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NOTA   EXPLICATIVA 

La Resolución 250 (H) del U de Magro de 1965, adoptada por la Comisión 

Economica para America Latina (CEPAL) en su undécima sesión, solicitó a 

los gobiernos latinoamericanos "preparar estudios nacionales sobre el 

estado actual de sus respectivos procesos de industrialización para ser 

presentados al eiuspooio regional".   Con el fin de facilitar la labor do 

los oficialej encargados de los estudios nacionales, la Secretarla de la 

CEPAL preparó una gula para asegurar un mínimo de uniformidad en la 

presentación de los estudios, habida cuenta de las condiciones particu- 

lares imperantes en cada pals« 

¿studios sobre el desarrollo industrial de catorce países fueron 

sometidos a consideración del Simposio Latinoamericano de Industriali- 

•ación, celebrado en Santiago de Chile, del U al 25 de Nano de 1966, 

auspiciado conjuntaa ante por la CEPAL y el Centro de Desarrollo Industrial, 

y el Simposio pidió a la Secretaría de la CEPAL qua solicitara c los 

gobiernos latinoamericanos que "revisen, completen 7 actualicen las mono- 

grafías presentadas a este Simposio". 

La labor de corregir, revisar y ampliar las icnografías nacionales 

se terminó a fines de 1966 y se logró, además, la elaboración de dos 

nuevos estudios.   La Secretarla de la CEPAL trató, en lo posible, de 

uniformar la presentación de los informes, a fin de hacer posible la 

comparación de la experiencia de los diferentes países con respecto a 

problemas específicos, sobre todo en el campo de la política industrial. 

Los estudios nacionales sobre desarrollo industrial que se 

presentan a consideración del Siaposio Internacional se refieren, en 

orden alfabético, a los siguientes países s   Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Trinidad y Tabago, Uruguay y Venosuela. 
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NOTA 

El periodo de preparación del Simposio Latinoamericano de Industria- 

lización coincidij con aquel en que la Comisión de Inversiones y 

Desarrollo Económico de Uruguay preparaba el Plan de Desarrollo 

Económico y Social para su presentación a los Poderes Públicos, y más 

tarde con el período de difusión pública del mismo.   Por consiguiente, 

no fue posible encarar la preparación de un trabajo especial que responda 

exactamente los requerimientos del esquema para la presentación de los 

informes nacionales« 

De acuerdo con las autoridades organizadoras del Simposio, se han 

tomado todos tas elementos contenidos en el Plan Industrial reciente* 

mante formulado, re structurando su contenido para adaptarlo en lo 

posible al mencionado esquema« 

/Capitulo I 
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Capitulo I 

RESENA HISTÓRICA 

La evolución de la producción industrial uruguaya en el lapso comprendido 

e?*tre el fin de la guerra y la actualidad, se caracteriza por presentar 

dos períodos perfectamente definidos.    El primero, que media entre 1945 y 

1957, muo3tra una actividad industrial dinámica, cuya producción creció 

a una tesa de 7,1 por ciento anual acumulativa, acompañando a un proceso 
general de desarrollo as la economía. 

Todas lo.:; industrias crecieron, a influjos de una demanda interna 

creciente, asentada en el incremento del ingreso y en el mejorana ent o de 

su distribución.    Asimismo,  continuó un intenso proceso de sustitución de 

importaciones en bienes de consumo, y en cuanto a las export.aciones, si 

bim crecieron rápidamente en los primeros años, por la necesidad de 

abaetecilmento de los mercados de Europa Occidental, y presentaron mfodaos 

notables en el periodo de la guerra de Corea y de desarrollo de la guerra 

fría (19>0-1953), se mantuvieron luego estacionarias y aun decrecieron hacia 
el fin del periodo considerado. 

La industria fue, en esos años, un sector que dio creciente ocupación 

a la fuerza de trabajo, proveyendo oportunidades a buena parte de la 

población que se desplazaba desde las zonas rurales hacia las urbanas en 

virtud del incremento en la mecanización de Las tareas agrícolas. 

EL segundo periodo, comenzado a partir de 1956, muestra, en caubio, 

un sector industrial estancado y aún en retroceso, característica que 

también se advierte en el conjunto de la economía. 

La Importancia de la actividad industrial en el total de la economía 

decreció, pasando de un grado de industrialización igual a 25.56 en el 

año 1957 a 24.94 en 1963.   Por consiguiente, el decrecimiento industrial 

fue más intenso que el del producto bruto interno. 

Asimismo, disminuyó la ocupación industrial, la que, después de llegar 

a un máximo de alrededor de 210 000 personas, bajó a 194 000 en 1963, según 

datos del censo realizado en octubre de ese año. 

/Las causas 
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Las causas que operaron en el cambio de la situación respecto al 

parlo-Jo anterior pueden analizarse a través de sus efectos en el cstanca- 

u'.zni > ée las exportaciones de productos industriales, en la detención del 

proceso da sustitución de import a clones, y en la disminución de la demanda 
inttüTia, 

j-    &t«roaa¿«:ito de las exportaciones 

Debe analizarse por separado lo sucedido con las exportaciones de tienes 
tradicionales de los donas bienes industriales: 

i) fifties-   2r* al largo plaao ha habido una disminución de la producción 
por habitant a tanto en carne vaccna ccao ovina, mientras que el consumo 

interno ha aumentado continuamente, disminuyendo asi los saldos exportables. 

Li tendencia parece haberse modificado a fines de 1963, por la acción de 

dlvarsca factores; no obstante debe considerarse el año 19¿4 coco excepcional. 

II ) Puyos.   Aunque la producción de materia prima sigue la evolución 

de la de ernum, la situación desde el punto de vista industrial es diferente, 

porque ee exportan grandes cantidades de cueros sin curtir.    La falta de 

crecimiento de las exportaciones de cueros curtidos parece ser consecuencia 

de los obstáculos opuestos por los países importadores, política económica 

inadecuada, mal aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas y falta de 

conocimiento de las oportunidades por parte de los empresarios. 
III ) ¿aOftä*   La oaterla prima no ha sido obstáculo para el aumento de 

las exportaciones de textiles pues gran parte de la lana sale del pals sin 

industrialiaar.   Parece haber dificultades de las empresas para financiar 

la adquisición safral de lana destinada a abastecer la producción de todo 

el a3oj además influyeron negativamente las restricciones a la iimoortacicn 

por parte de los países importadores de lana; como también el bajo grado 

de eficiencia y productividad de la industria principalmente en los productos 
más elaborados .*' 

I/      w^, Inferni Wbre la Industria textil en el Uram^[ 1963. 

/!•) 
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iv) Lino.    EL problema es de escasez de materia prima para La fabricación 

de aceite, lo que parece deberse a La falta de estímulos para la siembra de 

este oleaginoso, que ha perdido posiciones en la relación do prec:ios con otros 

cultivos que compiten con él en una misma área de tierra, 

b)       Bienes no tradicionales 

En lo que se refiere a los productos no tradicionales se señala una 

serie de factores que han incidido para impedir la diversificación y el 

aumento de las corrientes de exportación: 

i) Influencia negativa de los tipos de cambio rígidos frente al 

aumento constante de los costos internos; 

ü) Altas cargas sociales que soportan muchas industrias; 

iü) Falta de estudio de mercados externos, tanto de las expor- 

taciones tradicionales como de las nuevas, respecto a las 

posibilidades de colocación de nuestros productos; 

iv) Falta de tamaño adecuado de las empresas, lo que les lapide 

producir con costos competitivos; 

v) uso de tecnologías anticuadas; 

vi) Falta de uniformidad en La producción; 

vii) Falta de capacidad empresarial para organizarse y llevar 

adelante una politica agresiva en la exportación; 

viü) Incapacidad para financiar Las exportaciones y ofrecer 

créditos a Los clientes del exterior. 

2.    P^fflc^n del prgceao de suj^^lgtffl 

la actual estructura de Las Importaciones de productos industriales, demuestra 

que más del 80 por ciento se compone de productos de las industrias de metales 

básicos, mecánica, metalúrgica, maquinaria eléctrica, material de transporte, 

productos químicos, papel y productos alimenticios: esto pone de manifiesto 

los obstáculos que se presentan para avantar aún más el proceso de sustitución* 

a)      En el rubro de productos de consumo inmediato, sólo es posible la 

sustitución de azúcar, que requiere inversiones cuantiosas y concentradas 

en limitado numero de establecimientos. 

/b)   Bh 
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b) Eh la linea de productoe de consumo duradero, el proceso se detuvo 

frente a aquellos productos que exigen una alta escala de producción, que 
excede las dimensi..nes del consumo interno. 

c) En materias primas y materiales intermedios se encuentran factibilidad 

do sustitución en algunos grandes rubros como papel de diario, producción 

do arrabio y, más tarde, de perfiles livianos; pero estos casos e;dgen 

inversiones cuantiosas y concentradas y diversos pasos previos, que trasladan 
la realización de los proyectos al largo plazo. 

Se han señalado como escollos para la prosecución del proceso en este 
tipo de bienes: 

i) TA estrechez del mercado interno, cuya magnitud ee inferior a la 
escala Óptima de producción de muchos de dichos bienes; 

ii) La insuficiente investigación de los recursos naturales; 

ili) La carencia de conocimiento de procesos tecnológicos que utilicen 
materias primas nacionales en vez de importadas; 

iv) En lo que se refiere a la sustitución de importaciones de 

maquinaria y equipos, diversos factores representan inconvenientes para 
la realización del proceso de sustitución t 

- demanda limitada de equipo de fabricación en serie; 

- falta de infraestructura industrial adecuada; 

- escasa o ineficaz protección a la fabricación de loe equipos fuera 
de serie que la industria nacional puede producir; 

- falta de politica de estimulo a la sustitución de importaciones 
de partes y piezas de equipos completos; 

- incapacidad de competir con las facilidades de financiación que 

ofrecen loe fabricantes extranjeros. 

\ 

/3«   "fTUWHTlrfto 
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3.    Disndnución de la demanda interna 

La disminución de la demanda interna está ligada al proceso general de 
deterioro de toda la economía. 

Pueden esquematizarse las principales causas de este deterioro de la 
manera siguiente: 

a) Insuficiencia del sector agropecuario para incrementar la oferta de 

sus productos, y la disminución de algunos de los rubros importantes cono 
los de carne, 

b) La disminución en el valor agregado, en las oportunidades de ocupación 

y en Las posibilidades de exportaciones industriales, como consecuencia de 
lo anterior. 

c) EL mantenimiento de tipos de cambio rígidos, que deterioró la capacidad 

de «aportar productos industriales, y estimuló el crecimiento de las impor- 

taciones al abaratar los productos extranjeros en relación a los nacionales, 

tanto en las importaciones controladas como en el comercio no registrado con 

los países limítrofes. 

d) La disminución absoluta de la producción agropecuaria desde 1956, que 

debió operar en el sentido de disminuir la demanda de productos industriales 
por ese sector« 

e) EL proceso inflacionario que insidió fuertemente en toda la recoapo- 

eición de los ingresos en el pals, alternando patrones de consumo, lo que 

insidió muy fuertemente sobre la estructura de la demanda de bienes indus- 

triales.   El consumo, en particular de bienes durables, sintió fuertemente 

el impacto de los grandes cambios provocados por las alzas de precios y por 

su intermedio se alteró grandemente la demanda de vastos sectores industriales. 

f) La industria de la construcción entró en una intensa crisis, tal como 

se destaca en el Plan de Viviendas; alio tuvo causas generales que habría que 

encontrarlas en el proceso inflacionario arriba indicado, y en causas ligadas 

a las restricciones crediticias del Banco Hipotecario. 

La crisis de la construcción tuvo innumerables efectos difundidos 

sobre toda la demanda industrial final e intermedia« 

/Capitulo II 
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Capitulo II 

IMPORTANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES W LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1.    Participación del producto bruto 
JJidustrial en el total 

EL producto bruto industrial representó en el año 1963 un volumen de 

5 617 millones de pesos (409.9 millones de dólares), dentro de un producto 
bruto interno que alcanzó a 22^518 millones de pesos en el mismo año 
(1 643.3 millones de dólares).^ 

EL grado de industrialización, expresado por relación entre valores, 

fue de 24.94 por ciento.    Si se tiene en cuenta que el ingreso en Uruguay 

es del orden de 6OO dólares anuales por habitante, el porcentaje mencionado 

resulta menor que el que ostentan otros países de igual ingreso.    Sin 

embargo, en el caso de Uruguay esa participación industrial debe ser 

evaluada a la luz de dos hechos: en prájner término,  el pais tiene una alta 

productividad por persona ocupada en el sector agropecuario, que es tan 

sólo inferior en 21 por ciento al del promedio de la economia, lo que es 

fruto de la alta dotación de tierras agrícolas.   En segundo lugar, el 

pais presenta un sector de servicios sumamente desarrollado, refugio de 

la ocupación que no absorben los otros sectores; y ello disminuye la 
importancia relativa de los mismos. 

2«    Structura d* Producta ^nfluflftrUl 

La estructura del producto bruto industrial, se ha modificado en el largo 

Plazo: las industrias tradicionales (alimentos, bebidas, tabaco, te;*iles, 

confecciones, maderas, muebles e industria del cuero), que representaban ' 

•n 1936 el 70.2 por ciento del producto bruto industrial, pasaron al 

57.6 por ciento en 1963í esta modificación se debió al rápido crecimiento 

de nuevas industria, tales con» química, derivados del petróleo, productos 
eléctricos y transportes. 

¿V      Tipo de cambio promedio para el afio l*3í 1 á6lMr . $ ^^ 

/fin 1963, 
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Jan 19Ó3, las industrias que n/.s contribuyeron al valor agrede do total 

del sector, fueron las de productos alimenticios y bebidas, te:Ailes, 

eleuentos de transporte y productos quíaicos, que produjeron 62.1 por.- ciento 
del total. 

iSs remarcable que en Uruguay la industria te:*il constituye una 

industria tradicional con característica din&nica: en I936, producía 

7.9 por ciento del producto bruto industrial, pasando al ló.G por ciento 

en 1963, en razan del desarrollo de la producción de tops e hilados para 
eajportación. 

EL cuadro 1 muestra la estructura productiva considerada desde el 

punto de vista de la distribución por destino, para el total del sector 
industrial y en el aiío 19Ó3 

Cuadro 1 

UUUGUAÏ: DESTINO DE U PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

(&T.cSítaJes.) 

No 
dura- 
dero 

41.8 

Consumo 

Dura- 
dero 

7.4 

Total 

49.2 

Deuanda 
inter— 
nedia 

:9.¿ 

Inver- 
sión 

0.6 

&<porta- 
ciones 

10.6 

Total 

100.0 

Se advierte que tiene escasa importancia la producción nacional de 

bienes de capital; en caubio tienen alta preponderancia los bienes de 

consuuo directo, como alimentos y te:dbiles; taabién la tienen esas mismas 

industrias dentro de las categorías de bienes de destino intermedio, todo 

lo cual lleva a la conclusión de que se trata de una estructura industrial 

orientada hacia la producción de bienes de consumo inmediato y productos 
directamente relacionados con ellos. 

/3.   QM&Ü&&&Í 
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3.    Concentración de la proòAcjsióji 

Los últimos datos e:àstentes son los del registro industrial do i960,  se^un 

el cual, de 26 36o empresas industriales e:ást entes en todo el pals, Gl.2 por 

ciento ocupaban nenos de 4 obreros, representando nenos del 20 por ciento 

del total de obreros, en actividad, mientras que O.ü por ciento empleaban 

a 100 o más cr.da mío,  ocupando % por ciento del total,  con una producción 

del 50 por ciento del total del sector. 

La concentración de la producción por tamaño de estable ciaiento fue 

diferente en las diversas ramas: en algunas como tabaco, toriles, papel, 

caucho y derivados del petróleo, má3 del 00 por ciento de la producción 

se realizaba en empresas que ocupaban más de 50 obreros cada una.    Otras, 

cono madera, muebles y elementos de transporte, presentaban más de 40 por 

ciento de la producción en establecimientos que ocupaban menos de 20 obreros. 

La producción de las demás industrias se dispersaba entre los diversos 

extractos de tamaño.    Nò existen razones fundamentales que justifiquen 

cambios en el período posterior. 

4»    Características del comercio exterior con referencia 
Sk geytor nanitfacturero. 

a) Japortacioriefl 

Las importaciones de productos de origen industrial tienen una parti- 

cipación muy alta en el total de las importaciones que realiza el país. 

De un modo general, ellas han seguido las vicisitudes e:$>erinentadas 

históricauente en la capacidad de importar.   En el año 1963 el porcentaje 

de importaciones de tales bienes en el total fue de 74,4 por ciento. 

Históricamente, las importaciones de bienes industriales crecen más 

rápidanente que el total en épocas de crecimiento de las importaciones, 

disminuyendo también más rápidamente en las épocas de restricción a las 

Importaciones; adamas, las reducciones se han localizado principalmente 

en los bienes de consumo y en los de capital, y en mucho meno*' grado en las 

materias primas para las industrias, para evitar los efectos depresivos 
sobre la ocupación.    (Véase el cuadro 2.) 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

URUGUAY: PARTICIPACIÓN DE US DEPORTACIONES DE ORIGEN INDUSTRIAL, 
EN US IMPORTACIONES TOTALES, 1942-1963 

Año 

A 

Importaciones 
manufactureras 

B 
Importaciones 

totales 

C 
Coeficiente 

importaciones 
industriales 

(A/B) 

1942 84.2 112.8 74.6 

1943 65.1 95.7 68.0 

1944 69.6 97.2 71.6 

1945 93.6 129.6 72.2 
3.946 I32.O 172.2 76.7 

1947 175.5 235.0 74.7 
1948 173.8 232.6 74.7 
1949 157.8 203.5 77.5 
1950 189.9 246.9 76.9 
1951 250.2 306.1 81.8 

1952 199.5 227.0 87.9 

1953 140.9 206.6 68.2 

1954 221.6 293.5 75.6 

1955 168.8 233.4 72.3 
1956 137.6 195.5 70.4 

1957 171.9 229.6 74.9 
1958 78.1 I3I.2 59.5 

1959 109.3 170.4 64.I 
I960 I36.6 220.5 62.0 

1961 154.3 207.2 74.5 
1962 178.9 237.8 75.2 

1963 130.2 175.0 74.4 

EttH&l* Comisión de Inrersiones 7 Desarrollo Económico (CHE), sotar« 
infonaciân básica dal Banco d« la República Oriental del Uruguay. 

/El análisis 
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EL análisis de la relación entre laa importaciones de productos 

indvstriales y el valor bruto de la producción industrial, muestra un franco 

descenso del coeficiente de importación, lo que debe interpretarse cowo 

ura pérdida de posiciones de las importaciones en el abastecimiento de 

bienes industriales, y puesto que,  simultáneamente, aumentaba el valor 

bruto de la producción industrial, dicha baja es fruto del intenso proceso 

de sustitución de importaciones que se venia cumpliendo desde la guerra. 
(Véase el cuadro 3.) 

Cuadro 3 

URUGUAY: COEFICIENTE DE IMPORTACIONES EN EL ABáSTECIHIENrO 
BE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

Alto 

A 
Promedio trienal 
de importaciones 
industriales en 

millones de 
dólares de 1963 

B 
Valor bruto de 

producción 
industrial en 
millones de 

pesos 

C 

Coeficiente 
de 

importación 
(A/B) 

1943 73.0 6 209.9 11.76 
1946 133.7 8 072.9 16.56 
1949 173.6 9 540.7 18.22 
1952 196.9 11 36I.3 17.33 
1955 176,0 14 071.1 12.51 
195« 119.7 15 073.2 7.94 
1961 156.6 14 438.1 10.85 

A) 

J 
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t>)       E«?cr*aç;l9n«s 
En el largo plazo, las exportaciones de productos industilales expre- 

sadas en dólares constantes de 1963* no demostraron tendencia de crecimiento 

ni en términos absolutos ni relativos.    La relación entre los valores anuales 

de las exportaciones y los valores de la producción industrial, muestran 

una tendencia declinante cuyo mínimo está entre 1957 y I960, insinuándose 

posteriormente una inversión de tendencia.    (Véase el cuadro 4.) 

La composición de las exportaciones industriales no se ha diversificado, 

estando constituidas en 95 por ciento por productos tradicionales, carne, 

lanas industrializadas, cueros curtidos y aceite de lino. 

