federal de Alemania y el Jap6n. 

5.2.5 Canales de distribuci6n 

El numero total dP distrihuidores que ejerc!an sus actividades pn la zona 
metropolitana de Santiago en el ano 1984 fue de unos 25, pero de ellos s6lo 10 
son importances. 
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Figura 2. Chile: lmportacion de tractores 

77 7d 7~ 90 81 Bl a3 84 

Fuente: Banco Central de Chile 

Ano 
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Como se ve en el cuadro 24, todos estos distribuidores son representantes 
de marcas extranjeras, y 3 trabajan unicamente con tractores, 4 con tractores 
y ute~silios, y 3 unicamente con utensilios. En esta actividad se da una 
notable concentraci6n: algo mas de las tres cuartas partes de las ventas de 
tractores y el 72,4% de las ventas de utensilios estan en manos de tres 
emp~esas. Gildemeister es la empresa mejor situada en ambas actividades, 
correspondiendole aproximadamente un tercio del volumen total de ventas. 

5.3 Colombia 

5.3.l Indu~tria de la maquinaria y las utensilios agrfcolas 

Los comienzos de la industria colombiana de la maquinaria y los 
utensilios agr1colas se situan a principios del decenio de 1960. Esta 
industria se fue desarrollando lentamente para atender a las necesidades de 
reposici6n y de mantenimiento del parque de tractores y demas maquinaria 
agricola de importaci6n. 

El desarrollo de esta industria explica la creciente participaci6n 
aclquirida en el mercado por los utensilios para tractores, tales como arados, 
trilladoras y cultivadoras de acci6n combinada, que contrasta con el tetroceso 
relativo de la maquinaria fija de molturaci6n y elaboraci6n que solia dominar 
el mercado. 

Segun datos facilitados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadisticas (DANE), el valor de la producci6n nacional de maquinaria y 
utensilios agricolas casi se triplic6 entre 1961 y 1972. 

En el decenio de 1970, como resultado del crecimiento del sector agricola 
y ganadero (4,8% anual) y del proceso ininterrumpido de sustituci6n de las 
importaciones, asi como del auge de las exportaciones, se aceler6 la expansion 
de la industria de la maquinaria y los utensilios agr1colas. Sirva de 
indicador el hecho de que, segun datos del DANE, la producci6n alcanz6, 
en 1975, un valor equivalente a 11.500.000 d6lares EE.UU. 

En 1982, segun esa misma fuente, el sector de la maquinaria y los 
utensilios agr{colas r~spond{a a las siguientes caracteristicas: 

f''.'.imero de establecimientos; 52 
Mano de obra contratada; l.~70 

Salarios pagados: 4.485.000 d6lares 
Valor bruto de la producci6n: 19.745.000 dolares 
Valor anadido; 9.289.000 d6lares. 

Estos datos muestran que el valor de la producci6n, en d6lares actuales, 
aument6 mas del 70% entre 1975 y 1982. Aunque no se dispone de informaci6n 
exacta acerca del tamano de las industrias en este sector, se sabe que la 
mayor{a de ellas son empresas pequeftas. Esta conclusion se puede deducir 
indirectamente, ya que, segun el DANE, el 78%, es decir 245 empresas, de 
las 314 incluidas en la agrupaci6n de la CIUU (construcci6n de maquinar:a, 
exceptuando la electrica, es decir, incluiria la maquinaria y los utensilios 
agricolas), contaban con menos de 50 empleados. 



Cuadro 23. Chile: lmportacionea de maquinaria y utenailioa agr(colaa deagloaada• por grupoa de producto1 - 1976-1984 a/ 
(en mile• de d6larea: ClF) -

'II.A.II. Grupo de productoa 1976 1977 1978 1979.J?./ 1980 1981 19U 1983 1984 

84.24 Kaquinaria y acceaorio1 agricola• y hort(cola• 775 1 830 1 339 3 020 :i 577 684 347 1 371 
para la preparaci6n y el cultivo de aueloa (10,7) 07,l) (15,6) 05, l) (20,5~ (11,5) (13,4) (17,2) 

84.25 Haquinaria y acceaorioe para la aiega 3 765 4 824 2 861 7 893 5 965 2 434 1 283 4 950 
y la trilla (51,6) (45,0) (33,3) (39,4) (34,2) (41,0) (49,4) (62,2) 

84.26 Kaquinaria de explotaci6n lactea 1 941 1 627 l 077 968 1 006 945 137 879 
(26,6) (15,2) (12. 6) (4,8) (5,8) (15,9) ( 5. 2) ( 11. t\) 

84.27 P1en1aa, trituradora1 y otra aaquinaria utilizada 63 495 181 434 711 190 51 109 
en la vinificaci6n, elaboraci6n de aidra, etc. (0,9) (4,6) (2,1) (2,2) (4,1) (3, 2) (2,0) (1,4) 

°' ... 
84.28 Otra maquinaria agricola, horticola, av!cola 196 762 1 976 3 741 4 026 232 115 60 

y de apicultur• (2,7) (7, l) (23,0) (18, 7) (23,1) (3,9) (4,4) (0,8) 

84.29 Kaquinaria utilizada en la induatria molinera 549 1 178 1 146 3 995 2 142 1 458 664 591 
de cerealea panificable• y en otro• (7 ,5) (11,0) (13,4) 09,8) (12,3) (24,5) (25,6) (7 ,4) 
proceaoa de elaboraci6r. de cereale• 

TOTAL 7 289 10 716 8 580 20 051 17 427 5 943 2 597 7 960 
( 100,0) 000,0) (lOO,O) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

Fuente: Banco Central de Chile. 

!_/ La• cifraa entre par~nte1ia dan la participaci6n purcentual en el total anual, 

E_I No 1e diapone de e1tad{1tica1. 



Cuadro 24. Chile: Diatribuidore1 de tractore1 y uten1ilio1 agr(cola1 - 1984 

Numero E1tructura del mercad-0-ff) 
Eapreaaa Trac tore a Utenailioa de empleadoa Tractorea Uten1 i l fo1 

Cildeaeiater John Deere FMC - Alfa Laval 91 29,6 33,l 
Lely - Kuhn - Bean 
John Deere 

AtOll HaHey Ferguaon Haa1ey Fergu1on 74 25,6 19,5 
Vicon - CHEL - J.F. 

Willi ... oo Ford - 32 20,6 

S.K. Co.ercial International International 60 10,3 13,4 

Ci def Valmet - 23 9,2 

Maco Pa1cuali Cannor-Shea 65 4,7 19,8 
David Brovn Bamford-Techoma 

Derco Landini - 18 

S1lfa - Athene - Gherardi 42 10,3 
Hainerd - Va1alli 
Holder "' "' 

Sargent - Brillon - Gyro 12 2,7 
R.anaome - F•ga 

Agr0110tri:& - Sperry 19 1,2 
New Holland 

100,0 100,0 

~: Kaquinaria Agr(cola. Facultad de Ciencia1 Econ6mica1 y Adminiatrativaa. Univeraidad de Chile - 1985, 
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Tan s6lo unas cuantas de las empresas inscritas en este sector tienen 
cierta importancia dentro del sector y estas se dedican a la fabricaci6n de 
utensilios, ya que en Colombia no se producen tractores ni equipo conexo. 