Cuadro 4 

URUGUAY: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES EN LAS 
EXPORTACIONES TOTALES, 1942-1963 

Ano 
Exporta- 
clones 
indus- 
triales 

Exporta- 
ciones 
totales 

Porcen- 
taje 

expor- 
taciones 
indus- 
triales 
totales 

Valer 
bruto 

producción 
industrial 
(millones 
de pesos 
de 1963) 

Dólares 
exporta- 

ción indue 
trial (mil 
pesos de 
valor bru- 
to indus- 
trial) a/ 

1942 74.1 124.2 59.66 6 240.0 11.9 
1945 125.1 181.0 69.12 6 905.9 18.1 
1946 88.9 157.3 56.52 8 744.6 10.2 
1951 94.2 151.0 62.38 11 582.3 8.1 

1954 120.7 202.8 59.52 14 448.9 8.4 
1957 76.9 118.1 65.14 15 6a.6 4.9 
I960 88.7 127.1 69.79 15 143.9 5.9 
1963 106.1 165.2 64.23 14 477.9 7.3 

fjiflDlfi: CUB, sobre Información dal Bar co de la República. 

a/   Bastón entre 1 dólar de exportaciones industriale« y 1 000 pesos de 
producción industrial. 

/5.  FlnflnfieflBiiLffifrti 
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Ho existiendo informaciones carletas respecto a este capítulo, se presenta 

en el anexo 2 una síntesis del estudio realizado para el trienio I96I-1963, 

sobre los balances de 56 sociedad«, anónimas industriales, que representan' 
al 16 per ciento del valor de la producción del sector. 

6«    Ocupación ind,Mgtrjfl;y 

Eh el largo plazo, el sector industrial se constituyó en una fuente de 

ocupación creciente, que alcanzó a absorber hacia 1959-1960 alrededor del 

22 por ciento de ls ocupación total del pals.   El número absoluto de 

trabajador« en todo «1. sector industrial llegó a 205.3 miles en i960, 

frente a 913.8 para la eccita en su conjunto.   Aunque no existen estadís- 

ticas para todos los años, se presume que desde esa fecha la ocupación 

industrial ha venido dianinuyendo, hasta llegar en I963 a l?¿,t0 miles, 
según el Censo realizado en ese ano. 

La estructura de la poblae^n ocupada en la industria segt?» u encuesta 

todustrial realizada por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 

(CHE) comparada con informaciones anteriores muestra que en el largo pUzo 

la estructura ocupación»! eiguüS en lineas generales la evolución en la 
estructura productiva.    (Véase «1 cuadro 5.) 

I* disminución de la ocupación industrial se encuentra disimulada por 

la acción de diversos factores: la encuesta industrial citada muertra que 

«iste ocupación di.fra.ada, que se ha calculado par* el afio 1963 en 12 por 
danto en el conjunto de la industria. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

URUGUAY: ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN INDUSTRIAL 

(Msw^tes) 

Agrupación 
industrial 1936 1954 1963 

20-21 37.5 26.6 26.9 

22 1.7 0.6 0.5 

23 10.0 15.2 10.4 

24 11.1 8.1 13.9 
25-26 6.0 5.8 5.8 

27-28 5.9 5.1 3.7 

29 1.9 1.3 1.1 

30 1.2 1.9 1.5 

31 3.2 4.4 4.2 

32 - 2.3 3.9 

33 5.5 5.6 3.6 

34-35-36 o.o 7.6 9.0 

Ti 1.0 3.4 3.9 

38 5.9 6.6 8.6 

39 2.5 3.5 3.0 

Total Iflp^û 1CO.0 100.0 

£|flBj&: CUB. 

/7.   ¡nuil Hfjlfn 
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7.   Locali zación 

Según el registro industrial antes mencionado, que revela situaciones que 

no se han modificado sustancialmente, 52.1 por ciento de los establecimientos 

operaban en Montevideo.    En ellos se producía el 7B.5 por ciento del valor 
ajregado industrial. 

Esta situación es fruto del conjunto de factores favoraU.es a la 

localizada industrial en la capital del país, fundamentalmente por ser 

el mayor centro de consuroo, tener el principal puesto de importación de 

materias primas para le industria y de exportación para los bienes oue ella 

produce y encentrar servicios sociales, administrativos, financieros, dispo- 

nibilidad Weil de energía y agua, comunicaciones, transportes, nano de obra 
especi alisada, etc. 

/Capítulo ZZZ 
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Capltulo IH 

INDUSTRIAS ESPECIFICAS 

1.    Introducción 

En este capítulo se resanen varios de los estudios realizados por CID£ pai« 

conocer los problemas especíricos de algunas industrias, con el fin de plantear 

programas particule res, cuyas metas se han incluido dentro de las globales del 

oector industrial,    iiste trabajo ha debido limitarse, en su extensión, en 
razón de diversas circunstancias tale3 como la escasez de recursos, comple- 

jidad de problemas que presentan algunas industrias y otros; sucesivos 

análisis permitirán incorporar paulatinamente otros grupos industriales, 

asi como profundizar los estudios actuales. 

2.   Industria de la carne 

a)       Çtferta 
Esta industria ha desempeñado un papel de importancia en el desarrollo 

del país, tanto por la magnitud de sus exportaciones cono por el volumen 

de ocupación que proporciona«   A falta de estadísticas sobre la evolución 

de la producción en este sector, se considerará la evolución de la producción 

pecuaria como indicador relevante de la oferta. 

EL rubro carnes tiene una participación importante en la producción 

agropecuaria, aunque se ha venido deteriorando en el largo plazo; representaba 

51 por ciento del total del sector en el trienio 1935A937, y sólo el 33 por 

ciento en el bienio 1962/1963*   Dentro del rubro carnes, la bovina es la 

principal, representando el 80 por ciento del mismo« 

Los principales problemas que han afectado a seta industria por si 

lado de la oferta de materia prima, han sido: el estancamiento de la producción 

pecuaria, la que ha acusado un decrecimiento a un ritmo de 1,6 por ciento 

•mal por habitante durante el periodo 1935A937 * 1961A963, tanto en la 

producción bovina como en la ovina, y las Ûactuaciones estacionales de la 

producción. 

/Los principales 
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Los principales factores que han incidido sobre esta situación son 
i os seguientes: 

í) Problemas en el uso de la tierra, en donde menos de 2Ü0 000 nectareas 

constituyen praderas artificiales permanentes o naturales mejoradas,  sobre un 

•total de u_nos 15 millones de hectáreas dedicadas a la explotación ganadera. 

1; ) Deficiencias en la alimentación del ganado que, al originar 

fluctuaciones en la producción, afectan a la industria creando ciclos estacio- 

nales de trabajo.    Por ello, la actividad de los frigoríficos desciende 

fuertemente entre agosto y noviembre, con la consiguiente subutilización de 

capacidad instalada y aumentos de costo en la producción, 

b)       BfJLsbg&V-g.1?—' * -Indust ria 

i) jGapacldart tn?íi¿g2a«    Esta puede discriminarse entre frigoríficos 
y nataderos.   Aunque no existe un limite preciso entre ambos tipos, se 

clasifican como frigoríficos los establecimientos que efectúan el ciclo 

completo de operaciones, desde la faena hasta los productos elaborados, 

incluyendo el aprovechEjuiento de los subproductos.    Además, trabajan en 

mejores condiciones higiénico-eanitarias, lo que influye en los mercados 

compradores.    La faena en frigoríficos permitirla realizar una política 

adecuada de clasificación y tipificación de carnes, asi cerno el incremento 
de la producción de carne trozada. 

La capacidad instalada de faena anual se estimaba en 2 922 500 cabezas 

para el año I964.    De esa cifra, 1 775 000 corresponden a ocho frigoríficos 

instalados, 180 000 a tres frigoríficos en ampliación, 467 500 a mataderos 

autorizados parr> esportar y 500 000 a la estimación de los mataderos 

dedicados al abasto del interior del pals.    Esta capacidad supera ampliamente 

a las necesidades, de acuerdo a la cantidad de animales aptos para faenar. 

Puede estimarse que en 1964, año en que la faena de vacunos fue muy 

•levada, se utili«ó un 51 por ciento de dicha capacidad.    La existencia de 

capacidad ociosa constituye un factor de ineficiencia vinculado a la 

falta de materia prima, como consecuencia del estancamiento de U producción 
pecuaria y las fluctuaciones estacionales de la misma. 

/lì)   Xmfi& 
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ii) Tamaño de los estable cimientos«   Aunque el tamaño es un factor 

de importancia por su influencia en las características de eficiencia de 

este sector industrial, por su vinculación con el proceso tecnológico 

utilizado, con la localización y con las características de la producción 

pecuaria y la disponibilidad de los recursos a utilizar, no existen 

elementos de juicio que permitan definir el tamaño óptimo.   Esta carencia 

señala la necesidad de un estudio profundo para subsanarla, ya que el 

tamaño constituye uno de los factores más importantes para definir la 

estrategia futura del desarrollo de esta industria. 

iü) Localización.    EL estudio de 2 a ubicación de los establecimientos 

muestra un definido predominio del ¡aereado como factor de la localización. 

Siendo Montevideo el principal centro de consumo y el principal puerto de 

embarque, la mayoría de los establecimientos se ha localizado en ese depar- 

tamento o en sus adyacencias.    Sin embargo, la presencia de ostos últimos 

responds a la diferenciación existente en cuanto a los salarios y cargas 

fiscales a pagarse con respecto a los grandes frigoríficos de Montevideo, 

lo que constituye un factor irracional que debe corregirse. 

EL estudio técnico de la localización incluyendo la consideración del 

costo de transporte y uso del sistema, constituye una de las investigaciones 

que deben realizarse en función de la definición de una política de desarrollo, 

c)       AnálisiB de la demanda 

Como consecuencia del crecimiento de la población y del ingreso, el 

consumo interno de carnes se ha incrementado y frente a una producción 

estancada se ha producido la disminución de los saldos exportables*    (Véanse 

cuadros 6 y 7.) 

Cuadro 6 

URUGUAY: CESTINO IE LA FAENA DE GANADO VACUNO 

(¿PXSSQ&teft) 

Años Exportaciones Consumo interno Faena 

1935A937 
1950A952 
1960/1962 

45.5 
36.9 
29.1 

54.5 
63.1 
70.9 

/Cuadro 7 

100 
100 
100 

Fuente! CEDE, con datos del Banco de la República. 
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Cuadro 7 

URUGUAY: DISPONIBILIDAD ANUÄL DE CARNES POR PERSONA 

(Kilogramo?) 

1950/1952 1959/1961 

SftEDSfi 
Bovina 

Ovina 

Otras 

123.1 

82.9 

26.4 

14.1 

W.12. 

79.1 

20.4 

14.7 

£u£&£! GIDE. 

La tendencia decreciente de las exportaciones trajo como consecuencia 

una baja en la participación del Uruguay en el comercio mundial de carne 

vacuna.   Por otra parte, cabe indicar que aun cuando el Reino Unido ha 

constituido el comprador tradicional, en los últimos aftos se nota la 

apertura de nuevos mercados, particularmente en 1964, cuando 16 países 

compraron carnes uruguayas por importes superiores al millón de dólares 
cada uno. 

Las posibilidades futuras son favorables al pais, ya que la rimanda 

externa es creciente, y el Uruguay representa al efecto un pais marginal 

con sólo 4 por ciento del mercado mundialj pero para que se materialicen 

es fundamental el incremento de la producción ganadera, la suaviaación de las 

fluctuaciones estacionales, y la sustitución parcial del consumo interno de 

carne por aves y pescado, para acrecentar los saldos exportables, 

Actualmente no existe una politica de exportación de carnes, por cuanto: 

i) No se garantiza la continuidad da los suministros en el transcurso 

del año a los mercados compradores, como consecuencia de la caracteristica 
tsfral ya apuntada; 

ii) No existe una politica de clasificación y tipificación de carnes, 

con el fin de reservar las mejores calidades y cortes para la exportaciónj 

üi) No existen representaciones comerciales adecuadas en los princi- 

pales países compradores ni una política de búsqueda de nuevos mercados; 

iv) Hay dificultades de colocación, por falta de una flota frigorífica. 

/d)   Msccado. 
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d)      Morcado y comercialización interna 

Las transacciones ganaderas pueden realizarse en las estancias, ferias 

mírales y en el Mercado Nacional de Haciendas«   Las primeras convienen a los 

productores, ya que no originan   comisiones y otros gastos, pero pueden 

tenor el ir convenient e de que los vendedores no conozcan los precios que 

rigen en el mercado. 

Todos los animales faenados en establecimientos localizados en 

Montevideo deben pasar por la Tablada Norte, la que no cumple eficazmente 

la función de gula da precios; por otra parte, origina gastos que podrían 

evitarse, 

EL sistema vidente do precios, sobre la base del tipo, destino y 

rendimiento aproximado del animal, no estimula a los productores progresistas, 

ni desalienta la cria de animales de excesivo peso y edad.    Es preciso 

modificarlo, adoptando criterios fijados sobre la base de la clasificación 

á^L ganado y tipificación de la carne en gancho. 

El problema ds la comercializad ín es de suma importancia y aunque 

el Frigorífico Nacional tuvo una enorme gravitación en su funciín de ente 

testigo protegiendo los precios del ganado, la diversidad de funciones 

encomendadas lo han transformado en una empresa deficitaria, que debe ser 

reestructurada para que incremente su eficiencia y desarrolle sus tareas 

sin necesidad de subsidios estatales.    Su participación actual como ente 

testigo es difícil de evaluar por el desconocimiento de los costos de 

producción del ganado, por la falta de información estadística sobre 

traslación de ingresos, por los cambios en los precios relativos entre la 

industria de la carne y la producción ganadera, y por los distintos factores 

que Influyen en la determinación de los precios del ganado. 

En resumen: se requiere eliminar los obstáculos que impiden el 

incremento de la producción pecuaria y que provocan sus características 

zafrales.    La capacidad instalada en la industria es suficiente pero debe 

tender a reestructurarse en función de las conclusiones de los estudios 

sobre tecnología, tamaño y localización, para maximizar la eficiencia de 

acuerdo con las características del pala, 

/•)    Proyección— 

"íi 
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•)        Prpygcçioneg de producción, oferta v <\m*Vfa 

Las proyecciones de la producción derivan de las posibilidades que 

abre el programa ganadero, tanto en sus valores totales como en su estructura. 

Se estima así que la producción crecerá a un ritmo de 35 por ciento para 
al período 1963-1974. 

Dssde el punto de vista de la demanda, se ha considerado que es posible 

incrementar grandemente las exportaciones, no sólo en su volumen sino en 

cuanto al porcentaje que tomarán del total de la producción, ya que pasarán 

de 28 por ciento en 1963 a 44 por ciento en 1974.   Este incremento responde 

no sólo al crecJxdento total de la oferta de carne, sino también a una meta 

de disminución del tatuai consumo anual de carne por habitante, que alcanza 

a 75.4 kilogramos, sustituyéndolo en un 6 por ciento por pescado, y en 

1 por ciento por aves.    Se han considerado también las demandas intermedias 

provenientes de los establecimientos fabricanteo de productos porcinos, 
condensándose las proyecciones en el cuadro 8, 

Cuadro 8 

URUGUAY: ERCOCCIONES DEL CONSUMO *V ffi CARNE BOVINA 
OVINA Y PORCINA 

-çau/ 

Años Bovina y 
subproductos Ovina Porcina Total 

I963 73.6 2.9 18.1 94.6 
1965 75.6 3.0 19.0 97.6 
1967 76.5 3.2 20.3 100.0 
1970 76.4 3.2 22.5 102.1 
1974 77.4 3.3 26.2 106.9 

ßlflLii« CHE. 

§/   No incluye consuno in situ. 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones crecerán a un ritmo de 8 por ciento anual acumulativo. 

Asimismo, en virtud del mejoramiento de la calidad del ganado, se considera 

que aumentará el porcentaje de carne enfriada sobre el total exportado, 

pasando de 38 por ciento en 1963 a 49 por ciento en 1974. (Véase el cuadro 9#) 

Cuadro 9 

URUGUAY: PROTECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE CARME 

(Htttorw dft dfltorw ft prwAop d« IfóV 

Vacuna Ovina 
Subproductos 

valer 
Total 

Años Miles de 
toneladas 
en gancho 

Valor 
Miles de 
toneladas 
en gancho 

Valor 
valor 

1963 102.1 29.0 1.1 0.4 3.8 33.2 

1965 110.0 31.8 6.9 2.3 6.2 40.3 
1967 142.5 41.4 4.5 1.5 6.5 49.4 
1970 164.4 48.1 0.5 0.2 7.0 55.3 
1974 226.8 67.0 4.2 1.4 9.6 78.0 

Eug&fi'» ciDE. 

f> Proyección de 3-aff lOTftrstanw 
EL plan decenal proyecta para 1974 una faena de 2 100 COO oabesa* de 

vacuno•, cifra que représenta el 70 por ciento de la capacidad de faena 

actualmente instalada.   Hay, pues, posibilidades de aumentar la eficiencia 
de la industria, a través de un mayor uso de la capacidad instalada, en la 
medida en que no se incremente la capacidad existente, pero deberán efectuarse 

Inversiones tendientes a aumentar la productividad de la industria, los que 
a nivel nacional deberán ser inversiones de reposición tendientes a moderniser 
las plantas existentes y minimizar la faena en mataderos y teniendo en cuenta 
los resultados de las investigaciones a efectuar en cuanto a tamaño, tecno- 
logía y localisación adecuados. 

/f)   Alternativas 
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«)        Alternativas de dafinlMfr r"Ì^Tfl 

La falta de informaciones adecuadas y las necesidades de definición 

política llevan a presentar en seguida las principales características de 

algunas soluciones alternativas tendientes a majdmizar la eficiencia de la 
industria de la carne. 

i) Friera alternativa.   Algunos sectores consideran que podría mejorarse 

la eficiencia a travos de la eliminación del monopolio de faena que ejerce d 

Frigorífico Nacional para el abasto de Montevideo, porque la libre competencia 
eliminaría a Las empresas más ineficientes. 

Esta solución prosenta algunas desventajas.    Sin duda, la eliminación 

del monopolio tracia como consecuencia un incremento de la capacidad instalada 

por el aumento de los estable cimientos que se dedicarán a industrializar 

carne para al abastecimiento del gran mercado representado por Montevideo. 

Desde el punto de vista del país,  esto significará un desperdicio de recursos 

cuya aplicación se requiere en otros sectores.    Las inversiones que se 

necesitan para aumentar La eficiencia no deben dar como resultado un aumento 
de la capacidad. 

Además, en la medida en que los establecimientos abocados al abasto 

de Montevideo compitan para obtener ganancias en este mercudo, podría 

provocarse un deterioro de los saldos exportables, principalmente en calidad. 

Finalmente, de la forma que se d¿ a la estructura del abaste- 

cimiento de Montevideo podrían derivarse factores monopólicos u oligopólicos 

capaces de determinar el precio del ganado en detrimento de los sectores 
productores y/o consumidores. 

±im' EWWHfo »Jßernatfrvfl.   Otros sectores entienden que debe aumentar 
la intervención del Estado pudiendo llegarse a la nacionalización de la 

Industria de la carne, lo que se justificaría por la importancia que ella 
tiene para el país. 

Se estimularla asi al ganadero en favor de la buena calidad; se defen- 

derla al consumidor, y se cumplirían al mismo tiempo, las metas de «»por- 

tación contempladas en el plan.   ft,r otra parte, habría un aprovechamiento 

óptimo de los subproductos maxbizando la faena frigorífica, con lo que, 

•lailtáneamente mejorarían las condiciones higiénico-sanitariaa: serla 

/posible modernizar 
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posible modernizar loe procesos tecnológicos, adecuar los tamaños a las 

características del país y ubicar los establecimientos en localizaciones 
apropiadas. 

Esta alternativa requeriría un organismo estatal que centralizara la 

política de carnes, y que las empresas estatales actuaran de acuerdo con 
principios de eficiencia y racionalidad. 

iii)   Tercera alternatirra.    Según otros sectores, la intervención 

del Estado en la producción debe ser parcial, a través de medidas indirectas. 

Debería existir un organismo estatal que buscara la racionalización de la 

industria, ccn funciones en la producción y comercialización.   Bi la primera, 

actuaría mediante medidas de promoción, realización de estudios de cortes 

en la industria y en la producción pecuaria, y contaría con un estableci- 

miento productivo que serviría de piloto; sería un Frigorífico Nacional 

reestructurado.    En la comercialización,  actuaría, en lo que se refiere 

a la del ganado,  con objetivos de realizar una política de clasificación 

y tipificación, fijando precios que consideren los diversos intereses de 

la comunidac:, regulados de acuerdo con las calidades y los costea de 

producción e industrialización, y considerando los precios internacionales 
vigentes. 

Serla el organismo encargado de autorizar la instalación de estable- 

cimientos frigoríficos y de fijar cuotas para el abasto de Montevideo a 

las frigoríficos autorizados, teniendo en cuenta su localización, sus 

características de tamaño y tecnología y eficiencia, el cumplimiento de 

las leyes laborales, el cumplimiento de los programa« de exportación, etc. 

Bu lo que se refiere al comercio de exportación de carnes, tratarla 

de aaegurar el abastecimiento durante todo el año, controlaría la calidad, 

tratarla de incrementar la exportación de los mejores cortes, alentando 

la venta de carne trozada y el «oorte pistola», para lograr la maximisación 

del ingreso de divisas.   Finalmente, tendría representaciones en los 
principales mercados externos« 

EL mismo organismo intervendría asimismo, en la programación del 

sector y en la formulación de las pcOltioas adecuadas al mismo. 

A)   amttdU 
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h)       Medidas y accio* 

Independí entern ente de la definición politica que representan las 

alternativas anteriores,   se propone que la industria de la came dea 

declarada "promovida", de acuerdo con los términos de la ley do prenoción 

industrial.    Así, los establecimientos calificados por la Dirección de 

Industrias gozarían de exenciones tributarias en el pago de diversos 

derechos a la importación de bienes de capital para reposición de equipos, 

así eoe» de estímulos crediticios para la realización de tales inversiones, 

para financiaraiento de exportaciones, estudios de productividad, instala- 

ciones de control de calidad e investigación tecnologica0 

Se propene, taabiéai, la realización de investigaciones tendientes a 

determinar las tecnologías, el taaaño y la localisación adecuados de las 

plantas Industriales.    Se desarrollarán programas especiales de producti- 

vidad, normalización, control de calidad e investigación tecnológica, de 

acuerdo con las bases formuladas en el programa global. 

3.   Aceites corestibles 

Es esta una actividad que tiene aproximadamente treinta años de antigüedad 

en el Uruguay.   De los establecimientos existentes - 9 en total -, 7 fueron 

instalados en el período comprendido entre los anos 1935-1945«   Coincide 

ello con el desarrollo del cultivo ds girasol, que se inició en la década 

del 30, y tuvo una rápida expansión en el decenio siguiente. 

la evolución fue lo bastante dinimica para permitir al país   sustituir 

las Importaciones de aceites comestibles y pasar a ser exportador de ••tos 
productos.    (Véase el cuadro 10.) 

Excepto un establecimiento localizado en Paysandú, el resto se 

localisa en Montevideo lo que hace que la distribución geográfica sea la 

siguiente:   Montevideo, 64 por ciento de la capacidad, y resto del país, 
16 por ciento de la capacidad. 

&i lo que se refiere a tamaño, el 66 por ciento puede considerarse 

de dimensión adecuada (con capacidad para procesar 120 toneladas o más de 
semillas por cada 24 horas). 

EL consumo Interno puede ser abastecido por la tercer« parte de los 

establecimientos existentes, la que representa el 56 por ciento de la 
capacidad total, 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

URUGUAY: EXPORTACIÓN OB ACEITES COMESTIBLES I 
SUBPRODUCTOS, 1949-1964 

Aceites canestibies Tortas y harinas a/ 

Toneladas        ^f8 * dolares 

Total 
Años 

Toneladas KLles de 
dólares 

(Miles de 
dólares) 

1949 10 263.9 3 235.6 73 653.8 4 987.5 8 223.I 
1950 5 324.1 1 929.I 36 197.8 2 347.7 4 276.8 
1951 12 769.4 7 302.6 76 153.3 6 862.6 14 I65.2 
1952 9 491.2 3 174.8 66.725.2 5 334.O 3 558.8 
1953 8 ¿f5-:'. 2 i>56.8 66 480.4 4 623.4 7 130.2 
1954 3 36l«6 1   002.2 102 542.4 7 617.7 8 699.9 
1955 - - 56 943.6 4 290.1 4 290.1 
1956 - - 31 235.2 1 681.9 1 681.9 
1957 - - 50 854.4 2 253.2 2 253.2 
1956 — - 59 293.3 2 915.0 2 915.0 
1?59 5 916.0 1 441,0 20 470.4 1 263.7 2 704.7 
I960 - - 28 707.O 1 979.7 1 979.7 
1961 - - 31 170,1 1 779.4 1 779.4 
1962 - — 46 748.4 2 984.5 2 984.5 
19S3 3 495.7 779«2 73 558.2 5 290.9 6 070.1 
1964 464.8 111.7 32 4O4.O 2 223.3 2 335.0 

flWRtfî CBS. 

Inclinen además de las de girasol, 7 maní las provenientes de la 
industrialisación del lino. 

b)       Mercado externo 
La Comunidad Económica Europea (CES) y la Asociación Europea de 

Libre Intercambio (AELI) absorben la mayor parte de las exportaciones 1 
95.6 por ciento en 1963 y 97.8 por ciento en 19Ó4. 

La oaHdad de los productos está a la altura de las exigencias 
externa« y no existen limitaciones de la desanda que no sean las deri- 
vadas de las políticas prot«eoionalistas de los países importadores. 

e)     rtfiygrw <fr Iñ pnxftwcjfa 
La capacidad de producción de aceites combustibles es de 45 350 tone- 

ladas por año.   frnsnrVo las exportaciones y el consumo Interno (aproximadamente 
16 000 tonelades/afio), en 1963 el país utilisé el 47*9 por ciento de su 
capacidad. 

/La industria 
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La industria ocupa aproximadamente 39O personas y las tareas que 
realizan no exigen un alto grado de especialiseoicn.   La preparación está 
a ca. go de las propias empresas y se logra en pocas sananas. 

La tecnologia utilizad« mereoe una buena calificación y aunque los 
equipos tienen una antigüedad que varía entre quince y veinte años, su 
estado de conservación ea bueno y su vida útil restante es apreciable« 

Las materias primas más importantes con que cuenta el pal« son: 
semilla de girasol y, en segundo termino, maní.   Se procesan, además« 
pero en menor grado, pepita de uva, gexmen de mais y soja« 
*)       Problnsaa fts la p'?fl¿2ei¿3 

KL problema principal que afecta a la industria es la reducida dispo- 
nibilidad de materia prima,    La acción futura debería estar orientada 
- 7 MÍ •• proyecta - a una planificación racional de cultivos» 

tea amplia disponibilidad de materia prima posibilitará la ostia», 
lación de esta actividad, que cuenta con buena posibilidad do colocación 
de su« saldos productivos en el mercado externo« 

La producción de aceites está gravada con las cargas impositivas de 
carácter general.   La exportación está liberada de impuestos por la ley 
del 23 de octubre de 1958 y eximida del pago a las entradas brotas por 

la Ley 13.241, del 31 de enero de 1964.   Le adquisición de semillas está 
gravada con el impuesto a las transacciones agropecuarias (Ley 12.996, 
del 28 de noviembre de 1961)« 

La exportación de aceites y subproductos está sujeta al regimen 
de detraoeiones; las que rigen actualmente son las siguientes t 

Producto 

Aoeite de girasol 

Kxpeller de girasol 

Harina de girasol 

Semilla de girasol 

PtUiwtá«JLaL 
2 489 

1229 

982 

2100 

H régimen es decididamente de estímulo a la« exportaciones de 
Productos   industrialiaados.   mn efecto, «1 se toman como rendimiento« ds 
producción para 200 kilo« de s—11U, 

/SttûàiMMùi. 
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R"nfl1m1 nitrì 
Aceite 25 por ciento 
Harina 35 por ciento 

es posible detexminar que la diferencia a favor de oada tonelada de semilla 
industri alisada es la siguiente: 

Girasol:   2 100 ~ 945.95 • 1 154.05 
f)       Proreezián de la ria-nanda 

i)   Consumo eterno-   SL consuno interno de aceites comestibles se 
ha proyectado tomando coso base el consuno estimado para 1964 y teniendo 
en cuenta, aderais, las previsiones de crecimiento de la población y un 
coeficiente do elasticidad-gasto igual a 0.4«   Se llega asi a estimar que 
el consumo de aceites, de 13 250 tonelada« en 1964, pasará a 23 320 toneladas 
«1974. 

ii)   aportación«»«-   Sobre la base de las proyecciones de la demanda 
de semilla por el sector agropecuario y las necesidades de oonsuoo interno, 
se deducen los saldos exportables de semillas.   Se proyecta la exportación 
del producto totalmente industrializado, previéndose que pasará de 465 tone- 
ladas en 1964 a 69 345 toneladas en 1974. 

ili)   fîmnrti totaj 1    Gomo resultado de la demanda interna y de la» 
exportaciones proyectadas surge la demanda estimada en el cuadro U« 

Cuadro U 

CROQUAT t ÏSTIMAaOW DB DEMANDA TOTAL Le> ACEITES OQMESTIBLBS, 1967-1974 

(SSQfliält) 

Afte« 
Demanda 
consumo 
interno 

18 653 
19 062 
19 479 
19 095 
20415 
20 967 
21 531 
22 113 
22 709 
23 522 

Importación 
total 

- 18 653 
5 788 24 850 

16 751 36 230 
23 679 43 574 
30 367 50 782 
U 419 62 386 
48 117 69 648 
55 229 77 342 
62 203 84 992 
69 345 92 667 

/las tasas 
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L*a tasas da crecimiento aeusMlativo sériant 
Período 196«967 39.3 por ciento 

" 1967-0.974 16.3 por ciento 
"      1965^.974        19.5 por ciento 

U alta tasa de cr«tci*ionto para «1 presente trienio ee oonsidsra 
factible, dado que no pamoen existir liaitaclones por el lado de 1« 
doasnda, y la expansión de U producción puede lograrse a travia de la 

utiliaación de la capacidad ociosa.   Los incrementos de producción poste- 
riora, a 1968 «dgirln espansione, de la capacid*, que deberán iniciara, 
oportunamente, 

g)     iraMsmasikLA^J^^mxESE. 
i)   AMTji^^QáA-aAao   »i al cuadro 12 se rastaen las inversiones 

»•caaariaa, discriminadas en cuanto a netas y da raposloión y a aonoda 
nacional y extranjera. 

u 

m*us$ JKTOOCIOX xmmumu m xmisrau m áoom OOJ«*TI?U» 

JSL i2g m iíSáL      ***** *•*»! f»t««l*l » »    ») » "J*!    *)    »    •)' %) -3 ¡y (2^) 

-      -      -      -loma«     loi   X   ^M   logsttue   10(1     t ^ 

¡JéT*"
1
"««*     »   hf     »     «J   x     Uni«    )Mt      9i» usci      H991 

»mUfi>8t3     »ft*     »   II»    ,1      »Ut»!*!*** 

J« 

»J»  *#9    IJÍO     3 77* 

*)      KIM * efUm, 

il)   uamoiátt.   * efecto en aayor ooupadon previsto para loe dos 
Pwiodo. dal decenio es al aigulsntat   periodo 196»967, 59 obrero« y 
periodo 196*4974, 620 obra**». 

/Ul) 



-31- 

iXi)   Qfr1«1?? de flivApaa.    Esta actividad no tiene prácticamente Ínstanos 
importados.    Su consumo de divisas se reduce a la componente importada de 

la inversión bruta fija y al consumo de energía.    Esta circunstancia hace 

que su incidencia en el balance comercial sea muy positiva, alcanzando un 
valor de Ì2U millones de dólares en el decenio. 
h'       Medidas y accione.-; 

Cuno ya se ha vieto, el principal problema que enfrenta la industria 

es el de la disponibilidad de materia prima.   Este aspecto se corregirá 

mediante la aplicación del programa de producción de oleaginosas que se 

incluye en el plan agropocuario.    Se prevé, asi, inducir al sector agrario 

a una producción regular y creciente, lo que constituye una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para la solución del problema   industrial. 

fci efecto, en el caso que se fuera a la eliminación gradual de las detrac- 

ciones, como lo propone el Proyecto de Reforaa de las Estructuras Agrarias, 

se producirán aumentos en los precios del mercado interno, que tenderán 

a reflejar los del aereado internacional.   Para contrarrestar este efecto 

se propondrá una serie de medidas conducentes a mejorar la eficiencia de 

los establecimientos industriales, para que puedan operar en condiciones 
competitiva« con los productores extemos. 

Dichas medidas están incluidas dentro de las previstas en la ley de 

premoción industrial, por lo que se propondrá que esta industria se declare 
promovida. 

4.    Industria t«*ti¡I 

Para dar una idea de la importancia de la industria textil, basta expresar 

que el valor de su producción constituye alrededor del 23 por ciento del 

total del sector manufacturero, y que ocupa el 10 por ciento de la mano 
de obra industrial. 

»lastra una fuerte concentración, tanto en el aspecto geográfico 

(84 por ciento del empleo en Montevideo), como en el del tamaflo de loa 

establecimiento« (en tejidos planos, el 5 por ciento de los establecimientos 
agrupa el 62 por ciento del personal total de esa rama). 

EL aumento del consumo fue apenas vegetativo, como consecuencia del 

bajo crecimiento del ingreso por habitante y del hecho que el nivel de precios 

textiles subiera más que el nivel general de precios, pero se orientó hacia 
productos de mis calidad. 

/La industria 
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La industria creció y se diversificó a través de una fuerte intensi- 

ficación del factor capital, lo que le permitió abastecer el consumo de 

artículos de calidad superior y, ademas« sustituir importaciones y efectuar 
exportaciones* 

En relación con la maquinaria, la situación es en general más favorable 

que para otros países do América Latina«   El sector lanero es el que presenta 

una situación meno3 favorable, lo cual es inapropiado, ya que es en ese 

sector donde el p&le dispone de ventajas comparativas« 

Los índices de utilisación de la maquinaria son bajos, especialmente 
en el sector lanero. 

La producción unitaria, definida como producción física de la unidad 

de maquinaria en la unidad de tiempo, es baja en relación con el patrón 

latinoamericano, patrón teórico establecido teniendo en cuenta las condi- 

ciones potenciales de la región, pero se compara favorablemente con las 
de Brasil, Chile y Perú« 

En cuanto a productividad, la situación es mas desfavorable, y también 

en relación a cargas de trabajo, definidas como la cantidad de itÁquinat 
atendidas por un obrero« 

Los costos en los sectores de algodón y fibras artificiales son 

altos, por una serie de factores:   asteria prima Importada, gravámenes 

aduaneros, impuesto para subsidiar el cultivo nacional, altos salarios, 
baja productividad, etc. 

En el sector lanero los costos de producción son relativamente bajos 

debido al precio de la materia prima y a la productividad relativamente 
alta, por lo menos en hilatura« 

*)       fletas Pftra jafla J^vada, 

La capacidad instalada se estima en alrededor de 30 000 toneladas 

anuales, muy superior a la demanda proyectada para el período (14 400 tone- 

ladas para 1974) •   No se consulta la promoción de las exportaciones de lana 
lavada, por su ínfimo valor agregado« 

Se proyecta un crecimiento de las exportaciones en un Ô.8 por ciento 

anual acumulativo, lo que conduce a las siguientes cifras de «portación 

15 160 toneladas en 1965 y 30 300 en 1974.   Se llegaría, en esta hipótesis, 

/a superar 
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a superar en 1966 las exportaciones cumplidas en 1956 (16 000 toneladas). 

Agregando a las exportaciones las cifras de consumo doméstico, so llega a 

las siguientes metas de producción: 1965, 18 100 toneladas, y 1974, 34 400. 

La capacidad instalada se estima en alrededor de 26 000 toneladas por 

año (535 peinadoras, 3 turnos, 6 200 horas/año, 8 kg/peinadora/hora, que 

es igual al patrón latin¿*aericano).    Esta producción unitaria es sobrepasada 

en varias fábricas importantes. 

La inversión podría preverse manteniendo una distancia prudente entre 

capacidad instalada y demanda, sobre la base de 37 000 toneladas para 1974, lo 

que daría una expansión de 11 000 toneladas m 1969-1974, equivalente a 
220 peinadoras. 

c) Metas pera hilador de lana peinada 

Como metas de exportación se proyecta duplicar la misma entre 1965 y 1967 

(pasando de 500 a 1 000 toneladas por año) y aumentarla en un 80 por ciento 

entre este último año y 1974* llegando a 1 800 toneladas por afte. 

La capacidad instalada actual se estima en 3 930 toneladas por alio, 

con 52 870 husos trabajando a 2 turnos, con producción unitaria ds 

18 gr/huso/hora. 

Esta producción representa el 51 por ciento del patrón latinoamericano 

y como meta de mediano plazo se plantea llegar en I965-I969 al 75 por ciento 

del patrón (22,2 gr/huso/hora), lo que elevaría la capacidad a 4 850 tonel idas 

por año, igualando la demanda total proyectada para 1970.    Para ello se reque- 

rirá un estudio a nivel de establecimiento. 

Si se logra pasar al 100 por ciento del patrón (29.5 gr/huso/hora), se 

llegará a una capacidad de 6 430 toneladas por año, la que superará la demanda 

••perada para 1974.   Podría ser ésta una meta de largo plazo, que requerirá 

una modernización de la maquinaria.   Estimaciones preliminares de las inver- 

siones necesarias, las hacen alcanzar a un monto de 1 700 000 dólares. 
d) Metas para hilado, de l«na ae,«^ 

La demanda proyectada tiene un solo componente, la del consumo interno, 

ya que no hay exportaciones de este producto, por razone« da precio vinculadas 

al empleo de una materia prima de oalidad muy superior a la usada en otros 

paitas« 

/La demanda 
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La dananda proyectada pasa de 1 740 a 2 430 toneladas por año y la 

actual capacidad instalada se estima en 2 580 toneladas por año.    No se 

prevén, por tanto, expansiones en la rama, 

•)       Metas para te.iidos de lana 

Se proyecta duplicar las exportaciones entre I964 y 1967, pasando 

de 200 a 4CO toneladas por año, y volver a duplicarlas para 1974,    La capa- 

cidad de producción ae estima en 2 680 toneladas por año, por lo que no se 

prevén necesidades de ampliaciones en el período considerado. 

Se propone que la industria textil sea promovida de acuerdo a los 

términos del proyecto de ley de promoción industrial, y que los estable- 

cimientos que sean calificados pera tal efecto por la Dirección de Industrias, 

puedan acogerse a los beneficios que la misma establezca, 

5.    Industria de curt^epbre 

La industria comprende el curtido de cueros y piales vacunas y liberas. 

Ih el valor bruto de la producción predomina en forma absoluta el curtido 

de cueros vacunos, que en I960, único año con registro completo,, absorbía 

81 por ciento del valor bruto de producción mientras que el de cueros ovinos 

llegaba a 17 ;)or ciento y el resto a eólo 2 por ciento.   La producción se 

destina por una parte al consumo interno en las actividades de calzado, 

artículos de cuero y prendas de vestir, y por otra parte a la exportación. 

Eh el periodo 1957-1963 la producción se mantuvo estacionaria, con 

un máximo en 1958, aunque después, en I964, parece haberse iniciado una 
considerable recuperación,    (Véase el cuadro 13,) 

La producción se encuentra localizada en cerca de sus dos terceras 

partee en el Departamento de Montevideo:   en el interior del pale existe 
una sola empresa, que emplea mas de 50 obreros, 

*)        FaQtOrea de la producción y «u utili »acf fa 

*'   C*P*ft*d»d inflt-fla.dj-    Se estima que la industria tiene una capacidad 

instaUda de ourtido de alrededor de 800 000 cueros anuales:   de ella se 

utilisó un 74 por ciento en I963 y prácticamente el 100 por ciento en I964, 
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Cuadro 13 

ÜRUJUATí PRODUCCIÓN D¿ CURROS CURT DOS, 1957-1963 

(Valores en miles de dolares a presos d« |Q¿^ 

Años Valor bruto 

producción 

índice 
volumen 
físico 

(19o3»100) 

Valor 
agregado 

1957 
1958 
1959 
I960 
19a 
1962 
1963 

9 046 

10 310 
9 670 

8 173 
8 655 
8 298 

8 314 

108.8 

124.0 
116.3 
98.3 

104a 
99.1 

100.0 

4 512 

5 142 
4 823 
4 076 

4 317 
4 239 
4 074 

£jÜQt£s    CIDB, «obre información básica del Banco de la República Oriental 
del Uruguay (BROU). 

La estruotura del valor del activo fijo actualizado a precios de 
repoaioión es la siguiente, según la encuesta industrial de 1964. 