Por lo que respecta a los utensilios de tracci6n mecanica, se estima que 
el 90% del mercado se halla abastecido por la producci6n nacional. El 
principal fabricante es INTERAGRU, empresa que reune las siguientes 
carac terist icas: 

Situada en Bogota 
100% de capital colombiano 
Abastece exclusivamente al sector agr{cola 
Esta especializada en la preparaci6n de suelos: produce utensilios 
para tractores (gradas-arados remolcados y de funcionamiento 
hidraulico, gradas de discos, arados de discos, vehiculos agricolas, 
etc.) 
Posee licencia de Harvester, pero solo para la fabricaci6n de arados 
de discos, que son un producto anticuado y de poca importancia 
Cuenta con 100-110 empleados, 35 de los cuales se ocupan de funciones 
administrativas 
Viene funcionando desde hace 3-4 anos con un solo turno: es decir, 
al 33% de su capacidad 
El 93% de las materias primas son de producci6n nacional; tan solo se 
importan rodamientos de bolas y algunos aceros especiales 
No se dedica a actividades <le reparac1on o manten1m1ento 
El proceso de producci6n ha experimentado algunos cambios: se hacian 
trabajos de fundici6n y forja, pero al disminuir la demanda, se 
simplifico el proceso, que pas6 a ser basicamente de montaje; se 
redujeron las operaciones de corte y doblado 
Las exportaciones son irregulares y representan entre un 10 y un 30% 
de la producci6n; su destino son los mercados de America Latina. 

Ademas de INTERAGRO, que se estima que ha rapturado la mitad del mercado 
de utensilios, deben mencionarse las siguientes empresas: APOLO en Medellin 
que, pese a que sus ventas han descendido, abastece a un 15% aproximadamente 
del mercado; MANAGRO en Bogota, con un 10% aproximadamente del mercado; Enciso 
e Hijo, que desarrolla sus actividades en la zona de Tolima, se especializa en 
utensilios ligeros para el cultivo del arroz y abastece alrededor de un 5% del 
mercado de utensilios. 

Las restantes empresas, con excepci6n de INTALL, que fabrica pequenos 
utensilios para tractores, son, todas ellas, pequenos talleres, se hallan 
situadas en su mayor{a en la region del Valle, y producen utensilios copiados 
de Rome and Town~r. 

Una empresa importante, <ledicada a la fabricaci6n de pulverizadoras, es 
COLINAGRO. Esta situada en Bogota, su capital es enterar11ente colombiano, y da 
empleo a unas 200 personas. 

Por lo que respecta al sector del equipo para riegos, hay que mencionar 
dos empresas; Ignacio G6mez y eta. y ALTEC. Las dos comenzaron produc iendo 
piezas, pero mas tarde ampliaron SUS actividades al montaje de instalaciones 
completas y la prestaci6n de servicios tecnicos. 
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La producci6n de herramientas de mano esta concentrada principalmente en 
tres empresas: Incolma (con unos 200 empleados), especializada ~n machetes; 
Herragros (con mas de 100 empleados); y Herramientas Stanley (aproximadamente, 
100 empleados), con participaci6n de capital extranjero. 

5.3.2 Exportaciones 

Como puede verse en el cuadro 25, las exportaciones de maquinaria, 
utensilios y herramientas agricolas aumentaron continuamente de l97b a 1981, 
a~o en que se alcanzo la cota mas alta, al exportarse por un valor total de 
7,4 millones de dolares. En 1981 se acus6 un descenso de un 11,5%, que en 
1982 lleg6 a ser de un 54,4%. En 1984 bubo cierta recuperaci6n, aunque se 
rebasaron tan solo ligeramente los niveles de 1977. 

En 1982 las exportaciones (excluidas las herramientas de mano), 
supusieron el 27% del valor de la producci6n de este sector (exclu11as tambi~n 
las herramientas de mano). Aunque estas dos variables no son perfectamente 
comparables, la relaci6n entre ellas es un buen indicador de la importancia 
relativa de las ventas en el extranjero. 

Al nivel de grupos de productos (4 digitos, en la clasificaci6n de la 
NAB), no se observe, durante el periodo estudiado, ninguna tendencia definida 
de cambio en la composici6n de las exportaciones. 

Las herramientas de ~ano son un grupo que mejor6 su pos1c1on relativa, al 
au~entar el valor de las exportaciones, pasand0 de alrededor de un 20% en 1976 
a mas del doble de ese porcentaje en 1983 y 1984. 

Por su importancia, deben mencionarse los siguientes productos: 
machetes, discos (cuyas exportaciones d~scendieron drasticamente de valor 
en 1983), arados, gradas, trilladoras, y molturadoras y trituradoras. 

En 1983 se cxportaron principalmente herramientas de mano con destino a: 
Ecuador, Peru, Panama y Nica~3gua. Otros articulos se vendieron a Venezuela, 
Ecuador, Costa Rica y otros paises de America Latina. 

5.3.3 Importaciones 

Las adquisiciones de maquinaria y equipo agricola en el extranjero 
mostraron una tendencia ascendente durante el periodo 1976-1982, pese al 
descenso registrado en 1979 y 1980, alcanzando su cota mas alta en 1982 al 
importarse por valor de 65,4 millones de d6lares. En 1983 y 1984, este valor 
se redujo a 56,8 millones y 44,2 millones de d6lares, respectivamente 
(cuadro 26). 

La partida de importaci6n mas :mportante son los tractores. Durante todo 
este periodo, los tractores supusieron entre un 70 y un 80% del valor total de 
las importaciones. 

Entre ios restantes grupos, la maquinaria de siega y trilla supuso mas de 
la mitad del total de las importaciones, sin contar los tractores. 



Cuadro 25. Colo.bia: Expor~aciones de .. quinaria, uten1ilio1 y herr .. i1nta1 •1r(cola1. 1976-1984 

(•il11 de d6lare1 FOi) 

MA PRODUCTOS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

'2.01 
il.Oi.01.01 
12.01.01.02 
12.01.02.01 
12.01.02.02 

Herr .. ienta1 de .. no 
Pala1 y laya1 

705 (19,3) 
3o6 

882 (22,3) 1 291 (25,9) 1 391 m -rn --
13 o 

(21,8) 1 600 (25,0) 1 680 (22,7) 1 187 (18,l) 1 427 (47,9) l 760 (42,8) 
---m }- lTI ---n2 -

14.21 
i4.21.01 

~ 

14.~4.0l.Ol 
14.24.01.11 
14.24.02.01 

A&ada1 y pico• 
Hach•• 
Machet11 

Pulvs>iaadora• y 
e1polveadoraa 

MaquiQaria 1 acce1orio1 
para la preparaci6n o 
cultivc de aueloa 

Ar ado• 
Crada1 
Di1tribuidora1 de 
fert il iaante1 

14.24.90.02 Diaco• 
~.24.90.09 Vario• 

~ 

l4.2s.01.01 
84.25.02.01 
84.25.04.00 

14.2S.OS.99 

llaquinaria J acceaorio1 
para la aieaa, trill• 
'1 clHificaci&o 

Se1adora1 
Trilladora1 y afine• 
Aveatador•• o liapiedor•• 

de araao 
Cla1ificado~•• de huevo1, 

fruto1, patata1 
84.25.90.99 Pieaaa 

84.21 Otra• alquina1 •1rlcola1 
iii:2i.Ol.Ol Triturador•• de paja 

~ 

68 568 189 109 
54 372 

l 019 
427 110 131 

277 500 465 

ill 
191 

937 l 112 753 l 035 

fil (16, 7) 

601 

lli (S,2) 