Porcentaje 

50,1 

43.8 
6.1 

Maquinaria y equipos 

Construcciones y otras obras oiviles 
Elementos de transports, muebles y útiles y otros 

Lss empresas principales demuestran una considerable preocupación por 
conocer la evolución tecnologica., enviando a sus tecnico« anualmente a lo« 
países industrialisados o contratando los servicios ds especialistas ds 
dichos paitos*   Sin embargo, perecería que el proceso efectivo ds renovación 
d« «quipos recien «« inicia, y que aun existe una considerasi« cantidad de 
equipo« anticuados «n «ita industria» 

*¿)   MÊWLâËJatiOk»   U, ocupación total «n esta industria sn «1 «fio 1963 
era de 2 030 personas, y de «11A« 1 650 «ran obrero«,   XI sensibls «usent« 
de la producción en 1964 »o ha «IfAifloedo un orecisdento paralelo ds la 
ocupación, lo qu« indica qu« existí« mayor subocup*ci6n sn «1 primer «fio 
citado. 

/Le productividad 
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La productividad en téminos da mano de obra se estima en unos 
2 2 12 pies /hora obre*t> en promedio, alcanzando a 18 pies /hora obrero para 

la curtiembre nie moderna«    Estos valores resultan inferiores a los promedios 

normales en Europa y Estados Unidos, y aun a Dos de Argentina«   Además las 

curtiembres uruguayas entregan un producto de costo reducido, del orden de 

20 centavos de dólar, que seria factible /aejorar en forma inmediata« 

El efecto o cupa clon al del proceso de tecniflcación mencionado es 

numericamente muy reducido, pero se demandarán más técnicos y obreros 
calificados. 

iii)    Insumoa.   El abastecimiento potencial de uateria prima resultante 

de la faena controlada, se ha estimado en 1 000 000 de cueros anuales para 

el bienio 1961-1962, de los cuales se procesó la mitad«   La materia prima 

es casi totalmente nacional, excepto algunos oueros pequeños que se importan 

bajo el régimen de admisión temporaria«   Loa cueros salados pueden obtenerse 

en frigoríficos o mataderos; los primeros tienen precios entre 30 y 40 por 

ciento más altos« 

La industria importa productos químicos« extracto de quebracho y bicro- 

mato de sodio«   En 1963» el importe de las divi aas gastadas por este concepto 

alcanzó a 300 000 dólares, frente a una exportación de la industria por 

1 923 000 dólares, 

b)      Mercado 

i)   Oferta y IfflRfiflda-   La oferta interna de cueros curtidos es oasi 

totalmente nacional, representando en valor más del 99 por ciento del 

abastecLaiento,   La demanda está, constituida en 75 a 80 por ciento por las 

requerimientos de las actividades industriales usuarias« y el resto por 

la exportación«   ÍO. oalsado insume el 80 por ciento de la demanda interna 

para la fabricación y 7 por ciento para la compostura; y las fábricas da 

artículos de cuero el 13 por ciento restante* 

Los cueros curtidos exportados son oasi exclusivamente vacunos* oon 

pequeñas partidas de pieles finas y ¿i* lobo de mar* 

*¿)   EBH&fil«   I*» precios internos se Tan influidos por los de 1« 
materia prima* los que« a su ves* son función da los precios da ganado* j 

por «1 proceso inflacionario, que oamhia la« relaciones da precios da los 

•tros insumoa y de la mano da obra« 

/Ul) 
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Hi)   Mercado «eterno.    La evolución de la demanda externa de cuero e 

(surtidos eetá estrechamente ligada con la del callado de cuero, dado que 

80 por ciento de la producción mundial de cueros curtidos se destina a 

esa fabricación.   $* el futuro »era de importancia la influencia que pueda 

tener el proceso de sustitución por materiales sintéticos. 

Existen diversas restricciones a la importación da cueros curtidos 

sn los países importadores«   perni eoo previos de importación, di s criminación 

en favor de terceros países, Usas dif«rendale« para la introducción de 

productos elaborados o semielaborados, sistemas de cuotas, etc. 

Eh el coi.; cito d¿ los últirjo« años, las aportaciones de cueros «labo- 

rado« se han raajcinizado en I964 con 2 864 000 dolares, pero los precios han 

descendido como consecuencia del aumento en el voluuen físico de exportación 

de producto« seraiterminados, especialmente por la aparición del llamado 

"wstblueM, que tiene escasa elaboración y que en 1964 representó el 30 por 

ciento en dicha catearía de semiterminados.    (Véase el curaro 14.) 

La exportación de cueros ovino« curtidos sólo tiene significación en 

lo« ultirooa aios, alcanzando a ;-52 000 dólares en 1964; influye en este 

valor la exportación de plantillas de abrigo para   calzado, no desglosado 
en la« estadísticas« 

Las exportaciones de cuero« vacuno« se destinan a diverso« Aereado« 

predominando las dos organizaciones económicas europea« CEE y ASLI, que 

adquieren más de las do« tercera« parte«, y Estados Unidos que recibe entre 

20 y 25 por ciento.   América Central y la« Antillas compran entre 7 y 10 por 

ciento; la participación de ALALC e« insignificant••   Hn cuanto a los 

cuero« ovinos, el 99 por ciento se destinan a los mercados de Europa occidental. 

La calidad de la producción uruguaya se considera en general ceno buena , 

y aun excelente en algunos renglones« 

!•)   AspadfO« fìfftfflirtfìn f IsTPfìlJtilYI?!     Lo* cueros curtido« se ocmercia- 
lisan sn el mercado librai   en cambio la exportación ds cueros orudos* salado« 

f "pickeledos" esta eometida a detracción.   No existen disposiciones tribu» 

tarla« específicas para esta industria y al actual nivel tributario no 

parso« constituir obstáculo a su desarrollo« 

/Quadro U 
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c) ¿reblflaftfl que enfrenta la industri«^ 

Hasta 1963 la exportación de cueros curtidos careció de dinaalsmo. 

Puede atribuirse esta situación al mantenimiento de tipos de cambio rigido« 

para la exportación durante largos periodos, lo que colocaba a la industri* 

en una situación progresivamente desfavorable pare eoupetir, a medida, qu.   loe 

co 3 to s internos crecían; al sobrevenir una devaluación monetaria, la situación 

se tomaba transitoriamente favorable, pero luego volvía a deteriorar»« 

paulatinamente.   Desde mayo de 1963, los cueros se exportan a cambie Ubre 

y ello ha ejercido una influencia positiva en el desenvolvimiento de la 
industria« 

l*i factor interno de la industria, de carácter negativo, parece residir 

en la lentitud de loa empresarios para adoptar innovaciones tecnologica«, 

aunque diversos índices muestran que en la actualidad se ha entrado en un 

proceso de renovación de equipos« 

En el caso de los cueros ovinos, parecería haber desconocimiento« 

por parte de los empresarios, acerca de las oportunidades que ofrece el 
mercado exterior« 

Ademas ya se ha /mencionado el problema constituido por las traba« 

establecidas por países Importadores, 

El principal problema de la industria parece radicar en el abasteció 

miento de materia prima, ya que los fabricantes locales, compitiendo en la 

adquisición del cuero, están en desventaja frente al poder económico de lo« 

compradores internacionales«   El accaniamo de la« detracciones tiende « 

corregir esta situación; pero, según los industrial««, deberían operare« 

adecuadamente medidas de control que preserven la eficacia del instrumento« 
d) Meta« para curtiembre de cuero« vacuno« 

1)   Ifrlifídj-   El coneuoo interno ss ha proyectad© considerando la 

evolución de las industria« usuaria« de cuero« curtidos, de la fabricación 

y compostura de cal «ado, y de la manufactura de artículos de suero •   &• 

estima que el consumo Interno ha de aumentar en un 50 por ciento en el 
decenio. 

Teniendo en cuenta la« proyeooiene« de la disponibilidad de cuero« 

resultada« por el sector agropecuario y la« proyecciones del consumo intorno, 

•• deducen lo« «aldo« exportables disporibles en toneladas de suero« 

/Por otrOi 
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Por otra parte, so han establecido metas de exportación de cueros vacunos 

curtidos considerando la capacidad actual de la industria 3' la que se agregará 

a través de los proyectos conocidos que entrarán er operación en 1966.    Se 

prevé que en el trienio la industria trabajará a toda su capacidad, por lo que, 

deduciendo, el consumo interno, se obtienen los saldos exportables.    Se adopta 

este criterio fundándose en la apreciación de los industriales en el sentido 

que no existirán limitaciones por parte de la demanda, mientras se mantengan las 

ectules condiciones de tipo de cambio y política de estímulos.    (Véase 
el cuadro 15.) 

Cuadro 15 

URUGUAÏ: ^iETAS DE PRODUCCIÓN, CONSUMD INTERNO Y EXPORTACIÓN 
DE CUEROS VACUNOS, 1965-1974 

(Bn tonelada« de cueros frescoa) 

1965 1966 1967 1974 

Producción: 47 937 49 304 u6 302 58 ^yf 

Cueros faena 42 891 44 638 43 807 55 481 
Cueros mortandad 5 046 4 756 4 495 2 726 

Conmino interno 12 434 12 864 13 273 19 555 
Saldo exportable 35 503 36 530 35 029 38 652 
Exportaciones: 

Cueros salados 19 527 17 534 14 012 2 675 
Cuercs secos 4 260 3 653 3 153 3 198 
Cueros pickelados 1 O65 1 096 1 050 800 
Cueros curtidos 10 65I 14 247 16 814 31 979 

Fuente:   CHE. 

Para 1974, ee espera que los cueros curtidos representen el 80 por ciento 

d«l total dt las exportaciones del rubro.    Si se descuentan los cueros secos, 

ee* meta implica 1A casi total industrialiaeción de los cueros potencialmente 
disponibles.   (Véase el cuadro 16«) 

Para satisfacer U* demandas previstas, la capacidad de producción, esti- 

mada en unos 800 000 oueros curtidos en I964, aumentará a 1 037 000 en 1967 j a 

1 7Ö0 000 en 1974.   Im tasa de incremento de la producción resultante para el 

trienio 1965-1967 «s de U.2 por ciento y de 7#6 por ciento para el período 

1967-1974, debido a que en el primer periodo las Inversiones tienden a corregir 

deeequilibrioa en los proceeos productivos, por lo que su rendimiento es 
comparativamente alto, 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

URUGUAY: METAS DE EXPORTACIONES OB CUEB06 VACUNOS, 1965-1974 

(Mlle« de dolares a precio» de 1963) 

1965 1966 1967 1974 

Cueros salados 4 4&6 4 030 3 221 919 

Cueros seoos 4a 378 326 331 

Cueros pickeladoa 190 195 167 142 

Subtotal cueros en bruto 5 119 
46a 

4.603 

6 262 

3 734 

7 390 

JL222 

Cueros curtidos 14 054 

Descarnes curtidos 533 713 sa 1 599 

Subtotaj. productos curtidos Uìà <L221 U3k 15 653 

ÌS&& ;LO 333 ÎXJSÂ UJ&2" XLStá 

Fuente t   CHE. 

e)       Metas Dará curtiembre de, sjiMfifl. SZÚim 
i)   PjPA8fiá> ¡Interna. Esta tiene dos componentes principales:    fabri- 

cación de alfoobras y de prendas de vestir, que se destinan al mercado 

nacional o se exportan. 
Se ha previsto un crecimiento muy dinamico en el trienio, debido a 

la reciente Instalación de una fabrica europea, cuya evolución se previ 

mas atenuada para el septenio siguiente*   Esta fabrica produce artículos 

para la exportación« 
Como consecuencia de que la producción total de materia prima decreocrl. 

las disponibilidades de cuero curtido para «aportación teubien han de 

disminuir, resultando una tasa decreciente en «1 total del periodo de 1*3 por 

ciento.   En el cuadro 17 •• presumen las previsiones de producción, consumo 

y aportación de cueros ovinos, y en el cuadro 18, al valor de las   «apor- 

taciones esperadas« 
No existe información respecto a le capacidad instalada de las 

curtiembres de cueros ovinos, aunque algunas iafbwaciomei descubren ma 

situación similar a 1& existente cm la de sueros vacunos« 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

URUGUiff: METAS DE PRODUCCIÓN,  CONSUMO IMàtUO Y EXPORTACIÓN DE 
CUEROS OVINOS, I965-I974 

(En miles de unidadeg) 

1965 1966 

- Cueros de faena 

- Cutros de mortandad 

Consumo interno 

Saldo exportable 

- Cueros pelados secos 

- Cueros ¿ lana secos 

- Cueros ¿ lana secos 

* Cueros corderlto secos 

- Cueros surtidos 

£)lt&&i'   CIDE, 

URKHIAÏ: hETAS DE EXPORTACIÓN DE 
CUEROS OVINOS, 1965-1974 

Pulga de dolares a pr.^o# ft Éffli 

1967 1974 

2JZ& 3 901 3 669 3 419 
2 812 2 946 2 733 2 808 

984 955 936 611 
250 400 500 682 

3 546 3 501 3 169 2 537 

323 332 312 291 
645 5a 366 207 

1 568 1 641 1 515 1 130 
907 932 877 817 
103 105 99 92 

Cuadro 18 

Cueros pelados seoos 

Cueree ¿ lana secos 

Cueree ¿ lana secos 

Cueros oorderito secos 
Sub-total aiaroe, gmi 

Cueros curtidos 

Ûtffifct1   CIDE« 

1965 1966 1967 

f) 

1974 

182 187 176 164 
#51 686 482 273 

5 565 5 717 5 376 5 010 
xo$ 108 102 95 

4 703 6 698 ¿126 5 542 
304 3C4 292 27O 

2J22Z 7 002 JUtt 5 812 
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f)      Programa de inversiones 

Para el periodo 1965-1967, la inversion proyectada es la resultante 

de los proyectos detectados:   para el periodo siguiente se h« calculado 

a   partir de la relación valor agregado a activo fijo, que surge de esos 

Bisóos proyectos* 

Las inversiones de reposición se calcularon sobre la base de una 

vida útil de 50 años para las construcciones y 20 años para los equipos* 

Ai el cuadro 19 se resumen las proyecciones de inversiones diecrimi- 

nadas en moneda nacional y en dolares* 

Cuadro 19 

UKUQUAIt XHVBRSIOtf PROGRAMADA KN INDUSTRIA DBS CURTIMHE, 1965-1974 

(MüAgWf de pesos y flojee de dfoges de )$&) 

1965-1967 1967-1974 Total 

Pesos     Dólares   Fesos   Dólares     Pesos Dólares 

Inversión neta 

Inversión de reposición 

Inversion bruta lija 

4.7 

9.3 
14.0 

576 

246 

624 

10*4 

25.3 

35.7 

1367 

674 
2 OU 

15.1 
34.6 

49.7 

1943 
922 

2 865 

Fuentet    CIDE. 

<)      fiftgtoj sobre }» ogugacj,fa 

8e previ que* por efecto de la evolución tecnológica cjxe se esta 

produciendo, las nuevas oportunidades de ocupación en esta industria, 

cumpliéndose las metas previstas, serin del orden de 165 obreros en el 

decenio!   pero, como se dijo, deberán poseer mayor especialisecion que 

hoy en día* 

n)    rinm^fja «nty ft sin to»wrt9nti 
al finanoiajniento se ha proyectado sobre la base de los datos de 

los proyectos detectados para el trienio«   Beffa la estructura prerista, 

las fuentes de fondos ds inversici y los sontos serán los siguienteei 

/Capital propio 



-44- 

1965-1967 

Capital propio 

Créditos 

Ules de 
dólares 

Millones 
de pesos 

1966-1974 

3.7 
10.3 

:-iles de 
dólares 

T¿U6~ 
1 316.4 

llillones 
de pesos 

~  28.8" 

78,9 

1)       Balance da djfc^ 

De acuerdo con el balance de ingresos y egresos de divisas proyectado, 
•ata actividad industrial dejará un saldo neto favorable de 19 miñones 

de dolares en el trienio I965-I967 y de a millones de dolare. en 1 
periodo 196W974, totalizando 100 millones en el decenio. 

J)       l!^4ftâJl Jalones 

Se propone que se dé preferencia a las curtiembres nacionales en 

1* adquisición de materia prima.   Para ello debe eliminarse toda exención 

tributaria de que goce la exportación de cuero, crudos, y controlar.. 

H aplicación de las disposiciones sobre detracciones a la exportación de 
los mismos« 

S. portula que 1. indurila d. curtido de cuero» y pile, .„ d(K!i_ 

»da promovida, de acuerdo con lo. tíndno. de 1. ley de proocifa induÄriU, 

y que lo. eet.bl.cini.nto. arf calificado, por 1. WreociSn d. Zhdurtri« 

reciban «celione, tributarla, par. 1. importación de .quipe, y «tata. 
Pria« para e.ta induatriai qu. » exta« M. tapuerfo a 1. renta U. 

utilidad., „invertida, m bien., d. activo fijo;   que ., „ta. » .„. 

«pr.*.. dl tapuerto .1 patrtaonio, d. lo. d.r^>o. d. «portación a lo. 

«.«.. y piel., curtida., y di i*pU.,to . u. tnmwooion.. «M.«*. 

» lo. inmno. d. la indwtria, 

S. pIW4n ertlnulo. crediticio, par. 1. r*li«a.i6n de invwrionM 

»Ja. de r^oaioion o aua«nto di artivo fijo, y para facilitar la. 

«portación.., junto »on ..tudlo. d. productlvid*, progr«». d. «paoiUolín. 
«l»lp«i.»to. d. laboratorio, d. .«*„,! d. „uu, ^rt.rt, tfanioa , 
inv.rtlgaoi&n teonologlea, 

T«bifa .. propon. 1. ^u^fa d. pro,«», .^.cial.. d. produ.- 

UvU* a nivi d. U Indurtrta, ..pwtaelo». nomali,^, „*,* „. 
«lid* . imrerti^Sn, .„fa ^ bM§- „, ^ ^^^ ^^^ 

.*.. »IldM ümurl . u i**.trU . U •HoAfo d.U.»m pnpuMta. 
•n •! pun.) 

/ó.   Aceite. 
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6.   Aceites de lino 

Eh esta, aotividad se incluye la producción de aceite de Uno crudo y 
cocido*    La aptitud productiva de Uruguay para el cultivo de lino es 
satisfactoria comparada con otros grandes productores»   ïh efeeto en el 
trienio I96O-I962 los rendimientos comparados son los siguientes (en 
kilogramos por habitante) : 

U ArKWtinji SlQflâi ilâft 
591 686 496 524 967 

Ello no obstante, la magnitud de las cosechas auestran fuertes 
oscilaciones, indicando la necesidad de diseñar medidas de política 

agrícola tendientes a corregir esta situación, permitiendo a la industria 
una «voluoion mis dinamica* 

Se cuenta en esta actividad con 14 establecimientos, 6 exclusivos 
para industrializar lino y los 6 restantes, fabricas de aceites comestibles, 
utilizan zaíraLnente su capacidad ociosa para la producción de este aceite* 
Hay una fuerte concentración de la localizaciÓn en Montevideo, la cual, 
medida en términos de capacidad, alcensa al 91 por ciento. 

La capacidad de producción anual se estima en 162 500 tonelada« 
de semilla, equivalente a S3 600 toneladas de aceite*   0« «lia, en I964 M 

utilità el nivel máximo de 60 por ciento* 

La tecnología utilisada merece una buena calificación y cabe destacarse 
que gran parte de los establecimientos están equipados en mayor o menor 
grado, con prensas de fabricación nacional* 

La calidad de los productos esta a la altura de la« exigencias 
de los mercados extemos, y no existen limitaciones de la demanda que no 
sean las derivadas de la« políticas proteccionistas de los países importadores. 

El mercado europeo, en especial la CBS, ee «1 principal comprador, 
y àfrica y el CQ1BCCK parteen oliente« potenciale« permanentes* 

La industria enfrenta, desde largo tiempo airi«, un agudo problema 
en el abasteciidento de materia prima«   Ta M dijo que la oferta preeenta 
brusca« oeoilaoiones anuales, quo se «erre«pond«n «on XM area« s ombra dee» 

Seta reduoolon puede estar releolonede eon vario« feet or es 1 

A) m 
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i)   £1 régimen de detracciones, que configura un subsidio del sector 

agrario al industrial, canalisa la oferta de semilla hacia la industria 
aceitera an lugar de la «aportación; 

ii)   Xn tales circunstancias, el agricultor encuentra ventajas en 
decidiré* por otros cultivos alternativos| 

iü)    los industriales afirman rue no podrían producir en condiciones 
de ocopetir si tuvieran que pagar la semilla al precio internacional, y 

ir)    Loe precios,ir*emaciamiee de la semilla y del aceite de lino 
seo casi equivalentes. 

Se presentan varias explicaciones en forma resumida« 
i)   Que la produeoion nacional see muy ineficiente y tenga, por 

consiguiente, costos de producción destelado elevados.   Seta explicación 
no es eatiefactoria, porque le industrie «e muy »eeanitada y el rendimiento 
de aceite obtenido por tonelada de sondila corresponde a porcentajes 
técnicos ncejsjej.es, la incidencia de la meno dt obra es auy pequeña, y 
el examen de funcionamiento de que han aide objeto varioe establecimientos 
por un especialista extranjero no señala tale« insuficiencias*   No obstante, 
debe recordarse que la induotria solo trabajó al 60 por dento de tu 

capacidad en 1963 y aún menoe en 19©4* lo que he eontribuido a encarecer 
eue costos, aunque no se ha podido estimar en qui gradoj 

ii)   Cfcie los países deearrollados, que »on a U ve« grandee oonsumideree 
y productores de aceite de lino, protejan cu producción interna a travet 
de gravámenes diferenciados entre la semilla y el aceite, o bien que 
eubeidien a este ultimo*   Dt ter acertada esta «eplioaciSn, #1 predo 

Internacional del aceite originado en lo« paite« productores dt semille 
tendría que rebajarse para poder salvar la barrer» aduanera y conseguir 
venderse §n aquellos mereadoe a precios similares a loe del aceite que 
producen localmente oon semilla importada! 

ili)   C*ie el mercado internacional de semilla y de aceite de lino ee 
no Ubres   existen unos pocos intermediarle« que dominan el mercado mundial* 
U relación de precios entre semille y aceita, que favorece) en ti »creado 
internacional a la colocación de la primera, podría obedecer t la política 

de oomorMslluoion de otee intermedieriote 

/CU» no 





IO 

I.I 

ÜB 

3 I 

I 25 ¡Il 1.4 

25 

là*    EU 

•* IM 
18 

1.6 

MiCROCOPt  RESXuTiON TEST CHA»T 





-47- 

CIDB no ha podida llegar a conclusione«   respoeto al grado en quo 
influyen eetos y otros factores y« por consiguiente« no puede asumir 
una actitud definitiva respecto a la politica a adoptar en el largo plato 
en esta industria«   No obstante« existiendo en el país una capacidad 
instalada de producción que permanece ociosa en alto grado« la solución 
provisoria que aparece cerno mas logica« consiste en estimular su máxima 
utilización, porque así seri posible disminuir el subsidio« acercando a 
la industria a condiciones de viabilidad economica«   Entretanto, podran 
snallsarse mas los factores de índole extema que se han saftalado« y 
detexninar si el país puede conseguir su modificación hacia condicionas 
mis favorables« en forma de adoptar posiciones mis definidas« 

b)      proyección 

El consuno interno de aceite de lino es de escasa significación 

y ss reduce a su copleo en pinturas y barnices* 
En lo que se refiere al mercado externo« sobre   la base a los saldos 

de semilla estimados por el sector agropecuario, y de acuerdo a los 
factores analizados en el diagnostico« se ha adoptado la hipótesis de 
industrializarla  hasta tanto se colas la capacidad instalada« que significa 
aumentar la prodúcele« de aceites hasta 1970«   EL promedio de exportaciones 
para el período 1965-1967 sobrepasari en 23 por «lento las del trienio 

1962-1964, 
En el conjunto del periodo 1965-0.970, la tasa da oreeliiiento anual 

acumulativo es de 20«9 por elento» 
Si d* los estudios posteriores no surge la necesidad de ampliar la 

capacidad instslada para 1970, se tendrá en ese sfto un saldo da scadila 
exportable de 4 500 toneladas« que paeeri a 62 6» tonelada« en 1974« 

fe el cuadro 20 se regante la« lnveraionef »soasarla« dieorlninada« 

en moneda nacional y extranjera y en inversiones neta* 7 da reposición« 
8a han oalouladc, adorni«« las inversiones ojo« requerirla la ampliación 

de capacidad para Industrialisai toda le semilla que a« produaca« en o««o 
de que el anilláis que se ha «endonado «ai l» aconseje» 



«¿a- 

OuMlr» IO 

UTOOUATt PHCYKCCIUi DE XOTSäSIOKES CCW C SUI .JIPII^CICN DC C*P*CID J> XKSTáUD* 

(HtlUntt 4« HIM y 11«i aa allai— á» !+*>) 

1J65 l»ft 1*7 lfíJ-W 
FM««      MUr.1       Ptaaa      Miara      *•••      ¡tflara«      NMt      Dalai»« 

Xmrtraitfn Mta 
I"8WfeiK 
ZimnlAi Biuta 

0.7 **7 0.7 

0.7 V.7 0.7 

Sia aapUaalafe 

»••7 0.7 H.7 

»•.7 0.7 H.7 

OM aa»U*«iá» 

2.1 1H.1 

2.1 1<U 

fatal 

»**        *W» tfl        •/**»!. •/••»I. 

XawanlJn mta 
InraralAi a» 

••»MUlS 
lamNién biuta 

»MM   Dflaiaa — f— HBI     r— t——   Tw (Balata«) 

• M 160.7 M 180.7 - TU») 
M      32.9  7*0 M7.0 t.2    1*1.7 8.)    55.S 59.8       «M 
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°)       Hsdldaa y accione« 

Solo se piograraa la utili za oi6n de la capacidad instalada.   Para la 
obtención de este objetivo propone una aerie de medidas que comprende t 

i)   Baeencione« tributarias en el pago des 
- derechos, recargos« tasas y proventos portuarios a la 

iSDortacion de bienes de capital para reposición; 
- derechos de exportación de aceites, harina« y torta«} 
- impuestos a las transecoiones comerciales de instaos de 

la industria« 

ii)   Estímulos crediticios parai 
- ospitai de giro; 
- finanoismiento de reposición de equipos; 
- finanoismiento de exporte olone«« 

7*  tefcttrti dt XfrteityPïHt 

a)       £niBdft 
Las proyeooiones de este p*x>grama se refieren exolueivaaente a la 

demanda intema, «in tener en cuenta IM exportaciones que pudieran deriiraree 
de futuro« programa« de integración al nivel del area, y «urgen como resultado 
de 1«« asignación«« de superficie« y meta« de producción dal «ector agro- 
pecuario.   D« acuerdo «1 mimao, el consumo de nitrógeno, potasio y fosforo 
expresado en N.P, 205 y K 20 evolucionare en la siguiente fornai 

Hi 
15.6 

1974 IKS 
139.9 

Nitrogeno (M) 
Po'sforo (P2O5) 

Potasio (K 20) 4.1 19.9 
*n 1963, 1« «structura d« la demanda erst nitrogeno 26*8 per ciento, 

ftsforo 56 por elento» potasio 15#2 por elento«   Para 1974 •• ««pera que 
su composición see la siguiente t nitrogeno 19«* por ciento j fosforo 
70.6 por dento y potasio 9.6 por ciento, lo quo pone do manifiesto» « trevo« 
dal incremento del uso de fosforo» 1« difusión que tendra su uso en If 1 
«xplotadonea ganadera«, en Us que constituye el único nutriente que 

/le produeoiSn 
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ZA producción nacional se circunscribe a la transformación de materias 

primas fosfatadas (producción de superfosfato s, hiperfosfato, esoorias 

íhomas) y a la formulación de abonos ternarios (mezcla, con o sin granulación, 

de materias primas fosfatadas, nitrogenadas y potásicas). 

Dado que en el país no se han detectado yacimientos de materias primas 

para fertilizantes, se proyecta, en una primera etapa, la industrialización 

de nutrientes fosfatados a partir de la importaoión de mineral y la importación 

de nutrientes nitrogenados y potásicos para la formulación de mezclas binarias 
y ternarias. 

Se considera que la posibilidad de producir nitrogenados sintéticos, 

deberá reexaminarse en los próximos años, frente a le evolución real del 
mercado« 

Teniendo ein cuenta que la capacidad instalada para el procesamiento 

de fosforita es suficiente para atender la demanda hasta 1967, se proyecta 

ampliarla para 1968, incluyendo la producción de fosforados de alta concen- 
tración, superfosfato triple, fosfato de amonio, etc. 

En lo que se refiere a nitrógeno se proyecta la instalación, por la 

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y ft>rtland (ANCAP), de 

de una terminal de recepción de amoniaco licuado cuya importación permi- 
tirla obtener ahorros sensibles de divisas, 
b)       Rocureoa 

*)   ¿nvexfli&i.   &• prore una inversión bruta fija de 12.7 milione« 
de pesos para el periodo 1965-1967 y de 234.4 millones pare el septenio 

1960-74.    La mayor inversión en este último periodo es consecuencia de 

que en el trienio 1965-1967 se recurre a la utilización de la capacidad 
instalada ociosa. 

u>   Rewrlaiento de diviaag.   Jn el cuadro 22 se han registrado 

las necesidades de importación para lograr las metas de producción que se 
proyectan. 

Se ha supuesto que el potaeio se Importa cerno cloruro de potasio y 
el nitrógeno bajo la fonna de eaonlaoo. 

/Cuadro 22 
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e)       Medidas y acciones 

Buena parte de las medidas de política de fertilizantes se han 
introducido en los proyectos de leyes de promoción agropecuaria. 
En materia de precios, será conveniente diseñar para el futuro una 
política tendiente a la eliminación del subsidio que el gobierno ha 
instituido.   Sste instrumento, de indudable eficacia para promover la 
práctica de la fertilización, deberá ser lento y gradualmente eliminado, 
una vea superada la etapa de ensayo y oreada la conciencia de sus 
beneficios.   La utilización plena de la capacidad instalada y el avance 
tecnológico, permitirán obtener una reducción de los costos de producción 
y subsecuentemente de loe precios de venta.   Se ha previsto, además, dado 
el interÓs que esta industria presenta para el país, una serie de medidas 
estimulantes inoluidas dentro del proyecto di ley de promoción industrial. 

8.    Industria siderùrgica, 

ft)       DWri1 

diestra una ligera tendencia creciente entre 1946-1950 y 1961 
(de 100 000 a 116 000 tons de lingote equivalente), influida preponderan- 
temente por la capacidad para importar.   El consumo de los principales 
productos (hierro redondo y perfiles, planchas y chapas, caftes, tubos 
y alambre) guarda cierta correlación con la actividad de la industria 
de la construcción, mientra« que la de hojalata la guarda con la de la 
industria alimenticia. (Véase el cuadro 23.) 

Cuadro 23 

URUGUAY; D31ANDA KSDIA ANUAL DE PRODUCIOS SIDERÚRGICOS 
SEMIEUBORADOS Ï LAMINADOS 

(Sn toneladas de lingotes aouivai«i±*ai 

Concepto 

Hierro en lingotes 

Barras, redondos y perfiles 

Planchas y chapas 

Hojalata 

Cañoe y tubos 

Alambres 

Aceros en general 

XSfcÜ 

1946/1950 1961 

—«• Mn»mi 

9 826 

37 107 
19Ö91 

13 2U 
5 118 

U 210 

2013 
1011.06 

55 143 
24 884 

8 165 
6 588 

19 870 

1 298 

ULM 
m—p 
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b)       Producción 

Presanta características similares a la de otros países de estrecho 

mercado interno e incipiente desarrollo de la siderurgia;    se basa en 
•emielaborados importados, y la fabricación de acero (unas 10 000 toneladas 
anuales) se realiza en plantas s «integradas que utilizan chatarra como 
materia prima.   En la producción de laminados predomina la de hierro 
redondo (cerca del 80 por ciento de la producción total). 

o)        Proyecciones de la demanda 

Las proyecciones se han realizado a nivel de producto, sobre la 
base del análisis estadístico de series históricas, aino recurriendo 
a la ponderación de los valores que podrán alcanzar determinados 
índices económicos característicos y significativos para el sector. 

Los consumos correspondientes para 1975, expresados en tonelada« 
de linfotea equivalentes, resultaron aev los siguientes» 

Toneladas 
Hierro redondo y perfiles 93 flOO 
Chapas y planchas 62 400 
Caño» !5 o«) 

Hojalata 22 300 
Alambre 39 950 
Otros laminados 16 850 

Consumo aparente global en ^ 2?0 300 

Si se mantiene la tasa media histórica de crecimiento demográfico, 
ette consumo global equivale a un consumo aparente por habitante de 
82 kilogramos. 

<*)        Perspectivas de de^Trollo del sector 

El carácter incipiente de la producción actual parece posibilitar 
un desarrollo   libre de las trabas que eu países latinoamericanos mis 
evolucionados en este campo imponen situaciones de hecho.   Las reservas 
de mineral   de hierro permiten encarar un programa siderúrgico compatible 
000 las exigencias impuestas por las economías de escala«   Asustando el 
planeamiento a los criterios rectore» clasicos en la materia., será posible 

/llegar a 
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llegar a bajos niveles de costos y alcanzar una intervención en el 

flujo exportador   de materias primas y productos siderúrgicos, con el 
consiguiente efecto favorable en el balance comercial. 

Los resultados de los estudios preliminares sobre el valor siderúr- 

gico del mineral de los yacimientos de Valentines son alentadores.    La 

localización en una zona de fácil acceso y próxima al mercado potencial 

consumidor es de gran significación económica.   Iniciando a breve plaso 

la explotación minera, será posible un desarrollo siderúrgico por etapa», 

atenuándose, por su distribución en el tiempo, los necesarios esfuerzo« 
de inversión. 

e)        Loa recursos lor.^«« y su copocfol#.n».n 

^    Mfoer** de hierro de los yacimientos de Valentine^   El monto 

de las reservas exploradas (probadas, probables y posibles) alcanza 

* 28 450 000 toneladas, de un mineral de hierro hematita y magnetita, 

con una ley que oscila entre el 38 y 40 por ciento de Fe;  se estima que 

estas reservas aumentarán considerablemente después de nuevos trabajos 

de exploración.   De acuerdo a ensayos realizados, los procesos de concen- 

tración hasta alrededor de 68 por ciento de Pe y nodulización no ofrecerían 

dificultades.    Se aconseja continuar sin demora y de manera intensificada 

los trabajos de exploración y los ensayos de concentración y nodulización. 
U>   ÌSfìoral de hierro de los yacimientos de Zapqcay (Cerros de 

MULESfiSfflZo).   Se aconseja realizar trabajos de exploración y ensayos 

coordinados que permitan calificar la calidad de la mina y las probables 
reservas« 

üi)    (ftros fotMBpg».   Se dispone localmente de calizas y dolomita, 

chatarra y mano de obra potendalmente calificada y de costo aceptable, 

•n tanto que la producción de acero dependerá de la importación para 

sus abastecimientos de combustibles, refractarios y ferroaleacionea. 

f)     Aipecto» «MTIIH Que coi^^ngi ti ftinrrUr Tídntf ~   U 
confrontación entre las disponibilidades y la oalidad siderúrgica de l*j 

materias primas y de energía locales y las que corresponden a otre* 

país«« latinoamericanos productores   de acero, conduce a las siguientes 
conclusionesi 

A) 
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i) La calidad siderúrgica del mineral de hierro de Valentine« y 

su aptitud para la concentración y aglomeración, la ubicación del 

yacimiento con relación a los mercados de consumo y puertos de embarque, 

los medios de transporte, disponibilidad de chatarra, dolomita y 

calizas, etc., colocan al país en condicione» que, en principio, parecen 

favorables para intervenir en la corriente exportadora de esta materia 

prima, y de productos derielaboradoa de hierro y acero, 

ai cambio, la limitada capacidad de inversión trabará, inicialmetite, 

las posibilidades de exportación de laminados finales« 

ii) Uruguay puede producir arrabio o hematita, del que Argentina 

será importador permanente, 

iii) £1 objetivo de exportar laminados podrá ser logrado en una 

segunda etapa, con el aprovechamiento de adelantos tecnológicos que 

posibiliten obtener costos de competencia internacional« 

iv) Hasta que no se operen nuevas incorporaciones de reserva, 

deberá adoptarse un criterio exportador decreciente con relación al 

mineral de hierro, compatible con las exigencias del sector externo y 

con la necesidad de evitar un agotamiento prematuro de aquéllas. La 

producción y exportación de bienes que incorporen el mayor valor agregada 

posible, está aconsejada por elementales exigencias de economía interna. 

g)  Proyecciones de producción y exportaciones hasta 1976. 

Teniendo en cuenca las condiciones anteriores, un estudio de los 

efectos de las economías de escala y las denandas del mercado interno, 

se fijaron lea volúmenes de producción y exportaciones siderúrgicas 

que se indican en si cuadro 24. 

Ouadro ik 

UNJBUAYt M0YBOOXOMS J* »RODOÓeiON T »OWAOXOWM SZDIHMXCáS, 1373-1370 

(IUSSSJAEM) 

1. NMuUt d« alnor»! «• Fo 
té Awrtt* 
3» Prodotto* IMI Altad. • 

U Níduioi do alnond do Ft 
1« Amblo 

1973 1J'7>» 1*75 137Í 1377         l>7« 

A« 
59»ooo 

5M0OO 

(5800p 

658 000 

731 000 
65 000 

Í07 000 
« 000 

731 000 
180 000 

•m 000 
lio 000 

731 000      731 000 
aoo 000      aoo 000 
51 000      105 000 

w 39 000       k» 000 
iti 000       7« 000 

/La reducida 
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La reducida demanda interna aconseja la menor diversificación 

posible para los productos finale», utilizando equipe* laminadores que 

se adapten econtocamerte a pequeños volúmenes de producción, satisfaciendo 

la« principales necesidades del aereado:    hierro redondo, barras, perfiles 

livianos, bandae y alambre, cuyas proyecciones de demanda para 1975 son 
las siguientesi 

Hierro redondo y perfiles comerciales livianos 
Alambran y- alauíbre 
Bandas 

Tota; 

h) 

Toneladas 

75 000 
32 000 

10 000 

117 000 

iyilyifilfo ttono-econcflica v federa de la flucción »^^TfTf7f 

^    ^tf»^^l8t4oeS técnicas de loe nueve« centros productor^- Por 

mones económicas, la producción deberá centralizarse en una planta 

integrada, administrada y gobernada por una sola «apresa, que deberá atender 

1* demanda de la* planta, existente« de caños con y sin costura;    se estima 

que los trenes laminadores actuales deberán ser retirados de servido por 
•u antigüedad. 

ii)   ft^Wffi ft f pH car y egtnictnr« de la niant. «ntTnYfr     Se 
contemplan los siguientes aspectos: 

" ftPfc*»<**i minera de V^yt^^, U explotación del yacimiento 
pedrá realizarse a cielo abierto durante los primeros quince años) lo« 

•studio« preliminares indican la conveniencia de constituir fuentee de 
«taque transversales a los bancos mineralizados, 

-Trtrtf«c4fr, noUfndft Y conc^tracidn d«l ^m?||     fia principio, 
«• entiende que el mineral, previamente triturado y molido, deberá ser 

«meentredo por separación magniti ca a -35 malla«, y que los desechos 
resultante« serán concentrados gravimetricamente, 

"* ^^•ficióft de} Biffimi     No obstante carecerse de estudios 
«•pi-tot sobre esta etapa, se estima que el mineral será nodulUado en 

instalaciones de varios circuitos paralelos de procesamiento. 