207 

(3,1) ~ (22,9) .!.....!!.!! (23,1) ~ (15,6) 

1 464 l 477 1.154 

lli (9,6) 

627 

l 500 (41,1) l '20 (33,4) 1 257 (25,3) 1 160 (11,2) 1 184 (29,5) 2 292 (31,0) l 980 (30,3) 
---rfi - ITT 1"00 --:- -W 353 ---

111 - 205 189 393 39S 255 

416 
SS4 
148 

359 
700 
144 

104 
732 
116 

971 l 354 l 407 
137 

'>Sl 
.,72 

488 (13,4) 1 256 (31,8) 1 747 (35,0) 2 371 (37,1) l 038 (16,2) 1 748 (23,6) 1 353 (20,7) 
388 -m rm 2 is3 lOli --- ----

84 184 - 211 - l 401 l 130 

16 189 

4S (1,2) 
41 

2S2 

169 (3,4) 
m 

113 

124 
110 

223 

391 (6, 1) 
398 

lli (9,6) 

287 

.ill 0,8) 

233 

ill (15,8) 

470 

122 (7,3) 

ill (17,6) 

ill ( 11,0) 

!! (l,5) 

Maquiaaria para la indu1tria 
molturador• de cereal•• 
panif icable1 y para 11 
eleboraci6n de cereale1 304 (8,3) 284 (7,3) 328 (6,6) 

14.29.01.00 Maquinaria de .eacla, --- --- ---
l!! (6,1) 11! (7,1) l!1 (lS,2) 1!_1 (18,9) ~ (12,8) 

liapie&a o preparaci6n 
de 1r•no1 

14.29.02.00 Kaquinar~a molturadora o 
triturador• 

14.29.04.02 Maquinaria para moler 
le1umino1a1 deaecada1 y 
.. quinaria af {n 

TOTAL 

36 119 161 173 

268 165 167 206 

183 SIB 824 

l 650(100,0) l 949(100,0) 4 983(100,0) 6 386(100,0) 6 388(100,0) 7 392(100,0) 6 542(100,0) 

~: Depart ... nto A.d•ini1trativo Nacional de E1tad{1tica1 - DANE. 

165 

400 

982(100,0) 4 110(100,0) 

00 

"' 
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En cuanto al origen de las importaciones, los principales proveedores de 
tractores son: el Japon, el Brasil, los Estados Unidos y Checoslovaquia. Las 
cosechadoras-trilladoras combinadas se adquieren principalmente en Belgica y 
la Republica Federal de Alemania. Los restantes productos provienen 
principalmente de los Estados Unidos, Espa~a y el Brasil. 

5.3.4 Canales de distribucion 

La mayoria de los distribuidores son representantes de fabricantes de 
tractores y han regionalizado sus servicios. La industria de utensilios vende 
sus productos a traves de distribuidores, sin conceder derechos exclusivos de 
venta. 

He aqui los distribuidores mas importantes: COLCARIE (Ford), MOTOVALLE 
(Massey Ferguson), DISTRIBUIDORA NISSAM (John Deere, para la zona costera), 
CASA TORO (John Deere, para el resto del pais), FEDEARROZ-Federacion Nacional 
de Arroceros (Zetor), COLCARIE (Fiat), y ALMACENES ANGEL. 

Algunos de los distribuidores que acaban de mencionarse venden tambier 
maquinaria industrial. ~ los distribuidores se les paga un porcentaje del 
precio en fabrica: un 30% si el pago se hace al contado y un 207. si la venta 
es a plazos. 

Por lo que se refiere a las herramientas de mano y los utensilios 
(principalmente fumigadores), ia comercializacion se lleva a cabo a traves de 
ferreterias y de vendedores de fungicidas y plaguicidas. 

5.4 Costa Rica 

5.4.1 Desarrollo de la mecanizaci6n agricola 

La mecanizacion agricola en Costa Rica data de los a~os siguientes a la 
Segunda Guerra Mundial y fue particularmente intensa respecto al cultivo del 
arroz l!_/ y de la ca~a de azucar, mientras que se desarroll6 lentamentt 
respecto a otros cultivos como el cafe. Tan solo a comienzos del decenio de 
1970 se aceler6 el proceso de mecanizaci6n, pero esta expansion se detuvo en 
1978. La recesion econ6mica iniciada en aquel a~o sigue haciendose sentir hoy. 

Estos dos periodos (el anterior y el posterior a 1978) se distinguen 
facilmente al examinar las importaciones de maquinaria agrlcola (cuadro ·1). 
De hecho, durante el periodo 1971-1978, se import6 un promedio anual de ~oo 

tractores, y durante esos a~os se hizo tambien una mayor compra de 
cosechadoras. 

La red11ccion drastica de las importaciones, hacia finales del decenio de 
1970, se debio en parte al descenso de los ingresos de los agricultores como 
consecuencia del declinar de la produccion agricola, y, m5s tarde, a la 
ievaluaci6n sustancial de la moneda nacional. 

17/ Una encuesta efectuada en 1979, en la regi6n de Pacificn Seco, 
mostr6 que en el 94% de las explotaciones se empleaba equipo mecar.ico para la 
preparaci6n de suelos, la siemhra y la recolecci6n. 



Cuadro 26. Colombia: lmportacione• de maquinaria, uten•ilio• y herramienta• agr{cola• en 1976-1984 a/ 
(en milea de d6lare•: precio ClF) -

Partida Ducripci6n 
Subpartida de 101 producto• 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

82.01 Herraaient•• de mano - - - - - - - - 102 

84.21.01 Pulverizadora• 9118 - 570 l 751 2 059 2 124 4 950 l 210 l 727 

84.24.01 Aradoa 274 377 - 471 667 432 452 - 545 

84.25 Haquinaria y acce•orioa 
de •iega, trill• y 
claaificaci6n 7 026 7 881 5 263 4 020 l 013 6 122 6 302 6 876 3 124 

84.26 Haquinaria de 
explotaci6n l'ctea 144 - 504 - l 670 1 427 2 335 1 41!. 947 

84.27 Haquinaria utilizada 
"' en vini ficaci6n - - - - - - - - 73 .... 

84.28 Otra ••quinaria agr{cola 
y hortkola 315 928 2 180 l 829 l 935 - l 14 7 l 103 592 

- - - - 84.29 Haquinaria utilizada er. la 
induatria molturadora de 
cereale1 panificable1 y 
otra ai•ilar 746 519 908 2 209 2 463 l 415 l 668 610 l 308 

TOTAL PARClAL 9 493 9 705 9 425 10 280 9 807 11 520 16 854 11 214 8 418 

87.01 Tractorea agricolaa 21 515 32 407 46 646 26 886 42 562 51 009 48 526 45 559 35 773 

TOTAL 31 008 42 l 12 56 071 37 166 52 369 62 529 65 380 56 773 44 191 

~: Departamento Adminiatrativo Nacional de Eatadisticaa - DAN[, 

a/ Para el periodo 1976-19113 no se diapone de eatadieticaa reapecto a las importacione1 de cuanti• inferior a 
loa 400.000 d6larea. 
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Ahora bien, en 1983 comenzo a invertirse esta tendencia al aumentar la 
importaci6n de tractores a 59 unidades. La informaci6n relativa a 1984 indica 
que, hasta agosto, se habian importado 275 tractores. A la luz de los datos 
correspondientes a los primeros meses de 1985, se dir1a que esta recuperaci6n 
se va consolidando. 