" SytoÇÇeAï 4f flmJttrfitJ»   «na comparación de los probables costos 
*• operación de los distintos proessos aplicables al mineral aglomerado 
*• Valentines aconseja la reducción en alto horno. 

h filaboración 
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- Elaboración de acero.    De entre los procesos modernos adaptables 

a las características químicas del arrabio a producir y a las disponibili- 

dades internas de chatarra, surge como económicamente más conveniente 

el proceso de afino al convertidor soplado con oxígeno (Proceso LD), 

" Producción d« ^nrir»»rift|_    £3 razonable suponer un sustancial 

crecimiento del consumo de acero antas de que los equipos laminadores 

cumplan su período de vida útil, por lo cual la producción global de la 

planta deberá ser ampliada a breve plazo, ya que el país estará en 

condiciones de intervenir en el flujo regional exportador de laminados« 

Sobre esta base, se estima que la estructura técnica más adecuada para 

el departamento de laminación estará integrada por colada continua y un 

equipo combinado para perfiles ligeros, bandas y alambres de 120 000 toneladas 

de capacidrxi anual, constituido por un tren preparador totalmente autoottioo 
y trenes continuos preparadores y   terminadores« 

ili)    Localiza ci 6n.    Se analizan como posibles ubicaciones Valentines, 

Colonia y Montevideo, esta última con dos alternativas.   Se aconseja ubicar 

la planta de preseleccióh, trituración y concentración de mineral en 

Valentines, y las de aglomeración, reducción, acería y laminación en 

terrenos que se prevé recuperar al Rio de la Plata, adyacentes a 

Villa del Cerro,   Los efectos favorables sobre los costos    de venta, de 

las ventajas económicas de la solución acons ajada se cuantifican así, en 

dólares por tonelada de producto) nodulos exportados, 1*05; arrabio 

exportado, 1*30; laminado producido, 1.50«   La solución propuesta se basa 

en consideraciones de índole técnico-económica; la decisión final deberá 

contemplar otras determinantes, en particular las que eventualmente puede 

plantear el Departamento de Urbanismo del Consejo Departamental de 
Montevideo« 

ir)   Inversions ffilfldaj por oj dysa/ro^o »UfTkÚ79*   *** «emaciane• 

se resinen en el cuadro 25« 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 

noouax, càiamxio QUBAL D& DTVIRSIONBS Sí KL SECTOR SEHKMZEOO 

(ft «tfltrff çorrtirtfff) 

Afta« 
Inversiones 

1* 
2» 

3# 

4# 

5# 

6» 

?• 
«• 

9» 

Tot^ 

219 000 

9 697 OOP 

13 40O500 
5 680 000 

11050 000 
10340 000 
5380 000 
2820 000 

319 500 

»row 
1+ iUctiaOmdan por rubro de la lavarsi* global, •* u »iguimt«« 
(sn dólar«« corriente«), 

le Iiwsstigaelon«« y «studios prerios to QQQ 

2* Terreno« y recursos »turalo« gn¿ «00 
3. Construcciones ^ a$ ^ 

4« Iqulpos o instalaciones industrial«» 24 46O 000 
5* Äatudio, proyecto y dirección teorica 5 096 000 

*)   niMM1fílM|1ffffi9«   «• »coneej* «antener «1 capital accionario « 
nivelas relativamente bajos, para asegurar adecuadas utilidad«« « 1«« 
tttíaüMUMi   por lo tanto, deberá« r«currir«« a lo« crédito, a Uri» 

Pi**» J U» reservas.   U estructura d« fimnciaaiento aconsejada ««ría 
*• la sigulentet 

Capital «detonarlo 
Crètti© a largo plaso 

35 

^ Binóos privado« y 
7 otros recurso« 

a 
a» 
19 90 

li 
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Se astia» que los créditos a largo plazo pueden ser obtenidos en 
las siguientes condiciones: 

- Organismos internacionales: amortización a 15 años, con 4 años 

de gracia y 5« 5 por ciento de interés anual« 

- Bancos privados y proveedores: amortización a 12 años, con 4 silo« 

de gracia y 6.25 por ciento de interés anual« 

vi)    Política de precios de venta.   Los productos exportables se 

venderán   a los precios internacionales, el arrabio para el mercado 

interno tendrá un precio similar al que tendría el importado sin tarifa« 

aduaneras ni recargos cambiarlos, y el precio de los productos laminados 

en el mercado interno tenderá claramente a acercarse al que rige en los 

mercados internos de los países altamente desarrollados« 

•ü)   afectos sobre la ocupación.   Las necesidades totales de mano 

de obra a que dará lugar el proyecto siderurgico de Valentines alcanzan 

a unas 1 800 personas, qu- se discriminan así: 60 en cargos de dirección, 

150 en mandos intermedios, 290 obreros especializado«, 450 semi-especiali- 

sados, 570 peones y 280 administrativos y de servicio« 

i)       Actividades previas a la ejecución del proveto 

Es necesario emprender con urgencia los trabajos y estudios previe« 

eon vistas a disponer de antecedentes suficientes para la ejecución de <~~ 

los anteproyectos y proyectos definitivos de desarrollo siderurgico, Batas 

tareas comprenden t 

i)   La continuación de los trabajos topográficos, geológicos y 

petrográficos de la sona del yacimiento; 

ü)   Investigaciones completas necesarias para La explotación} 

lü)   Sstudio de muestras representativas, para determinar el 

método de concentración del miner al j 

iv)   Estudio de los métodos más convenientes para el aglomerado de 

los concentrados; 

v)   istudio del abastecimiento de energía eléctrica y ds agua 

industrial en Valentinee; 

fii)   feploraeióii 
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vi)   Exploración sistemática de lo« yacimientos de calizas y 

dolomitas y bentonitas ubicados en el Departamento de Minas; 

vii)   Estudio de la remodelación del puerto de Montevideo} 

viii)   Astudio en colaboración con ANCAP para determinar la 

conveniencia en el Intercambio de combustiblesj 

ix)   Establecimiento de las bases para el transporte de minerales 
hasta la planta siderurgica; 

x)   Constitución de una comisión ejecutiva que centralice las 
actividades previas y aborde los problemas relacionados con el 
desarrollo de la industria; 

xl)   Preparación de un proyecto de ley de promoción siderúrgica 
y sus decretos reglamentarios« 

xii)   Estructuración de la empresa siderurgica* 

ti       Cpnolwaiones generales aobre fectjh^daá del desarrollo sldaréreieo 

i)   Comentarlos generalas.   La forma en que se conjugan los factores 

técnico-económicos básicos respalda   por sf sola la adopción de medidas 

ejecutivas con vietas a realiaar el proyecto de explotación del yacimiento 
de Valentines. 

A1>   Careneresti cas más salientes de las Modificaciones ou« ft 

operarán en el sector siderurgico.   Se obtendrá una importante reducción 

en los costos de producción y prede« de venta de los productos finales» 

Siendo important« el valor agregado por el sector metalúrgico, 

de mayor gravitación aún son los efectos directos e indirectos que 

le disponibilidad interna de acero a bajo preeio tiene sobre el producto 

bruto interno, y que son difícilmente cuentificeblea. 

**&)   Infi nonni s sobre la »»*^nll fTBtTmlna1 • B» «facto combinado del 
aumento de exportaciones j IM sustitución de importaeiones aloansará 

mera I960 a cerca de 21 millones de dólares anuales; alcantando la 

inversión total para al desarrollo siderdrgioo a 59 millones de dólares, 

la compensación de la misma se produciría en algo menos de tres aftos, 
plato que se considera muy corto. 

Ase exportaciones 
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LM exportaciones totales del Motor siderurgico, que se iniciaii 
m el quinto affo del proyecto, con 8 Billones de dólares, crecen hasta 
llagar a un sáViao de 16 Billones en «1 octavo affo, y luego coalensan 
a disadnuir,   llegando a 10 sillones en el duodecimo alio, al fin del 
psrfodo estudiado.     KL efecto de sustitución de importaciones se inicia 
sn el séptiao año y llegm a oasi 11 «ilíones en el duodécimo. 

El efecto neto sobre el óslanos comercial se inicia en el quinto 
afto, con ft millones de dolares anuales, y llega a 17.5 Bilione« sn el 
duodfelao allo, con un efecto acumulado, en el período estudiado, de 
UO Billones de dólares en cuenta corriente. 

/al» 
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Capîtulo 3V 

PLAIES O HÌOGPJIMAS D3 DESARROLLO EIDUSTCJAL 

1.    Iffireôiccldn 

Puade dodrse one, .n Gemral, en los diti», años, loe ùiversoa instra- 

manto» de política econòmica se aplicaron en el esq» industrial para 

resolver, problemas de corto plazo y, por consiguiente, ain una estrategia 

definida.    Sin embargo, el problema creado en los ultinos años por al 

•atransularnien-co del balance de pagos, ha estinto la plantación de 

medidas que, en el -atomo bienio, se han orientado a fomentar las e^orta- 

cionas de productos no tradicionalee.     Lr8 nedidas oue se aplicaron y 

qua adn rigen, consistieron en la «urinación de las detracciones cambiaria» 

• la «portación de ciertos productos industriales de base agropecuaria, 
asi como en la devolución hastr, el 20 por ciento del valor f.o.b. del 

producto, para pa-os de inpue^s a las nercaderlas industriales no tradì- 

dónales esportadas.   Asiraism, mientras rigió al doble tipo de cambio 

para las aportaciones no tradicionales, los dólares y otras divisas sa 

convirtieron a monada nacional al tipo de cambio libro * paralelo. 

Por otra parte, se acentuó la aplicación de regímenes de admisión 

tamporeria para la introducción, ain paco de derechos ni recargos, de impor- 

tación, da las materias prims constitutivas de productos exportados. 

2.   .Antecederai d_el^lan industrial 

»i «nero de I964, y como consecuencia de la presentación del Estudio 

Icondndco di Uruguay, realizado ?or la Comisión de Inversiones y Desarrollo 
«conómico (cm), 98té or,janiarao rtcibló Ä ^^ de fomaar ^ ^ 

da deaarroUo econoMco y social, tornando corno basa los aspectos incluidos 

•n 1 estudio mancionado, bajo 1 titulo -Puntos da decisión política que 
«agiere al diagnóstico». 

tata programa debía contener: 

*)       un plan decanal que estableciera principal»*, loa objetivo., 

/b)   <to 
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b)       Un plan trienal que comprendiera: 

i) las reformas institucionales y de organización necesarias; 

ü) las medidas de política económica y el ordenamiento de la inversión 

pública y la orientación .de la privada, tendientes al incremento 

de la productividad sobre la base del rafcdmo aprovechamiento de 

los recursos humanos; 

üi) un programa de financiación de la inversión. 

Bete plan, que fue presentado al Gobierno en el mes de octubre   de 

1965, y aprobado por el Consejo Nacional de Gobierno en febrero de 1966, 

contiene programas correspondientes a los diversos sectores económicos y. 

sociales dentro de un marco de referencia constituido por el plan global. 

Asi, el plan industrial constituye parte de un plan Integral propuesto 

al pala como punto de partid,  de un proceso de planificación permanente, 

3.    Características del plan 

Las características: fundamentales del plan industrial propuesto, están 

constituidas por: 

a) su «¡tensión:    el plan tiene un alcance nacional} 

b) su integralidad*    esto es, abarca a todas las industrias dentro del 

marco de la economía en su conjunto; 

o)       sus niveles de penetración;   aparte de la consideración macro- 

•conómlca, diversas actividades industriales lian sido estudiadas con mayor 

detalle, dependiendo de una serie de factores tales como su importancia, 

disponibilidad de recursos, disposición de los sectores privados, y otros« 

Los objetivos del plan industrial se relacionan con el logro de los 

objetivos más generales contenidos en el plan de desarrollo económico y 

social.   Así, el plan propone un incremento del producto bruto industrial 

a una tasa de 6.2 por ciento anual acumulativa durante el decenio 1965-19?** 

Bate crecimiento está relacionado con el de 5 por ciento proyectado para 

toda la economía, da acuerdo a la productividad actual y a la prevista en 

los distintos sectores productivos, de manera de responder a un crecimiento 

equilibrado. 

Se proyecta la «mansión y di versificación de "Ua exportaciones de 

productos industriales, como medio da sobrepasar la limitación •structural 

/qua représenta 
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que representa pava el desarrollo la estrechez del pareado interno, y al 

mismo tiempo se trata de liberar al comercio errterior de la vulnerabilidad 

que tiene actualmente al depender de la comerzialicación de materias primas 

poco industrializadas, cuya posición.en el mercado internacional va tornán- 
dose paulatinamente más desfavorable. 

Se prevé un aumento de la ocupación industrial, por absorción de la 

desocupación y de parte de los nuevos contingentes que acrecerán la fuersa 

de trabajo, contemplando, al mismo tiempo, un aumento de la productividad 

promedio por hombre ocupado, mediante la eliminación de la eubocupación, 

un uso más eficiente del conjunto de los recursos productivos y el avança 
tecnológico. 

Se proyecta una mejor utilisación de los bienes de capitel, a través 

de la utilización de la.capacidad ociosa existente actualmente en loa 

•quipos productivos (37.5 por ciento de ociosidad media en el conjunto da 

la industria, segdn la encuesta mencionada), la renovación paulatina da 

loa míanos, y una razonable «mansión en aquellos renglones en que aal a« 
Justifique, 

4.   SabrateflLa del dawnrollo industrial progranado 

Loa objetivos del plan industrial deberán ser obtenidos considerando las 

condiciones particulares de la econorrfa uruguaya, en cuanto se refiere a 

la disponibilidad de recursos y el grado actual de su desarrollo.   Sata« 

circunstancias determinan una forma de estrategia del desarrollo industrial 
previsto, y configuran objetivos especifico« para el sector. 

Bn primar término, el pais posee una extraordinaria dotación de 

tierras utilizarle« con fine« agrarios.   Como lo establece el plan del 

sector agropecuario, es posible expandir grandemente su producción, de 

manera que, en el mediano pía», la economía pueda encontrar m el agro 
su principal noter. 

D« lo anterior derivan para el sector industrial objetivos especia 
ficest 

a)      Poner enfasi« en el desarrollo de las industria« tradicionales de 
base agropecuaria) 

/b) Incorporar 
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b)       Incorporar e intensificar otras que no son tradicionales pero que 

industrialicen el mayor volumen posible de materias primas de origen 

agropecuario. 

Pero, por otra parte, el país no podría desconocer la aiperiencia 

del inundo contoraporáneo, donde los países altamente desarrollados muestran 

un   sector industrial ampliamente diversificado, en el que las industrias 

de base no agropecuaria son las que ostentan un crecimiento más dinámico» 

Por ello, el pais debe busoar mercados concretos para nuevas actividades 

económicas en estas industrias;   y esto es lo que puede llevar al sector, 

industrial A convertirse en el largo plazo en el impulsor de la economía. 

Sin embargo, la estrechez del mercado nacional oy.&f en muchos, casos, Impide 

el aprovechamiento ..3 las ventajas de las economías de escala, ha de forzar 

a realizar una escansión complementaria de dichas industrias por la vía de 

las exportaciones,   Y para ello, deberán comprometerse a obtener el más 

alto grado de eficie icia en la producción, con el fin de lograr una posición 

competitiva en el morcado internacional;    esto exige bajos costos, calidad 

adecuada y uniformidad en la producción.    En esta tesitura, se debe propulsar 

al másdLmo la participación del país en el proceso de integración de ALALC. 

Las consideraciones anteriores, al poner de manifiesto objetivos espe- 

cíficos del plan industrial, han obligado a seguir en su formulación una 

serie de criterios pragmáticos y tentativos, que deberán afinarse a medida 

que la experiencia admita su perfeccionamianto y se creen las instituciones 

que en la actualidad faltan o simplemente no operan. 

La obtención de los objetivos mencionados supone respetar ciertas 

condici ones que deben ser más enfatizadas t 

i)   La promoción industrial debe realizarse dentro del marco de una 

programación integral, que contemple los diversos factores que 

están condicionando su desarrollo; 

ü)   Dicha promoción no podrá ser indiscriminada sino clarament* 

especifica, alrededor de actividades o ranas programadas adecua- 

damente, en las que se concentre la acción de fomento del Estado 

y por tanto la atracción a la inversión privada] 

/iii)   XUa 
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ili)    Sila deberá hacerse cucho más efectiva en como a proyectos 

concretos sobre los cuales operen los mecanismos del plan y 
de los programa« específicos; 

iv)    La politica industrial deberá abarcar campos adicionales tendientes 

a crear condiciones de infraestructura adecuadas para el desarrollo 
a más largo plazo, particularmente: 

- El desarrollo del conocimiento y explotación de los recursos 

naturales necesarios a la actividad industrial; 

- EL avance de la tecnología industrial, mediante el fomento de 
la investigación aplicada; 

- La impulsión de la capacitación de los recursos humanos dedi- 

cados a la actividad industrial a todos los niveles; 

- EL incremento de la eficiencia en la organización de los 

recursos dispuestos para la explotación industrial, mediante 

la aplicación sistemática de los estudios de productividad 
a niveles sectorial y de empresa; 

- EL mejoramiento da la calidad de la producción y la obtención 

de uniformidad en la misma, por el funcionamiento combinado 

de un sistema de normas técnicas y el establecimiento de 
métodos de control de calidad. 

5.   Matas del plan industrie 

*)       Producoión 

EL desarrollo industrial previsto en el decenio 1965-1974, llevará 
1 volume* fisico de la producción, al fin del decenio, a un nivel 93.6 por 
ciento superior al del aflo 1963. 

Dicha «ipaneión se encuentra libada al crecimiento de la demanda 

Interna, al de la. exportación* y al proco» de sustitución de iaporta-* 

<*one.f   De lo. tres factores, el más libertante e. la demanda interna de 

i-nufactura., que „plica el 62.5 por ciento dal total y .e dtbe .1 inore- 

m*> de la domanda de bienes de consumo inmediato y duradero, a la deaenda 
de materia. primê pm todofl lo§ itctor^ pr0duCtivoe d0 u #oonouljl| y# 

1» mono* grado, a la demanda de bien., de capital de origen nacional,   irte 

crecimiento .ata Justificado por el auacnto do la población y de la cepa, 
oldad de consumo cue •• deriva del incremento del ingreso. 

/La. exportaciones 
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Lae eccportaciones callean el 33,7 por ciento del aumento decenal 
previeto:    se eipera que «Has se tripliquen en el decenio, (Véase el 
cuadro 1 del Anexo I) 

La participación de la sustitución de importaciones como factor del 
crecimiento alcansa tan sólo a 3,8 por ciento del incremento total. Esta 
limitada sustitución señala que en el decenio proyectado el pals no habrá 
alcanzado aún una posición favorable como para emprender etapas avanzadas 
de sustitución en el campo de la producción de las materias primas y de 
los bienes de capital que hoy se importan« 

Las estimaciones de la parte de abastecimiento de origen nacional 
de la demanda de productos industriales« son resultantes de una combinación 
de previsiones de expansiones inducidas de la oferta industriali o reali- 
zadas en forma autónoma en algunos casos por los empresarios« y, en otros, 
por efecto de decisiones de política industrial;   también son resultantes 
de previsiones de producciones de carácter global y de otras de tipo deta- 
llado, integradas dentro de las primeras. 

Como consecuencia del crecimiento esperado, el conjunto de las 
industrias tradicionales crecerá a una tasa acumulativa anual de 5.6 por 
ciento, y las no tradicionales a una de 7.5 por ciento. Los madres incre- 
mentos se producirán en las industrias del cuero, 10,5 por ciento anual! 
químicas, 9.1 por ciento, y eléctricas« G.9 por ciento,    H cuadro 26 
muestra las netas de producción nacional establecidas para los años 
1967 y 1974« comparadas con les valores reales para el año 1963* 

/Cinara 26 
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Cuadro 26 

URUGUAY:   JETAS m U HlODUCCIOli HnXJSTRJAL PAItt 1967 ï 1974 
®í COMPARACIÓN COIJ VALORES REAI22S DS 1963 ' 

(Sfi guiones de dólar— da I963 valor fábricaí 

Agrupación 1963 1967 

396.7 

1974 %£>. 1963/67 %Ùk 1963/74 

20^21 339. Ö 551.4 16.7 62.3 
22 21.5 24.3 31.7 13.3 47.7 
23 233.4 300.9 460.4 2Ö.9 97.2 
24 50.O 60.7 90.0 21.5 00.0 

25-26 19.8 28.0 46.0 41.7 132.8 
27-38 41.7 51.2 74.7 22.8 79.3 

29 9.9 21.8 41.0 104.8 284.9 
30 15.6 21.4 36.4 36.9 133.2 
il 71.9 99.3 102.5 38.0 153.7 
32 5Ô.7 67.9 99.Ô 15.7 70.1 
33 27.1 43.1 66.1 59.3 144.1 

34-35-3© 52.8 74.7 129.7 41.6 145.8 
37 43.1 55.7 99.5 29.3 131.2 
30 53.9 67.0 101.6 24.4 86.6 
39 16-8 21.2 34.4 26.1 105.2 

Totti aja&p. 1 333.9 kPJûà 26.3 sie 

i 

H dooarrollo industrial provisto dará ocupación a unas 63 000 prona« 
m A —éter, improntando un 32.5 por cionto de aumento receto a 1963; an 
oonjunto, la indurrla ocurra una« 257 000 paratia», eooparadao con 194 000 
• al ano bat*.   Dado 91« la producción industrial oreará 93.6 por cionto, 
M ha« «ridant« «I «aanto prasdio dt la productividad.por hoofer« ocupado on 
1* industria, oaloulado « 46 por ciento para al dtoonio.   Btt« au»«*» sori 

*•*&**• do la llatmción do la aub-ocupación, dol ntjonunlanto toonológloo 
prodaaldo a travio d« la« «poiislono« d« capacidad y do IM rtpooloioiiot.do 
•*dpo«, at* eoo» la aplicación do »«todos dt raeionaliaación indftotrial. 

/la «structura 
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la estructura ocupacional proyectada, nuestra una tendencia a 

diminuir la importancia de la ocupación en loe sectores tradicionales, 

axcepto en las industrias del cuero, por el dinamismo de sus programas de 

exportaciones, y en madera y muebles, por su vinculación con el programa 
de viviendas. 

Cuadro 27 

UUBUàïî «STRUCTURE LU U OCUPACIÓN INDUSTRIAL PÍOIBCTAD* 

(Po raen tale) 

Industria 

Alimentos y bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Calsados y vestuario 
Madera 7 muebles 
Papel e imprenta 
Cuero 
Caucho 
Productos químicos 
Derivados del petróleo 
Material de construcción 
Metal básicas y mecánicas 
Industria eléctrica 
Uementos de transporte 
Industrias varia« 

Total 

1963 1967 1974 

26#9 25.9 23.5 
0.5 0.5 0.4 

10.4 10.0 10.4 
13.9 13.7 13.1 
5.8 6.2 6.8 
3.7 3.6 3.7 
1.1 1.4 1.6 
1.5 1.5 1.7 
4.2 4.0 3.4 
3.9 3.8 3.5 
3.6 3.8 4.6 
9.0 9.9 20.2 
3.9 4.0 4.4 
8.6 8.7 9.4 
3.0 3.0 3.3 

1ÛQ.0 100,0 ico.p 

Se previ que la» industrias mecánicas y eléctrica« proveerán los 

mayores aumentos de ocupación, loo que se estiman en 20 000 personas; lee 

seguirán las de alimentos, con 8 000; vestuario, con 6 500, textil y madera 
y Muebles, con 6 000 cada um. 

Para 1967, el aumento de ocupación respecto a 1963 será de unas 

16 600 personas.   Por otra parte se estima que para «se ano la expansión 

industrial podrá absorber por completo la eubocupación existante. 

c) 
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e)       Inversiones 

La realización del programa industrial requerirá la aplicación de 

inversiones brutas que, en el decenio, sobrepasarán los 660 millones de 

dólares a precios de I963: de ellos, 307 millones corresponderán a bienes de 

capital importados.    £1 cuadro 28 expresa el resumen de las estimaciones 
realicadas« 

Cuadro 28 

URUBUaTs ESTIMACIÓN INVERSION ERUTfc FIJA EN EL SUCTOR 
DOUSTJUAL, 1965^1974 

Uetól 
Nació-   Impor-   Sub- 
nal      tados     total 

Reposición T ————————». inver- 
Nado* inpor-     Sub-       alón 
nal     tados       total bruta 

Construcciones 
Maquinarias 

total 

69.4 
04,2 

1&¿ 

5.2 

129.9 
¿2¿¿ 

74.6 

214.0 
70.7 

133.8 

6.0 
167.2 
173.2 

76.7 151.3 
301.0 515.0 
377-7     666,3 

Para llegar a las referidas estimaciones M tuvo en cuenta: 

1)      La capaoidad de producción instalada en la* diversas ramas industriales 
y el ¿prado de utilización de la «lama, datos ¿nvesUgado» en la encuesta 
sobre la actividad industrial de 1963; 

il)     La composición del activo fijo en cada rema industrial para el alto 
1963, discriminada en construcciones y en maquinaria y equipos} 

111)   La magnitud de la participación nacional e importada de los bienes de 
inversión, tanto en Xas construcciones cerno ea las maquinarlas y equiposj 

iv)     Us relaciones entre las magnitudes de la inversión y de la producción 
obtenidas en la encuesta citada» en relación a la producción rml y la correa* 
pondlontc a Us meta« propuestas en el erado de utilisación de la capacidad 
instaladst 

v)    IM 
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v)       Us relaciones marginales correspondientes a los proyectos de inver- 
siones conocidos; 

vi)     Las magnitudes de las metas decenales de producción en las diversas 
ramas industriales. 

A los efectos de las estimaciones de inversiones netas,  se propuso el 

aumento en el grado de utilización de la capacidad instalada hasta el 80 por 

ciento de la máxüía, a medida que el crecimiento de la demanda requiera 
incrementos de la producción. 

Sn lo que se refiere a la expansión de la capacidad instalada en 

aquellas industrias en cue ella sea necesaria, se ha supuesto que los dos 

tercios de la ampliación requerida se llevarán a cabo por intermedio de las 

«presas existentes y el tercio restante lo será por empresas nuevas.   Esta 

hipótesis se ha aplicado a las industrias estudiadas en forma global. 

Las estimaciones de las inversiones de reposición se realizaron consi- 
derando una vida útil de 20 años para los equipos y maquinarias y de 50 aftos 
para las construcciones. 

SI cuadro 29 indica la composición da las inversiones fijas, por 

ranas industriales.    Us más importantes para el psríodo total se locali««» 

•n Us industrias textil y de alimentes, representando 24.2 por ciento y el 

20.3 por ciento de U inversión bruta total, respectivamente.    Ambos grupos 

ocupan también los primeros lugares considerando separadamente las inversiones 

nttas y Us de reposición.    Us industrias <;uinicaa metales básicos e industria 
eléctrica le siguen en el orden de importancia sn las proyecciones de U 
inversión. 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

UTUJGUitïî  IKVjáUSIOtáS 2" fiOKSDA ÎÎ^CIONHI ï EXTRANJERA PR£VKTAS 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL PRIVATO, 1965-1974 

Período 1965-1974 

(Expresadas en millonea d» áA}frm* *» ]<j>¿^ 

Agrupación Moneda nacional        Moneda extranjera Total 

20-21-22 
23-24 
25-26 
27-28 

29 
30-31 

33 
34-35-36-38 

37 
39 

89.8 
93.4 
10.3 
17.2 
11.0 
34.8 
17.3 
53.4 
20.1 
10.7 

83.1 
81.5 
5.8 

15.8 
7.3 

28.3 
11.7 
A9.7 
14.8 
10.2 

2&2 

172.9 
174.9 
16.1 
33.0 
18.3 
63.1 
29.0 

103.1 
34.9 
20.9 

666.3 

Bn todas Us industrias ss han previsto inversiones para rempUsar a 

los equipos que han llegado al t4mino de su vida útil o que están obsoletosi 

••tos reompUsos incluyen U modernización del equipamiento y adn deben conai- 

dorarse con criterio amplio en el sentido de que puedan reempUsarse estable- 

ci«ientos con tecnología, tamaño 7 Ucelisacidn inadecuados, por otros que 

r*4nan los requisitos que puedan fijarse respecto a esto« tres factores. 

Ä U orgaidtacidn institucional actual, Us responsabilidades por el diseño 

*• Us políticas y el manojo de Us diversos instrumentos, se encuentran 

disperi, entre diversos organise*., algunos de .lio. con autonomía casi toUl. 

SI crédito, U tributación, las tarifas de servicios, Us salarios, son 

••ministrados por «tes difercnU., que gonorsUente actúan sin coordinación, 

U ausencia de objetivos v meta, programadas se ha reflejado en U despro- 

porcionada incidencia que tienen en Us costo, alguno, de Us elemento, que 

/dependen de 
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.Upend«, d. U «cion d.1 Lrt«!,, ta... «*, 1». c.rg« d. „gurid.d »ci.l   U 

tributaci*« ina««U, lo. .ranea« d. i^orUcion. 1« ta«, portuari.., .te 

U «n.Jo d.l cr*iito indu.trial no h. .vid.nci.do c.it.rioa „lectivo, 
d. „tlmulo d. deUrainad.. activKUd.., ,i„ qu. „ ^ tfàleUo iniiKTiai_ 

nad«.nt. , «•..pondi.ndo . 1* »l»«ei, „.frlal pwi. d. lo. int.r„ado. 
en obtener préstanos. 

Parte de la situación apuntada es .tribuíais a la falta de un proceso 

de planificación, que aeflalara objetivos y prioridades.   También .s oonsecuencia 

del funcionamiento ineficiente de reparticiones pubHcaa cue mantienen una 

organización que debiera modificarse.   Finalmente, la falta de coordinación 

institucional, derivada de autonomías legalmente establecidas, constituye un 
tercer factor de importancia. 

Por las razones apuntadas, .1 plan propone reformas institucionales, cue 

•n lo industrial se refieren fundamentalmente al actual Ministerio de Industrias 
y Trabajo y al Banco de la República. 

*)      dmt^m^Tß^tSKJfl misterio de Indurr r T T^^ 

En un proceso de plani fie,ción, el Ministerio de Industria« debe ser 

•1 organismo encargado de la ejecución de 1. política industrial señalad, en 

lo. planes de diseñar lo. cambios d. estratega que deberán realizarse en el 

futuro, pare adaptarse a la evolución del conjunto de la economía y, particular- 

*ent., del sector industrial.   Además, en un país cuya planificación sectorial 

deberá necesariamente descentralizarse, corresponderá a ese ministerio la 

formulación de los planes que luego deberán coordinarse al nivel del organi«*, 

de planificación general,   L.. ministerio deberá velar, asimismo, por .1 

aent.niai.nto de la coordinación « 1 «anejo de lo. instrumentos de política 

industrial,   a pronto de ley de proccio» industrial, que foma parte del 
pl*n» la asigna múltiples funciones. 

Se reconoce que el Ministerio de Industria, y Trabajo, eon su actual 
eatructurm, no puede dedicar 1* .tención c-u* requeran lo. problem*, 

industriale., mientra, eontinuon ligado, a él otro, problema. Ule. corno 

lo. relativo, al »tetor trabajo, en sua /**.. de legiaUción y de problema, 

laboral*., lo. cual... por natural.«*, «dg** una conaideración apremiante e 
impostergable por parte de eea Seoretarfa de Srtado. 

An la 
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ma la reestructuración proyectada, se propone la separación del sector 
trabajo, llevándole a un ministerio independiente o Man rouniéndole a otro, 
de acuerdo con un criterio de afinidad diferente   de'los que ahora lo 
mantienen ligado a la industria.   También se desagregan del ministerio otras 
reparticiones 051e nada tienen que ver con los problemas industriales. 

Por otra parte, parece conveniente ampliar la esfera del ministerio, 
introduciendo la consideración de otros campos que presentan evidente 
conexión con la politica y los problemas del desarrollo industrial. 

»i síntesis, se propone la formación de un Ministerio de Industria y 
Comercio, que atienda también los.problemas de politica energética, y que 
cumplirá las siguientes funcionesj 

i)       a)   Formulación de los programas globales de desarrollo industrial, 
minero y energético, manteniendo contactos con los organismos estatales 
correspondientes, a través del Comité Permanente de Promoción y Coordinación,- 
i)      b)    Formulación de los programas de desarrollo de industrias especí- 
ficas;    formulación de la politica industrial, minera, de energia y de 
precios; 

1)      e)   Coordinación de los instrumentos de promoción industrial (estudios 
de factibilided, orientación de los programas tecnológicos, mercados, etc.)j 

d)   Participación en la fijación de criterios de prioridad para 
proyectos específico3j 

•)   avaluación de la ejecución de los programas y de la política 
Industriali 

t)   Ivaluaoión de los anteproyectos industriales del «ectpr público. 
Seta* fundones se deemrrollarán en urna mise« repartición, constiti 

J*1100 ** Qf%ifif( j« rrogi'awafliAn •> politic*, la mi« ****>*•** —. •A—4—   ^ »Trarrci TT T T TIMI írmvH i r¥*A**p». ¿a «aie actuar* en términos de 
of*** a—x*. del ministerio « U quo. so rofiere a loo punto, dooorito. 
• loo eubincisos W, Ub o i*. Además, resillará las taroao aiguise., 

g)   Coordinación entro loo dependencias técnicas del ministerio, y 
h)   Coordinación oon otros servicios del Kstado y con U actividad 

privada* 

U)    a)   Organisation y mantenimiento do «1 registro do eapromeo industriales 
privadas y pdbUoas, sanufaotureres y extractivas* 

A)   »•oopnicircn 
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b) Recopilación de estadísticas económicas e informaciones técnicas, 
sobre la industria; de disposiciones legales que regulen su funcionamiento, 

y de disponibilidad de asistencia técnica nacional e internacional; 

c) Asesorandento a loa industriales 7 a los inversores potenciales, 
sobre los aspectos mencionados en los dos puntos anteriores y sobre los 

organismos oficiales en que deben tramitarse las diversas gestiones; 

d) Realización de encuestas y estudios sobre industrias especificas, 
iii)    a)   Participación en la ejecución de la política industrial; 

b) Calificación de las expresas industriales que soliciten acogerse 

a los beneficios acordados por la ley de promoción y descalificación de 

empresas en los casos previstos por la miaña ley; 

c) Contralor del cumplimiento de las disposiciones legales de carácter 

técnico, relativas al funcionamiento de los establecimientos industriales; 

d) Establecimiento de normas de seguridad industrial, y contralor 
de su cuiroliraiento; 

e) Aprobación de las normas técnicas de producción industrial; 

f) Orientación de la política de control de calidad, y contralor de 
su ejecución, y 

g) Asistencia a la producción artesanal y a la pequeña industria. 

ir)     a)   Diseño de los programas de investigación y desarrollo de recurso« 
minerales, y contralor de ejecución de los mismos} 

b)   Evaluación de yacimientos; 

o)   Mantenimiento del inventario de los recursos minerales conocidos; 
d)   Inspección de industrias extractivas; 

Y) Contralor de la gestión patrimonial, económica, financiera • 
industrial de las empresas del Bstado. 

ri)     a)   Registro de la propiedad industrial y minera;. 

b)   Registro de patentes de inversión y de marcas, y 

«)   Otorgamiento de privilegios industriales. 

Las funcione« indicada« en los inciso« ii al vi se asignarán a una 

Dirección General de Industrias, de la que dependerán el Departamento de 

Ihforaación y Asesoramiento Industrial (ii); la Dirección de Industria« 

Manufacturera« (iii); 1* Dirección de Industrias Sctractivaa (iv); la Dirección 

Industrial dal letado (v)| y la Dirección de la Propiedad Industrial (vi). 

/vü)   Coordinación 
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vii)   Coordinación de los entes productores de energia y combustibles para 
IOM efectos des 

a) diseñar los programas de desarrollo energético; 

b) diseñar la politica de tarifas de energia y combustibles; y 
c) controlar la ejecución de programa e y políticas, 
la responsabilidad por el cumplímiento de estas funciones se asignará 

* 1& Dirección da fr^fif«. 

vili) a)   Organización y nantenimionto de un registro de empresas comerciales, 
incluyendo las cooperativas de consumo; 

b) Recopilación de estadísticas sobre el comerdo; 

c) Participadón en el diseño, ejecución y oontralor de la politica 
ds prados; 

d) Realiaación de estudios de costos de producción y comerzialisación 
y ds investigaciones relativas a Us etapas ds interasdiadsn comercial de 
las asterias primas y de les productos important**! 

•)   Aproba don de las normas técnicas comerciales, y supervisión su 
apllaadón y 

t)   Proporcionar información comercial. 

Us fundones descritas bajo el inciso vlii) serin ds responsabilidad 
ds la Dirección de C^^^- 

»)  Bmo» de fomento Industrial. 

H reoonocimiento universal de que-el crédito de promoción industrial 
y otras hsrrsMentas que funcionan junto a él tienen características parti- 
oularss, lo que hace necesario que su manejo se efectúe por una institución 
bancaria de tipo especializado, aún no ha sido acogido en el Uruguay. 

H Banco de la República es el organismo estatal que maneja el crédito 
industriali    ss una Institución sumamente compleja, que rsdne a la ves 
funciones ds banco central, banco comercial y de crédito Industrial y agrario, 

Psro si crédito promocional ss diferencia del crédito corrients, porqus 
•• scuerda selectivamente a aquellas industrias en cuya Instalación o des- 
arrollo exists interés especial, para lo cual se les otorga condiciones más 
benignas.   Los préstamos deben concederse « proyectos previamente evaluados, 
técnica, económica y flnsnciersmsnts«   La evaluación debe comprender la veri- 
fioedón ds la oapaddad del empresario para llevar adelante su proyecto en 

/forma eficiente. 
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forma eficiente.   Las garantías de los préstamos se radican en los bienes de 

activo fijo que generan los proyectos y, por consiguiente, dado que éstos 
se extienden por lapsos prolongados, el banco prestamista debe brindar asi»- 
tenda y supervisión técnicas, y vigilar la administración de Us empresaa 
y aun participar, en ellas, hasta la extinción total de las obligaciones de 
los prestatarios« 

Si. un banco de comercio coordina su politica con los objetivos de loo 
planes de desarrollo, se requiere, asimismo, la capacitación de los recursoe 
de ahorro interno y externo necesarios, para canalizarlos hacia los destino« 
que se consideren prioritarios, de acuerdo con los programas correspondiente«. 

La« características expuestas, mas otra« indicadas en el parágrafo 
«obre política de crédito de fomento, señalan que un banco de fomento debe 
desarrollar una política agresiva y asumir rieagos?   por consiguiente, no 
puede formar una misma entidad con el Banco Central que, al diseñar y manejar 
la politica monetaria« ha de actuar con criterio« coneerradcres.   Por lo 
tanto, el plan de desarrollo proyecta separar el Banco Central, junto con el 
Depart «santo de Negocio» con el exterior, y reestructurar el Banco de la 
Repdblioa como Banco de Fomento Industriel y Agrarie. 

Se proyecta que el Banco de Fomento, además de desarrollar las funciones 
delineadas, constituya el organismo en el que se aborde la realiaación de lo« 
anáUals de factibilidad de instalación de nuevas industrias, vendiendo a lo« 
••presarlo« privado« interesados, aquellos estudios cuya viabilidad resulte 
ooeprobeda, para resarcirse, así, de lo« gastos rcalixadoe.   Los gasto« en 
aquello« proyectos que no resulten viables, deberán considerarse como parte 
de la contribución que debe realizar una oomunidad que aspira a desarrollarse 
industrialisent e. 

KL banco podrá encarar también la instalación de aquella« industria» 
•on viabilidad oonfiroada por lo« estudio« respectivos, que interese preservar 
oca» actividad exclusiva del Estado, o bien la de aquellas que, siendo de 
•vidente interés, no encuentren disposición de parte de los empresarios 
privadosj   en éste último caso,.una vet instalada la industria podría pasarse 
posteriormente a manos privadas, si se considera conveniente hacerlo. 

Aparte dal conjunto de funciones que «urgen de lo anterior, parece que 
el banco, que ha de contar con recurso« financieros amplios y que tendrá a 

/su disposición 
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su disposición un equipo de técnicos economistas y administradores de empresa 
capaces, serla el ente adecuado para concretar la participación estatal en 

entesas conjuntas con capital nacional o extranjero:    en el primer caso, en 

la forma de empresas mixtas, en industrias en las que interesa la presencia 

del Estado y, en el segundo caso, con» socio nacional de las industrias de 

procedencia extranjera cuya instalación se promueve en el pais y en las que 
no intervenga «1 capital privado. 

Bn resumen, las funciones del Banco de Fomento serian las siguientes 
en el campo industrial: 

i)   Evaluación de proyectos; 

li)   Estudios de posibilidades de nuevas industrias; 
üi)    Formulación de proyectos; 

iv)   Administración del crédite de promución; 

v)   Asistencia técnica, Junto con el crédito; 
Tí)   Supervisión de empresas; 

vii)    Implantación de actividades nuevas; 

•üi)    Formación de administradores y gerentes de empresas a nivel 
nacional; 

ix)   Realización de actividades que el sector privado no encara; 
x)   Canalización del ahorro, y 

Jd)   Apresas conjuntas con capital nacional y extranjero» 

?•   rmgr*ffllff T °fflff^y co» responsabilidades aect«M|||*| 

afelsten programas para ?l desarrollo de determinados sectores industriales, 

pero «Hos forman parte del programa industrial integral.   Sus características 
principales se han dado en el capitulo III de este informe. 

*•   I* iniciativa privada en la programación industrial 

**»ojio. Uruguay ha formulado su primer programa de desarrollo económico y 

social, el proceso de planificación no puede considerarse afln instaurado i 

por consiguiente, no existen meeaniamos institucionales para canalizar la 
iniciativa privada en la programación. 

fti un sistema de economía mixta como es la uruguaya, en la que se des- 

arrolla dentro del sector privado, era fundamental la participación de los 

«epreeerios y obreros en el periodo de preparación del plan.   Esta se veri- 
ficó a dos niveles* 

A)& 
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a) En los sectores de actividad industrial programados en forma 

detallada, se consultó a los grupos privados en varias formas : 

i)    En el suministro de información básica necesaria para la reali- 

zación de proyecciones y en la identificación de los problema» 
que enfrentan tales industrias; 

ii)    En la identificación de proyectos de inversión en diferentes 

etapas de realización; 

iii)   Sobre la viabilidad de las metas de producción; 

iv)   Sobre cambios tecnológicos en curso; 

v)   Sobre las medidas de política más efectivas para la obtención 
de las metas previstas, etc. 

La participación empresarial en este nivel de programas detallados 

fut diferente entre las distintas actividades, según la calidad empresarial, 

la importancia de los establecimientos y otros factores. 

b) A nivel del plan industrial global se discutió ampliamente con loe 

empresarios, y en menor grado con los representantes de la Convención 

Nacional de Trabajadores, los criterios generales de política industrial. 