No obstante, el nivel de las importaciones en aftos recientes apenas ha 
bastado para atender las necesidades de reposici6n, calculadas en unas 
6.500 unidades para los tractores y en unas 300 unidades para las cosechadoras. 

S.4.2 Producci6n nacional 

La industria costarricense de maquinaria, utensilios y herramientas 
agricolas es muy pequena. Se llega indirectamente a esta conclusion, 
basandose en el estudio de las importaciones y, particularmente, de las 
exportaciones. 

Se fabrican pocos productos: algunos tipos de herramientas de mano, 
algunos utensilios sencillos para tractores, remolques, vehiculos agri=olas, 
volquetes, componentes de azucareras, engranajes de pift6n para azucareras, 
pulverizadoras sencillas, secadoras de cafe y arroz, secaderos, etc. 

En general, los productores son talleres no especializados que fabrican, 
por encargo confirmado, maquinas y piezas para diversos sectores industriales. 
Por eso, es dificil obtener un perfil de las empre~as del pals. Sin embargo, 
puede afirmarse que esta industria emplea, en su totalidad, a unas 
300 personas. 

Basandose en la infonnaci6n recibida de la Asociaci6n de Fabricantes 
Metalurgicos (ASOMETAL), el grupo 3822 de la CIUU (Construcci6n de maquinaria 
y equipo para la agricultur&) presentaba en 1984 las siguientes 
caracteristicas; 

Nilmero de establecimientos: S 
Nlimero de empleados: 110 
Valor bruto de la produce ion; 1. 306. 000 d6lares. 

Segun esa misma fuente, correspondia a este grupo en la industri'l <le 
transfonnaci6n de metales, en su conjunto, un 4,6% de los estable~iw.1entos, un 
1,6% de la fuerza laboral, y un 1% del valor bruto de la producci6~ .• Estos 
datos son un reflejo del red~1cido tamafto del sector estudiado. 
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Cuadro 27. Costa Rica: importaci6n de tract0res 
y cosechadoras, 1971-1984 

\ito Tractores (unidades) Cosechadoras (unidades) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984(*) 

469 
304 
350 
436 
447 
3b4 
416 
409 
213 
188 
165 
63 
59 

275 

13 
7 

113 
82 

11 
14 

7 
5 

(*) Enerc-agosto. 

Fuente: Asociaci6n de Importadores y Distribuidores de Maquinaria 
Agricola. 

Variaci6n 
Variaci6n 
Variad.6n 
Variaci6n 

Cuadro 28. Indicadores macroeconomicos de la economia 
costarricense, cambios (porcentuales), 1979-1982 

1979 1980 1981 

del PIB 4,9 0,8 -2,3 

de la producci6n agricola u,5 -0,5 5' 1 
de los precios al por mayor 23,7 65,3 
del d6lar (de los EE.UU.) 7,8 129,2 

1982 

-7,3 
-4,7 

108,2 
87,8 

~~------• 
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En el cuadro 2~ aparece una lista de los fabricantes mas importantes. 
Como puede verse, la mdyorfa de ellos son peque~os talleres: tres de las 
11 empre~as de la lista tienen menos de 10 empleados, y tres tienen entre 14 y 
17 empleados. 

Los insumus son principalmente de importaci6n, y el proceso de 
produce ion, en la mayor ia de los casos, es bast~!nte senc i l lo; co rte, <lob lado 
y montaje. 

Como cabia esperar por su reducido tama~o, estas empresas son de capital 
enteramente costarricenses, y no se utiliza ninguna licencia extranjera en el 
proceso de fabricacion. 

Cuadro 29. Costa Rica: Fabricantes de maqu: 'aria agdcola 

Empresa Empleados 

Talleres lndustriales Carazo 42 

Taller Industrial Rodolfo Bendix 7tl 

Taller Mecanico Alfr£do Chaves 

Vulcan Engineering Works S.A. 
Occidental lnco. 
Hnos. Ca rmio 1 

Xeltron S.A. 

Fabrica Maquinaria industrial 
Ufr~CO 

Talleres Industriales Poscan 

Fundici6n Alajuel~nse 

Wilmeta lind 

Fuente; Encuesta del ~afs. 

5.4.J lmportaciones 

7 

24 
8 

16 

25 

5 
3:2. 

1 7 

14 

Prod1..ictos 

Equipo para la p ruJ ucc ion de 
azucar 

Equipo para la pruducr. ion de 
cafe 

E~uipo para 1ngenlO[ de azucar, 
remolques 

Maquinaria agricola 
Pulverizauoras agricolas 
Piezas par~ maquinas industria

les y agricolas 
Unidades electr6nicas para la 

selecci6n de granos 

Molinas de martillos 
Secadoras ~e cafe. arroz; seca

deros, ecc. 
Piezas para sec-:ideros, secac.l1)r<1s 

de cafe 
Secadoras 

Las impo·:caciones del sector de la maquin;iria y Pl l:Cj<iipu a,<;ricola 
supusieron entre un 6 y un 10% del total de las importacior.es durance t'.1 
periodo 1981-1984. 

Consideraclas en grandes gr11pos, s~ obst'.rVa q1w las import<1.:io1\f's d" 
tractores, :: las ·mportaciones de maquinaria y utensilios, ti•'.nen 1ma 
participaCLOO part<Cida, que si SI'. Stiman repn•Sf'lltiln mas del 8()/. dPI. lot;i[ ,J1· 

las importaciones (cuadro JO). 
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Cuadro JO. lmportaciones de maquinaria y utensilios agricolas, 
participaci6n (porcentual) 

Costa Rica 1981-1984 (en miles de d6lares) 

1981 1982 1983 

Herramientas agri.colas 1 281+ 1 252 1 b07 
(14,8) (25, 1) (16 8) 

Maquinaria y utensilios 3 )Jl 2 119 5 2b3 
Ci+l,2) (42, 5) (55,1) 

Tract ores 3 322 1 614 2 b80 
(44,0) (32,4) ( 28' 1) 

Total (~n mil~s de d61a res y 

1984 

1 000 
(9,2) 

4 450 
(40,8) 
5 452 
(50,0) 

precio CIF) 8 677 4 985 9 550 10 902 
(llJ0,0) (100,0) (100,U) ooo, o) 

•.:omo puede . ~rse en el cuadro 31, la~ importacione£ mas significativas 
son; segadoras, cosechadoras y trilladoras mecanicas, asi como tambien 
cosecha~oras y deshojaduras de maiz, cosechadoras de algod6n, maquinaria para 
el cultivo de la caffa de azGcar, el cafe y el arroz, y asimismo maquinaria y 
utensilios para la preparaci6n de suel0s. En el grupo de las herramientas de 
mano, que tiene una participaci6n significativa y creciente, sobresalen 10s 
machetes, que represe~tan casi la mitad de las importaciones. 

Las principales fuentes de importaci6n son: 

Herramientas de mano; Suiza, Estados Unidos, Malasia 
Maquinaria y utensilios para la preparaci6n ~e suelos: Estados 
Unidos, Belgica y Luxemburgo 
Cosechadoras-trilladoras: lnfl3terra y Rep6blica Federal de Alemania 
Otros: Estados Uni os y Argentina 
Tr3ctores: Francia, Rep~blica Federal de A~emania y Suiza 

5.4.4 Exportacion~s 

Las ventas en el extranjero de los productos ei;tt.:diados son de m11y poca 
importancia. El cuadro 32 muestra que tales ventas ascendieron a 186.000 
d6lares en 1980, y a 233.000 d6lares en 1983; en 1984, los datos dispunihles 
sobre el primer semestre indican un fuerte descenso. 

Las partidas mas importantes corresponden al material para la recolccci6n 
de frutas y cereales y la selecci6n y clasificaci6n de huevos; cosechadoras y 
deshojadl>ras de ma{z; cosechadoras de algod6n; y herramientas de mano. 

Los principales destinatarios son los pafse1< de America Central, 
partic11larmente GuatLmala y Panama. 
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Cuadro 31. Costa Rica: lmportaci6n de maquinaria, utensilios, 
herramientas de mano Qgricolas y de tractores, 

1981-1984 (enero-agosto) 
(en miles de d6lares: precio CIF) 

Clasificaci6n 
Nauca Productos 1981 1982 1983 

699-12-01 Herramientas de mano agricolas 1 284 l 252 1 b()7 
Machetes 564 653 898 
Varios 720 599 709 

112-01-01 Maquinarias y utensilios 74b 447 475 
Ar ados 104 56 75 
Cultivadoras 24 3L> 26 
Grad as 240 160 13b 
Plantadoras 68 91 66 

Otra maquinaria mecanica para la 
preparaci6n y cultivo de tierras 310 106 172 

712-02-01 Segadoras mecanicas, cosechadoras, 
trilladoras, gavilladoras, ~tc 1 160 524 2 6~0 

712-02-02 Cosechadoras y deshojadoras de maiz, 
cosechadoras de algod6n, maquinaria 
para el cultivo de azucar de cana, 
cafe y arroz l 130 802 1 044 

712-02-1.)3 Recolectoras de frutas y cereales, 
selectoras y clasificadoras de 
huevos 116 56 362 

712-03-01 Maquinaria de ordei'\ar 85 41 175 

712-03-02 Desnatadoras 4 15 25 

712-03-03 Ot ra maquinaria de explotaci6n 
lac tea 57 53 84 

712-09-01 lncubadoras, c riadoras 47 61 20 

712-09-02 Accesorios de apicultura 13 11 10 

712-09-03-01 Molinas manuales para cereales, 
comederos av{colas, etc. 45 6 39 

712-09-03-09 Otra maquinaria y accesorios 168 103 339 

713-01-00 Trac tores 3 822 1 614 2 680 

Total 8 677 4 985 9 550 

Fuente~ Banco Central de Costa Rica. 

1984 

1 000 
331 
669 

922 
96 
13 

45C 
105 

258 

1 849 

613 

213 

267 

92 

55 

121 

3 

11 

304 

5 452 

10 902 



Clasificaci6n 
Nauca 

t>99-12-0l 

112-01-02 

712-02-02 

712-03-01 

712-09-03 
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Cuadro 3'.! Costa Rica: Exportaci6n de maquinaria, ucensilios 
y herramientas agrlcolas 

1980, 1983, 1984 
(en dolares EE.UU.: precio FOB) 

Productos 

Azadas y azadones 

palas, picos, y otras 
herramientas 

Haquinaria y utenoilios 
agricolas 

Cultivadoras 

Cosechadoras y desho
jadoras de ma{z, 
cosechadoras de 
algodcn 

Recolectoras de frutas 
y cereales, selectoras 
y clasif icadoras de 
huevos 

Haquinaria de orde~ar 

Otra maquinaria y 
accesorios 

TOTAL 

1980 1983 

28 160 3 643 

32 908 

34 857 139 551 

88 192 89 576 

924 

809 

185 850 232 775 

Destinatarios 
1984 !/ principales 

16 535 

18 510 

8 170 

315 

43 530 

Guatemala 
Republi.ca 

Federal de 
Alemania 

Panama 

Nicaragua 
Guatemala 

Panama 
Guatemala 
Honduras 

Panama 
Honduras 
Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

!/ Enero-junio. 

Fuente: Banco Ce\ltral de Costa Rica. 
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5.5 Guatemala 

5.5.1 Mecanizaci6n agricola 

La agricultura es un sector muy importante en la ~conomfa de Guatemala, 
representa mas de una cuarta parte del PIB y absorbe mas de la mitad de la 
mano de obra, mientras que las tres cuartas partes del total de las ventas en 
~l extranjero corresponde a las e:~portaciones de cafe, algod6n y otros 
productos agricolas. 

Ahora bien, como puede verse en el cuadro 33, Guatemala tiene un nivel 
muy bajo de mecanizaci6n agricola, habida cuenta de que ia tierra cultivable 
es de alrededor de 1.850.000 hectareas y de que el pais cuenta con unas 
40.000 explotaciones rurales. 

Casi toda la maquinaria y utensilios agricolas de Guatemala son 
importados, ya que la producci6n interior se hace en muy pequena escala. 

En anos recientes, el consumo de maquinaria y utensilios agri~olas haj6 
al disminuir la producci6n agricola, cuya tasa de crecimiento fue de solo 1,7% 
en 1981, y de -2% en 1982 y -2,5% en 198J. 

Por la ca1da de los precios internacionales en el sector del 2lgod6n en 
1980, que es el principal consumidor de maquinaria, tractores, arados, gradas 
y cultivadoras, se redujo el pasado afto la zona plrtntada a un tercio 
aproximadamente de la zona cultivada anteriormente. Esta evoluci6n repercuti6 
gravemente sobre la demanda de maquinaria y utensilios. 

El cultivo del cafe, que esta menos mecanizado, reporta aproximadamente 
el 30% del ingreso total por concepto de exportaciones. Tambien se ha 
registrado un fuerte descenso en los ingresos derivados del cafe. 

5.5.2 Producci6n nacional 

La producci6n de maquinaria y utensilios agricolas en Guatemala se centra 
prin(:ipalmente en la fabricaci6n de machetes. Durante los ultimos cinco anos 
esta fabricaci6n aport6 alrededor de dos tercins del valor de la producci6n de 
est~ sector. 0tras hcrramientas de mano que se producen son: azadas, palas, 
cuchillos, etc. 

Por lo que se refiere a la maquinaria y utensilios, el pals produce 
molinos de martillos, picadoras y trituradoras, pulverizadoras (exceptueda la 
liamada pulverizadora de mochila), veh[culos agricolas, maquinas para la 
elaboraci6n de: cafe, gradas, trilladoras, sembradoras manuales, 
aventadoras, etc. 

Aunque se produce una gran gama de maquinaria y utensilios, ello se 
realiza en muy pequena escala y siempre por encargo. Se han tornado como 
ejemplo dos em?resas incluidas en un renso de 1981. Las dos juntas daban 
empleo a 63 personas y habian producido 15 gradas, 5 deshojadoras de mazorcas, 
87 aventadoras y 3 trilladoras. Sin embargo, estas dos fabricas aceptahan 
tambien encargos de otros sectores. 

Hay s6lo unos cuantos fabricantes de maq11inaria y utensilios agr{colas. 
Se trata casi siempre de peque~os talleres, y varios de ellos estan en zona 
rural. Los mas importantes son los siguientes: 
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COLLINS: fabrica~te de herramientas de mano, especialmente machetes 
RESORTES QUICHE; fabricante de utensilios de tracci6n animal y de 
piezas 
TALLERES FUENTES HNOS.; fabricante de maquinaria agricola en general 
MECANICA INDUSTRIAL AGRICOLA: fabricante de secadoras de cereales 
MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL S.A.; fabricante de arados, cultivadoras, 
escardadoras, plantadoras, fertilizadoras, fumigadoras, remolques, 
etc. 
AARCO; fabricante de gradas, remolques, cultivadoras, etc. 
FUMAGALI; productor de secadoras de granos 
MAQUINARIA TOPKI; principalmente distribuidora y fabricante de 
equipo para sistemas de riego. 

Cuadro 33. Guatemala: Maquinaria y utensilios agricolas 
en funcionamiento, 1979 

Producto 

Arados (de tracci6n animal) 
Arados (de tracci6n mecanica) 
Cultivadoras mecanicas 
Grad as 
Plantadoras 
Cosechadoras 
Trilladoras 
Cosechadoras-desgranadoras de maiz 
Bombas para pulverizadoras 
Trac tores 
Camiones 
Vehiculos todo terreno y camionetas 
Remolques 
Bombas de riego 
Motores fijos (die~el) 
Motores fijos (electricos) 

Unidades 

28 757 
4 863 
3 082 
5 020 
1 905 

345 
489 

1 389 
36 654 

8 931 
2 848 
6 238 

13 966 
3 862 
5 938 
3 376 

~/ Total d~ explotdciones: 37 674. 

Fuente: Censo Agropecuario, 1979. 

Proporci6n 
sobre el 

Nlimero de total de 
explotaciones explotaciones al 

19 916 
2 816 
1 619 
2 586 
1 064 

227 
345 

1 265 
17 883 

3 420 
4 557 
1 948 
4 173 
2 274 
3 532 

904 

52,9 
7,5 
4,3 
6,9 
2,8 
6,0 
9,2 
3,4 

4 7' 5 
9,1 

12,l 
5,2 

23,6 
6,0 
9,4 
2,4 

Todas estas empresas, a excepci6n de COLLINS, son de capital 
exclusivamente guatemalteco y no hacen uso de licencias extranjeras. 

Otra empresa, EMASA, que producia utensili?s para la preparaci6n y 
cultivo de suelos, estuvo funcionando hasta hace unos cuantos a~os. Esta 
empress cerr6, debido a problemas de comercializaci6n y gesti6n, y sus activos 
fueron vendidos a AARCO. 

AARCO es la empresa m~s moderna con huena~ perspectivas. Sus principales 
caracter1sticas son: 
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Esta dLvidida en dos sectores: la divisi6n tradicional de armaduras 
metalicas creada en 1962 y la nueva division agroindustrial creada 
en 1984 

Su capital es enteramente guatemalteco 

La produccion esta divecsificada en la division agroindustrial: 
gradas, remolques, cultivadoras, molinos de martillos, picadoras y 
trituradoras, etc. 

Fabrica sus propios rrodelos, es decir, copias o adaptaciones de los 
disefios de otros fabricantes 

Hace trabajos de reparacion, mante"limientJ y produce p1ezas de 
cepuesto 

El proce~o in1ustrial incluye todas las fases, exceptuada la de 
fundicion, ya que dispone de la cadena completa de fabricaci6n de 
las ar.:aduras metalicc-.3 

El obj~tivo del plan de producci6n es alcan~ar unos ingresos totales 
de 1,5 1nillcaes de d6lares en cinco ai'tos mediar.te la exportaci6n a 
Centroamerica y el Cari~e. 

Las imvortaciones de rnaquinaria, utensilios y herramientas agricolas 
mostraron una tendencia descendente c~ntinua dura~te e~ per!odo 1977-1983, 
pasando de 31,7 millunes a 6,2 millones de d6lares. Sin embarho, en 1984 se 
observ6 un cambio de sencido significativo en esta tendencia, ya que las 
importaciones aumentaron casi en un 60% (cuadros 34 y 35). 

Esta calda de l~s importaciones es, en gran parte, atribuible a lo~ 
tractures, cuya participaci5n en el total descendi6 de un 62,6% en 1977 a un 
28, 1% en 1983. 

La importaci6n de maquinaria y utensilios agr[colas (cxceptua~os los 
tractores y las herramientas) disminuy6 tambien de fon~ continua durante e. 
per[odo estudiado, pasando su valor de 11 rnillones de d6lares en 1977 a 
l,5 millones en i9g). 

Los produc~cs mas importantes en la ~ategor!a de la maquinaria y 
utensilios agr1colas son: partida 712-07-01 - segadoras mecanicas, 
cosechadoras, crilladoras, gavilladoras; partida 712-02-02 - cosechadoras y 
deshojadoras de malz, maquinariA para el culcivo del az6car de c~~a y el 
arroz, trituradoras de fibra, molinos de cafe; y partida 712-02-03 -
recolectcras y clasificadoras de granos y frutos. 
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Ct:adro 34. Guatemala; Composici6n de las importaciones, 1977-1984 

Maquinaria y (En miles de 
Aito Herramientas utensilios Trac tores Total d6lares) 

1977 2,6 34,8 62,6 100,0 31. 725 
1978 5,6 33,3 61,1 100,0 27.157 
1979 6,6 41,5 51,9 100,0 20.449 
1980 7,2 33,9 58,9 100,0 17.859 
1981 8,0 38,1 53,9 100,0 15.570 
1982 20,0 42,0 38,0 100,0 8.434 
1983 15,5 56,4 28,1 100,0 6.155 
1984 14,1 48,7 37,2 100,0 9.086 

Fuente: Banco de Guatemala. 
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Cuadro )5. (;u•t-..la:. laportac i 6n de .. quinaria. uteaailio1. herraaien.ta• J tractoru a1ricolaa - 1917-1984 

(en ailea de d6lare1:. precio CIFJ 

Claaificaci6n 
Mauca PllODUl.10S :~n 1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 

Kerra.ienta• aar(co laa 

699-tz-Ol 8lb l SO'i l 351 l 291 240 l 689 9S5 384 

Kaquinariaa y utenai lioa •&'t'(cola1 ll OJI 9 Oll a 478 6 062 5 939 3 S42 3 473 4 773 

112-01-01 Aradoa 635 662 392 26] llO 93 ll4 ll9 

712-01-02 Cultivadoraa 495 490 446 127 168 38 16 

712-01-0) Grad.a• l 625 468 S8l .:.o' !SS 65 16 42 

712-01-04 Plantadoraa !BS 290 194 ll2 128 159 227 198 

712-01-05 Otra u.quinaria .ec,nica para 11 preparaci6n 
y cultivo del terreno N.E.C. 450 607 442 251 292 139 273 162 

712-02-0l Seaadora• _c,oicaa. coaechadora1. 
trilladora1, 1avilladoraa 1 etc. 2 528 I 384 I 988 971 I 926 473 664 I Jul 

712-02-02 Coaechadoraa y deahojadoraa de .. £1 1 aaquinaria 
para el cultivo de la carla de a1Ucar y el arroz, 
decapaul"-oraa de al&od6n, aolinilloa de cafi 2 945 2 268 2 367 I 444 I 071 785 537 l 035 

712-02•03 ilecoaedor•• y cta .. i ficadoraa de granoa, f:".'utoa, 

huevo• 21>4 382 384 502 ll8 188 417 543 

712-03-01 tt.quinaria de ordeftar 32 39 38 35 32 

712-0)-02 Deaaatador•• 18 29 51 57 27 13 19 II 

712-03-03 Otra .. quin.aria de explotaci6n Uc tea 102 87 152 Ill 126 53 19 362 

712-09-01 lncubadoraa, criadora1 189 ll9 212 169 34 17 281 60 

712-09-02 Acceaorio1 •1rlcol.ea 29 18 21 

712-09-03-0l Molino• unualea para cerea lea, coeede:roa 
av{colaa, etc .. 183 173 415 325 447 424 147 425 

712-09-03-9 Otra .. quin.aria y acce1orio1 382 004 793 272 l 258 921 714 770 

7ll-Ol-OO Tractorea y pieaaa 19 851 16 617 IO 615 to S06 8 391 3 203 727 3 b49 

TOTAL 31 725 27 Is 7 20 449 17 859 15 570 8 434 6 155 9 806 

~- Banco da Cuat .... ta. 
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Segun los datos correspondientes a 1984, los principales paises de or1gen 
de las importaciones son: 

Herramientas de mdno: El Salvador (61%), el Brasil (11%). 

Maquinaria para la preparaci6n de suelos: Estados Unidos de 
America (32%), Jap6n (25%), Italia (18%). 

Segadoras mecanicas, trilladoras, cosechadoras: Estados Unidos de 
America (71%), Reino Unido (27%). 

Cosechadoras y deshojadoras de maiz, etc.; Estados l'nidos de 
Amercia (34%), Brasil (27%), El Salvador (13%). 

Recogedoras y clasificadoras de granos y frutos: Estados Unidos de 
America (79%). 

Tractores: los Estados Unidos de America (57%), Mexico (16%), 
Espaffa (10%). 

5.5.4 Exportaciones 

Las ventas de maquinaria y utensilios agrfcolas en el extranjero 
mostraron una tendencia ascendente continua durante el periodo 1970-1978, 
pasando de 624.000 d6lares en 1970 al doble de esta cantidad en 1978. 

Estas exportaciones se limitaron principalmente a machetes, que 
representaron el 95% del valor total de las exportaciones. En 1981 las 
exportaciones alcanzaron su cota mas alta y mostraron, al mismo tiempo, un 
cierto cambio de perfil; las ~entas de machetes en el extranjero disminuyeron 
dristicamente, mientras que a·1mentaron algunas exportaciones importantes de 
equipo mecanico para la pr~paraci6n y cultivo de suelos, y algunos otros 
art1culos (cuadro 36). 

Conviene senalar que todas la~ categorias principales participaron en el 
aumento Je ias exportP~icnes observado en 1984. 

Por lo que respecta al destino de las exportaciones, el principal 
comprador de machetes es Nicaragua (il%), seguida por Costa Rica. Por lo que 
respecta a los demas articulos, El Salvador y Mexico son los principales 
clientes. Las exportaciones, pues, se dirigen principalmente hacia los paises 
vecinos de America Central. 

5.5.5 Canales de distribuci6n y financiamiento 

Las ventas de maquinaria y utensilios agricolas importados se realizan a 
traves de los representantes de las marcas de tractores, que son casas 
importadoras y <listribuidora& a la vez. Antes de 1977 hahla mis de 
12 empreses representantes, pero ahora se han reducido a menos de la mitad. 

El Gobierno concede cr~ditos subvencionados a los agricultores, pero 
principalmente pa:·a la adquisici6n de fertilizantes. La maxima cantidad es de 
unos 8.400 d6lares, cantidad insuficiente para comprar un pequeno tractor (d~ 
60 cv) con aperos, que cuesta mas de 13.500 d6lares. Asl, pues, este tipo de 
financiamiento es aprovechado unicamente por los pequenos agricultnres para la 
adquisici6n de equipo de bajo costo, por ejempln, una picadora mdnual o 
mecanica (unos 1.000 d6lares). 
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Cuadro 36. Guatemala: Exportaci6n de maquinaria y utensilios agrlcolas, 
1977 - 1984 (en miles de d6lares) 

Clasificacion 
Nauca 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

699-12-01 Machetes 914 l 202 l 070 49 8 
712-01-01 Ar ados 1 l 17 32 
712-01-02 Cultivadoras l l 
712-01-02 Grad as l l 26 
712-01-04 Plantadoras 
71:!-01-05 Otra maquinaria mec4nica para 

la preparaci6n y cultivo de 
terrenos N.E.C. 14 19 122 810 420 

712-02-01 Secadoras -~canicas, 
cosechador;, • trilladoras, 
gavi lladoras, etc. 5 30:' 

712-02-02 Cosechadoras y deshojadoras 
de maiz, maquinaria pa·.a el 
cultivo de la ca~a de azucar y 
el arroz, decapsuladora~ de 
algod6n, molinillos de ~af~ 9 32 28 10 65 

712-02-03 Recogedoras de granos y frutos, 
sele:toras y clasificadoras de 
huevos l 27 16 

712-03-02 Desnatadoras 5 
:'12-03-03 Ot ra maquinaria de explotaci6n 

lictea 
712-09-03 Holinos manuales de grano y 

otra maquinaria y accesorios 10 53 25 

TOTAL 938 1 257 1 254 1 319 534 

Fuente: Banco de Guatemala. ---

1983 1984 

48 22 
18 

3 

43 61 

80 2 

127 

4 

303 106 
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El procedimietol.O habitual para c<>mprar maquinaria suele ser aceptar un 
credito del vendedor ~on un periodo de amortizaci6n de dos o tres a~os, o 
recurrir a los servicios financieros de los bancos comerciales. 

La maquinaria y el equipo construidos en Guatemala se compran 
tradicionalmente al contado. 

6. OBSERVACIONES FINALES: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA NAGIONAI, Y !lEGlONAL 
PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA POLIVALENTE 

Tal como se describi6 anteriormente, la adopci6n de un enfoque 
polivalente por la industria de la maquinaria y los utensilios agcicol~s 
depende de diversos factores. 

La estrategia habra de ser distinta para cada pais, pues su l'~tuaci6n r10 

es homogenea ni en cuanto a su nivel de desarrollo industrial ni en cuanto .. 
las oportunidades que ofrecen para la introducci6n del enfoque polivrle~te. 

Esas diversas estrategias nacionales deberan integrarse, siempre que sea 
posible, en una sola estrategia regional, a fin de que resulten mas eficaces. 

6.1 Estrategias nacionales 

A grandes rasgos, estas estrategias deben abarcar los siguienteti aspectos 
o fases: 

a) ldentificaci6n de los tipos de herramientas, maqu1nar1a y ulensilios 
que se necesitan 

La mecani~aci6n seleccionada debe ser el resultado de una evaluaci6n 
conjunta de cierto numero de variables: cultivos y zonas de cultivo 
seleccionados, dimension de las explotaciones, tipo de mecanizaci6n actual, 
nivel de ingresos de los agricultores, repercusiones sobre el nivel de empleo, 
etc. Sera muy importante la politica de mecanizaci6n agricola que vaya a 
seguirse en el sector agr1cola tradicional. 

En funci6n de estas y otras variables, cabe formular unas directrices 
sobre el tipo de mecanizaci6n mas apropiado para las diversas actividades 
agricolas, pero sin llegar aun a especifi:ar cuales son las herramientas, 
maquinaria y utensilios mas apropiados. 

A partir de estas variables, se puede hacer tambien una evaluaci6n a 
largo plazo de las necesidades. 

b) Definici6n de las caracteristicas tecnicas de l~J herrami~ntas, 
maqu1nar1a y utens1l1os 

En esta fase se ha de identificar el tipo mAs apropiado de herramientas, 
maquinaria y utensilios, en fonci6n de cierto numero de variables: uso 
previsto; durabilidad; facilidad de manejo; facilidad de reparaci6n; costo; 
disponibilidad de materias primas; tecnologia de fabricaci6n, etc. 

Tai identificaci6n es bastante compleja a causa de las variabies que se 
han de considerar. Es importante recordar que a menudo las herramientas, 
maquinaria y utensilios en uso no son necesariamente los mas adecuados, y 
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corresponden simpiem~nte a lo que ofrece el mercado, es decir, a los productos 
importados o a las copias nacionales de productos importados sin adaptaci6n 
algcna a las necesidades locales, como se mencion6 ya en el capitulo 
1ntenor. A este respecto, ICA ha fabricado en Colombia varios tipos de 
aperos de tracci6n animal, especialmente adaptados a las condiciones locales, 
entr~ los que cabe citar lo3 siguientes: abresurcos, sembradora9, diversos 
tipos de gradas de discos, etc. 

En esL~ fase, un 2~pecto importante es la capacidad de investigaci6n y 
d__-; .. 1 rrollo que exista en cada pais. 

c) F.valuaci6n del suministro actual y potencial 

En esca fase se debe anatizar hasta que punto las industrias nacionales 
estin en condiciones de fabricar Cc ~e reducir sus costos, si fabrican ya) 
ci.:,rtas herr;.u.iientas, macp_1inaria y utensilios, aplicando el enfoque 
pol1valente. Esta fase sera tambien compleja, porque se habran de identificar 
y evaluar los obstaculos que pueden derivarse no solo de la capacidad 
tec~ol6gica de las empresas u de su equipo, mano de obra, suministro de 
.:iaterias prirr.as, in:iustr-ias auxiliares, etc., sino tambien de su capacidad 
adminiGtrativa, finan=iera y comercial. 

La COffiiJetencia de lOS produCtOS analogos importados y las posibilidades 
del comercio exterit-r son otras variables importantes que habra que estudiar. 

Esta ~valuaci6n debe permitir seleccionar los pcoductos que, en 
principio, deben fabricarse o seguirse fabricando en el pais, y los que, por 
dive~sas razun~3, no pueden o no deberian fabricarse. 

d) 1dentificaci6n de i.os mecanismos de apoyo industrial 

En esta fase se deben analizar los incentivos apropiados que convendria 
dar par2 que las industrias adopten el enfoque polivalente. Esos incentivos 
deberan servir para estimular las inversiones de capital tanto nacional como 
extranjero. 

Entre los incentivos que deben considerarse cabe citar, por ejemplo, la 
exenci6n de derechos de importaci6n sobre maquinaria y equipo, la exenci6n de 
impuestos sobre la renta durante algunos a~os, etc. 

Cabria estimular la descentralizaci6n, encaminada especialmente a la 
ubicaci6n de las empresas en zonas rurales, suministrando terrenos e 
infraestructuras sin cargo alguno o a precios subvencionados. 

Otro tipo de incentive seria la adquisici6n anual garantizada por el 
Gobierno de una cantidad minima de la producci6n, a condici6n de que se 
cumplan ciertas normas tecnicas y de control de calidad, y se presten ciertos 
servicios de asistencia ticnica, de posventa, etc. Esa cantidad se 
utilizar{a, por ejemplo, para cubrir las necesidades de las cooperativas 
agr1c0las o las de los sectores de la reforma agraria. 

e) Mecanismos para finanr.iar las ventas de maquinaria y utensilios 

Para que las n<>cesidades previstas se transformen en demarda cfectiva, es 
preciso que los agricultores dispongan de recursos financieros. Hay 
mE'canismos oficiales destina<los a este fin, al servicio de los pequetlos y 

' medianos agricultores de paises de America Latina, pero sus fondos son 
insuficientes y no f5cilmente ~sequibles. 
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6.2 Estrategia regional: coop~raci6n 

La estrategia regional debe ser un intento por armonizar las necesidades 
y posibilidades de los diferentes paises. La estrategia regional dependera, 
pues, para su formulaci6n, de que se disponga de informaci6n sobre las 
estrategias nacionales de los paises, de forma que pueda realizarse un 
analisis de conjunto, a fin de dar soluciones comunes , los problemas comunes 
y de articular entre si las capacioaies complementarias. 

Cabria desarrollar una estrategia de cooperaci6n regional entre los 
diversos paises en las siguientes esferas; 

a) Distribuci6n de las industria~ entre los paises; complementaci6n 
industrial y suministro de materias primas 

El objetivo seria evitar la duplicaci6n de industrias que fabriquen los 
mismos productos, principalmente en el caso de paises vecinos. Asimismo, el 
conocimiento de las necesidades de un grupo de paises permitiria construir 
plantas que funcionasen con economias de escala y ubicadas en el lugar mas 
apropiado. 

b) Intercambio de prototipos 

Algunos paises han desarrollado y ensayado ya prototipos que pueden 
utilizarse indudablemente en otros paises, especialmente en paises vecinos con 
cultivos de caracteristicas analogas. 

c) Calificaci6n de la mano de obra 

La identificaci6n de necesidades comunes de contrataci6n y capacitdci6n 
de mano de obra justificaria la creaci6n o ampliaci6n de los cursos impartidos 
por las organizaciones internacionales o por paises que e$tuviesen interesados 
en participar en programas de cooperaci6n. 

d) Centralizaci6n de la asistencia tecnica prestada por las 
organizaciones internacionales 

Varias organizaciones internacionales facilitan asistencia tecnica para 
el diseno y la producci6n de utensilios agricolas. En America Latina, una 
organizaci6n regional debiera ocuparse de centralizar el intercambio de 
informaci6n sobre el desarrollo de proyectos que sean tambien adaptables a 
otros pair,es de la region. 

e) Transferencia de tecnolog(a 

El conocimiento de las necesidades de los paises menos adelantados, 
expresadas en las estrategias nacionales, permitiria que los pa(ses mas 
desarrollados organizasen diversas formas de transferencia de tecnologia, como 
la produccion bajo licencia, la venta de "paquetes tecnol6gicos", la 
participac~6n en empresas conjuntas, etc. 

Una forma posible de remuneraci6n de la transferencia de tecnologia o la 
participaci6n en la empresa seria la adquisici6n durante algunos anos de una 
cantidac fija de productos manufacturados. 

Otro sistema plausible seria la transferencia de tecnologia como 
~ompensaci6n por la compra de maquinaria y equipo, a fin de elevar la tasa de 
utilizaci6n de la capacidad de producci6n de maquinaria, utensilios y 
herramientas agricolas. 
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Industriales, P.O. Box 300, A-1400 Viena (Austria) 

C U E S T I 0 N A R I 0 

Enfoque polivalente de la fabricaci6n de maquinaria agr1cola en America Latipa. 

l • 
• J ;,Le han sid.:; utiles los datos contenidos 

el estudio? 

2) ;,Fue acertado e 1 anal is is? 

3) Le proporcion6 nueva informac ion? 

4) ;,Esta de acuerdo con las conclusiones? 

en 

(Sirvase marcar la 
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Si No 

If I 7 

I I I I 

I 7 It 

I 7 It 

5) ;,Consider6 adecuadas las recomendaciones? I 7 It 

6) ;,El formato y el estil'.> ;,facilitaron la lectura? It It 

7) ;,Desea que se incluya su nombre en nuestra 
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