Las discusiones tuvieron carácter bilateral, no habiéndose al cani ado, por 

falta dt tiempo, el nivel de discusiones conjuntas, aunque habla intención 
dt hacerlas. 

EL plan industrial prevé la institucionalización de los mecanismos 

dt confluita con el sector privado.    Se reconoce que en muchos aspectos el 

conocimiento de las necesidades y posibilidades de las actividades espe- 

cifica« está más al alcance de los sectores privados, empresarios y obreros, 

principalmente en lo que se refiere al corto plazo.    Existe conveniencia 

tn que dichos sectores estén de acuerdo con los planea, por haber parti- 

oipado en la determinación de las luetaa, en la asignación de inversiones 

y prioridades, etc.    Por tales razones, el proyecto de ley de promoción 

industrial propone la constitución de comisiones de asesoramiento para cada 

industria especifica o agrupación industrial, tn función de los reque- 

rimientos de la programación.   Estarán integradas por representantes 

patronales y obreros, y trabajarán en contacto con los organismos técnicos 

de planificación industrial. 

/Capitulo V. 
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Capív.ulo V 

Ltô MEDIDAS CE POLITICA PkBk SL DESARROLLO INDUSTRIAL 

HL plan industrial propone establecer coherencia en los objetivos y 

coordinación en el manejo de los diversos instrumentos de la política 
econdaica industrial. 

Los objetivos de la politica inmediata consisten em 

a) Obtener un mejor aprovechaaiento de la capacidad instalada; 

b) Utilizar loa recursos de financian!ento en la realización de inver- 

siones en la oportunidad 7 magnitud requerida, en los tipos de industria» 

en que se necesitan 7 con la estructura programada; 

c) Obtener los valores globales y la estructura de la producción 

prevista, de modo de satisfacer las demandas internas y alcanzar los 
Mido« exportables proyectados, y 

d) Proveer las oportunidades de ocupación estimadas posibles. 

Al el campo especifico de la política industrial, se propone el uso 

de los instrumentos fiscales, tributarios, monetarios, financieros y regu- 
lador«« del sistema industrial« 

XI criterio fundamental dol sistema de promoción propuesto reside en 

que la protección industrial no ha de ser indiscriminaüa sino selectiva. 

So establee« que los planes de desarrollo identificarán la nómina de acti- 

vidad«s industriales que han de ser declaradas prouovidas, aunque se prevé 

qu« los empresarios, individual o colectivamente, gocen del derecho de 

solicitar la inclusión de su actividad en la nómina y de demostrar qu« 
rotee las condiciones requeridas para ello. 

1.    Instrumentos fiscales y tributarios 

*)      »i primer término, para diversas industrias promovidas so Proponen 

touesto a la renta correspondiente a las uiflU- 

en bienes de activo fUot    se tiende así a estimular 

el shorn) propio de las empresas con destino a la inversión en tal tipo 

/de bienes. 



- Ôl - 

de bienes,  con el ¿in de alentar al uáíámo cuuplii-iiento posible, por 

parte de la cdsoa industria, de las metas de inversión pro (ramadas, 

aliviando la participación del crédito en el financiamiento de la 

inversión privada industrial, lo que uodificará en sentido favorable 

la estructura actual del misino. 
Como se ha establecido, las necesidades de inversión tienen distinta 

magnitud en las diferentes ramas de industria; para algunas es preciso 

realizar expansiones de la capacidad de producción y,  además,  reponor 

gradualmente los equipos existentes; en cambio, otras sólo necesitan 

reposición de equipos, ya que tienen cap&cidad ociosa.    For consiguiente, 

y de un modo general, las exenciones del impuesto a la renta a eben 

alcanzar porcentajes más altos para las primeras que para las secundas. 

La identificación posterior de necesidades de reequipaaiento en algunas 

industrias especificas a través da un programa de Modernización, podría 

justificar futuras excepciones a esta regla« 

b) fo segundo término, se programan exenciones tributaria« destinadas 

a estimular la inversión mediante la dlsrinución d«l costo de los equipos 

para el usuario industrial.   Tales son las rebajas en «I pago de los 

derechos aduaneros, recargos, depósitos previos, tasas portuarias e 

impuestos bancarios correspondientes a la importación de bienes de capital« 

Setas exenciones a aplicarse a las industrias promovidas, también son dife- 

renciales entre las que necesiten expandir su capacidad y reponer sus equipos, 

y aquellas otras que fiólo tendrán necesidades de reemplazo de equipos 

obsoletos.    Caben las mismas observaciones que se anotaron respecto a las 

exenciones en el impuesto a la renta« 

c) Ai tercer lugar, se programan estímulos tributarlos a la producción 

mediante diversos tipos de medidas: 

i)   Bor la exención de la impuestos aduaneros, recargos, depósitos 

previos, tasas portuarias e impuestos bancarios a la inportación de materias 

primas para ciertas industrias promovidas; estas exenciones funcionarán paia 

aquellas industrias que insumen materias primas importadas para producir 

bienes destinados a la exportación.   Si bien la admisión temporaria exime 

del pago de algunos tributos, las exenciones proyectadas son más amplias; 

/ii)   Por 
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Ü)    Por la imposición de derechos protectores a la iriportación 

de artículos teminados competidores de loa que producen las industria« 
promovidas; 

iii)    Por exención del impuesto a las transacciones co.ne rei ales o 

agropecuarias, en las etapas de comercialización de las materias prunas 

que insumen las empresas calificadas en industrias promovidas. 

Gomo estimulo a la realización de exportaciones,  se postula la 

exención del pago de los tributos correspondientes a las que realizan 
lets empresas calificadas. 

A efectos de alentar la especializaron industrial, se propone 

eliminar el impuesto a las transacciones comerciales o trajisfonoarlo 
en un impuesto al valor agregado. 

Con el fin de lograr las metas proyectadas en el uso de la capacidad 
instalada, se recomienda: 

a) Establecer exenciones en el pago del impuesto a las transacciones 

comerciales y en el impuesto a la renta, en favor de Us empresas que 
hagan uso de tumos suplementarios con respecto al primero; 

b) La imposición de tributos a aquellas empresas que trabajen œno. 
tumos de los que sean técnicamente posibles, y 

c) Que en las industrias promovidas las exenciones sean mayores cuando 
la« «apresa« adopten tumos suplementarios. 

Ä «1 programa especial para el uc j de la capacidad in«t«lad« M 

considera más detalladamente el funcionamiento d« estas medidas. 

Con «1 fin de evitar la« prácticas monopolistic«« y estimular el 
uao eficiente de los recursos, se propone: 

a)      U liberación de tributo« a la importación de mercaderías competi- 

tiva« de la industria nacional, en función de la diferencia que el precio 

nacional präsente con respecto al precio internacional de loe bienee de 

calidad c«parable.   2h tal caso, las exenciones deberán funcionar simul- 

tanément« con «1 establecimiento d« cuota« de importación de la mercadería 

«d*ida, on proporción dirteta con la magnitud de la diferencia de precios; 

A)  «n 
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b) Eh el caso de sustitución de iiaportacior.es de insuaos industriales 

que signifiquen retrotraer la Importación a una etapa anterior de proce- 

saniento, los recargos a imponer a la materia prima sustituida igualaran 

al monto del impuesto interno a las transacciones. 

Con el objeto de dar a las medidas tributarias una estabilidad que 

refuerce su efectividad,  se propone que ellas tengan vigencia por el 

término de cinco afiosj los montos de las exenciones serán déte minado e 

en forma específica para cada industria a promover« 

2.   frptmfntoj, lyne^rtoq, y f^ancfrerqa 

La canalización y el uso del crédito intento, asi como el uso de los 

recursos extemos como instrumentos eficaces de promoción industrial, 

requieren que tales recursos sean reservados en las proporciones 

adecuadas a las necesidades de inversión dal plan, y a loe proyectos 

que al sector privado realice dentro de las orientaciones y dimensiones 

del mismo. 

Dado que el plan no pueda pretender orientar todo el crédito dispo- 

nible para al sector industrial, su asignación cuantitativa debe cubrir 

teóricamente doe sectores» 

a) H crédito que al plan selectivamente oriente hacia sus actividades 

promovidas y sus programas de utilización y expansión da la capacidad 

instaludaj y 

b) El crédito restante, qua habrá de asignara* por la actividad 

bastarla en función de las demandas corrientes de capital da giro y 

fondos de inversión* 

Desda el punto da vista de la disponibilidad de los recursos, 

deberán considerarse las medios de canalisar apropiadamente al ahorro 

privado y puolioot la centralización de los recursos externos, y las 

instituciones qua manejarán al crédito promocional. 

& relación a estos puntos sa tienes 

a)       SL articulo 5* da la Lay 13 330 dispone qua el 75 por ciento del 

ahorro depositado en los bañóos privados sa aplique en función de las 
exigencias del desarrollo nacional, an Is forma qua autorice el Consejo 

/da '    ¿Ion. 
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de Emisión.   Deberá compleuentarse esa disposición en el sentido de que 
se« el BMCO de la República,  como organismo de promoción,  el que regule 
la* aplicaciones del crédito en función de los planes de desarrollo 
económico; 

b) Bl proyecto de ley de promoción industrial establece que el Banco 
de la República se encargará de la administración de los fondos de origen 
eterno que el país obtenga a través de gestiones oficiales ante orga- 
nismos extranjeros, internacionales, públicos o privados, y que no tengan 
destino especifico, cono ser en proyectos estatales como los de energia 
eléctrica^ agua,  saneamiento, etc. 

c) Las instituciones que manejen el crédito promocional serán: 
i)    El Banco de la República, cor» organismo estatal; 

ii)   Las corporaciones de fomento privado que puodan captar otras 
fuentes de ahorro externo u* no se vierten hacia los canales oficiales, 
y siempre que se vigile constantemente la capacidad global de endeuda- 
miento externo del pais, y 

ili)   Los bancos privado», en la medida en que participen como agente» 
del Banco   de la República, al aplicar su» depósitos en colooacionea que 
•etén dentro de las previsione« de los planes de desarrollo. 

KL plan industrial identifica las siguientes clases de créditos: 
JJ       far» reaA4w% d» Inverse» natas y de ^—y^ *> ..»«_ 

fijo, estudios de productive,.*, capacitación, Investigación tecnológica, 
control de calidad, asistencia técnica e investigación de materias primas, 
L  POT * r*W»«Wttl If atería» primffi dfl p^r^ ^^   ¡^ 

ci«i«to de exportaciones, formación de cooperativas de exportaciones; 
lâ reAA^zaclon de estudias ^ p^mr^^^x^ oonfeoción de 

proyectos, estudios de mercados, y 

d)       Para necesidades de capital circulante, 

m monto de las lineas de crédito a establecer para cada uno de 
los tipos de préstamos ha de considerar: 

i)   Ifaa estimación de loa requerimientos para cada uso; 

del crédito; w '   *^* *««•« <W fondo« t»f^Tf# aparte 

/iii)   Las 
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ill)   Las astas que se propongan para modificar la estructura 
histórica del financiaraientc de las empresas, y 

iy)   ** ^«Donibllidad tot^ ^ f»,.^- por parte de l68 orsarm 

nismos crediticios,  teniendo presente la necesidad de mantener la 

capacidad de crédito para cl período siguiente al del programa. 

Loa montos de los préstamos han de relacionarse con los de las 

lineas de credito 7 también con la importancia que se asigne a los 
proyectos a que se destinen en cada caso. 

Deben aplicarse criterios de selectividad para la asignación de 
los créditos, en función de los objetivos generales de la economía y 

los particulares del sector.   Para ello, es fondamental que los organismos 

que manejen el crédito de promoción Industrial de acuerdo a los planes de 

desarrollo, «d Jan la presentación del proyecto por parte de las empresas 
o de los inversores potenciales interesados. 

Debe evaluarse la factibilidad técnica, económica 7 financiera de 

cada proyecto, aplicando criterios de evaluación que consideren las condi- 

ciones particulares de las industrias a que pertenecen.   Esos criterios 
pueden referirse segtSn los casos: 

*) * la Mlxrtfa p*°riltttift MrUlAi considerando los valores _ 
gados directos e indirectos que el provecto genere, realizando, si el 
posibla, la evaluación social del costo de los factores; 

U)   A-¿Pg Sfectos directo« m Indirecto« sobre el balance de pagos, 

oonaidarando el aporte neto de divisas, global, como también por unidad 
da inversión en divisas; 

J-1*)   A los eftey» ^T?lna1ìt^    la ocupación total y por unidad 
da capital, incluyendo los efectos indirectos sobre la ocupación! 

lv)   kM Proflucfrfrtaff* de la mano de obra, evaluada en función dal 
Talor agregado por hora-hembrej 

v) 4 iU ÜWdtretílvIdad Bftttdnal social d^ «a.rt.i.a^ que corrige los 
criterios de rentabilidad por la consideración de las economías externas, 

tipo de cambio de equilibrio y costo de oportunidad de los factores. 

Además de la evaluación da la factibilidad del proyecto, deba 
evaluarse también la capacidad del empresario para llevarlo a cabo: 

cata capacidad debe referirse a la calidad técnica, administrativa y 

/de dirección 
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da dirección del aisuo o de quienes tendrán a su cargo las tareas respec- 

tivas, como también a la solvencia inoral del empresario, demostrada a 

través de sus antecedentes comerciales, Industriales o de otro orden. 

La presentación previa de garantías reales que cortifiquen la 

capacidad material del prestatario debe pasar a segundo plano.   Esto 

no significa en modo alcuno que el organismo se desinterese por este 

aspecto, pero deberá tenerlo en cuenta en otras forsias: supervisando 

la aplicación correcta de los préstanos, vigilando de cerca la ¿catión 

empresarial, estableciendo contralores de su sistema contable, prestando 

asistencia técnica, etc., de tal nodo que la garantía se radique en el 
éxito del proyecto que se financia. 

a organiamo de promoción deberá ser considerado un acreedor privi- 
legiado, como oonpensación de loa riesgos que asume, y las garantlas 

realee qua obtenga deberán recaer aobre los bienes que integran el 
proyecto financiado. 

Q plazo de los préstamos deberá establecerse en función de una 

•atiaación general de las posibilidades da amortización por parte de 

la. empresas,  según los tipos de proyectos.   Lo« préstamos para reali- 

sación de inversione« en activo fijo deb« ser loa de aáe largos plazo, 

de amortización, desde 3 a 10 años y, excepcionaLaente, más.   Deber* 

oonaiderarse la concesión de un periodo de gracia para al condenso de 

la. amortizaciones, por lo mano, igual al periodo comprendido entre la 

utilización de loa fondos y la puesta en marcha del proyecto financiado. 

* alguno« caaos, también podrán ser a lardos plazos los préstamo, para 

naandamianto de exportacionee, aal como loa de confección da proyecto«, 
Ottando vayan ligadoa a la ejecución de los sismos. 

Lo« préstamos para estudios de productividad, capacitación, inves- 
tigación tecnològica, control de calidad, asistencia técnica, investi- 

gación de materia, primae, formación de cooperativas de exportación y 

•tudio. da mercado., deberán aer a mediano plazo, oon exteneionea entr* 

1 y 4 anee, aegún loa ca*>e.   También pueden ser a mediano plazo loe 

prístame, para regularizado« del equilibrio d.1 capital circulant.. 

/Lo. prestano« 
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Lo« préstauoa pare financiar la adquisición de nateriaa prima da 
producción zafra! y para el prefinanoiamiento de exportaciones, deb« aer 
concedidos a plazo no menor de 1 ano. 

Para otros tipos de préstamo, deberá tenerse en cuanta el criterio 
general de capacidad de amortización que genere el proyecto. 

Para que los presta*», resulten realmente promocionales, es preciso 
que los gastos que genera su constitución y extinción as reduzcan al mínimo; 
por consiguiente, se requiere que estén exentos del pago de toda clase de 

listos.   Las escrituras de hipotecas y loe documento, prendados deberán 
«iairee del pago de derechos de registro, asi como de timbres y sellados, 
•atendiéndose en papi membretado de los organi««,, pretores.    ..lai«», 
éstos deberán fijar de oficio los honorarios de los profesionales 
intervinientes. 

Respecto a las tajas d,e ^terjs, convendría establecer el principio 
de la diferenciación según los tipos de préstamo, y la. prioridades que s. 
1« asignen a ciertas inversiones o que surjan de laa evaluaciones de loa 
proyectos respectivos. 

También convendría adoptar la diferenciación an función de criterio« 
de localización Industrial, tamaño de planta, en relación al óptimo y 
selección tecnológica. 

La« tasas de Interés deban manejarse, además, cono estímulos al uso 
de la capacidad instalada, estableciendo bonificaciones a favor de la- 
•Bpraaa. que utilicen do. y tres tumos, cuando ello sea técni. Wh# 
posible. 

Otro de los Instrumentos financieros lo constituye la canaliaación 
del crédito extemo dedicado a fines Industriales. 

XL uso del endeudamiento externo está fuertemente vigilado v concen- 
trado, en cuanto a la facultad de su autorización, en manos dal Banco de 
1* República.   Sau organiamo, no solamente concentra en sus manos la. 
mayores fuentes disponibles de organi«»« Intemadonale., sino que su 
intervención es requerida, además, en la mayoría de lo« casos en que el 
préstamo tiene origen privado. 

/afectivamente, m« 
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tè 

Efectivamente, una buena parte de los créditos son otorgados con 
la garantía del Banco Central o de algún organiamo bancario privado, 
a» ambos casos, la autorización expresa del Banco de la República o del 
Banoo Central, en su caso, es perceptiva. 

Bate poder dt  concentración del uso del crédito extemo en un 
•levado porcentaje de la utilización hecha en el pais, le permite instru- 
mentar el apoyo de acuerdo con estos procedimientos: 

i)   Autorisa* el uso de créditos de fondos externos en las líneas 
de polltioa 7 en los proyectos industriales del planj 

ii)   Dictaminar los plazos y formas de amortización en que tales 
créditos, pueden ser utilizados, atendiendo a la actividad que desean 
promover, así como a la capacidad del balance de pagos del país; 

ili)   Acompañar el uso del crédito extemo con líneas de crédito adi- 
cionales en moneda nacional, para completar el apoyo financiero a la 
Inversión local. 

Los casos arriba mencionados destacan una modalidad exclusiva del 
apoyo financiero del Estado al plan,  constituida por el otorgamiento de 
préstanos de distinta naturaleza y en diversas condiciones de plazo e 
Interés,   to mismo ocurre con el uso de loe recursos externos. 

El Plan de Reforma Financiera establece otra modalidad del apoyo 
crediticio, otorgado bajo la forma de participaciones industriales, a 
eargo de un departamento especializado del Banco de la República. 

Ai su forma mis simple se trata de una función de corporación de 
fomento que se inicia en el sector público - sin perjuicio de la labor 
aconsejada en el sector privado para las corporaciones de fomento - a 
través de un departamento especializado del BROÜ, que posteriormente 
podría convertirse en una verdadera corporación pública. 

H motivo de creación de esta modalidad de apoyo se fundamenta en 
•i hecho, ya experimentado, de la escases de capitales locales para 
alcanzar determinada« Inversiones quo por consiguiente, otorgadas bajo 
las formas de crédito oonvencionalea, resultan desproporcionadas en 
relación a la inversión privada. 

/Ai esto« 
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Si estos casos es más aconsejable que el propio Banco de Promoción 

participe en calidad de asociado a la inversión, para lo cual podría 

adquirir acciones, debentures u otras formas de participación, con 

facultad de vigilancia y contralor de la empresa durante el periodo 

de la recompra por parte de los inversionistas privados. 

Esta í.iodalidad podría constituir un poderoso incentivo para acelerar 

la marcha de una buena cantidad de proyectos actualmente detenidos por la 

elevada proporción que adquiere el crédito dal Banco en el total de la 
inversión. 

Finalmente, es preciso propiciar también que el Banco de Promoción 

asuma, en los créditos de largo plazo o en sus participaciones industriales! 
la función de asesor económico y financiero de los proyectos o de los 

programa« a su cargo, de modo que el crédito adquiera el carácter de un 

verdadero préstamo supervisado, particularmente en las áreas de industria« 
promovidas* 

EL uso del crédito debería servir, asiiiiKüo, para fortalecer la 

Acción del Gobierno en otros objetivos. Asi, se Justifica el uso del 

crédito y de¿ instrumento de la tasa de interés para: 

a) Abaratar la producción de bienes de consumo popular; 

b) Apoyar a las empresas que se comprometan a mantener determinados 

niveles de precios estables dentro de los programas de estabilización] 

c) Estimular a las empresas que trabajen más de dos tumos, y 

á)      Apoyar a las «apresas nacionales que deseen presentarse a licita- 

do!»« pública« en competencia con los exportadores ecctranjeros. 

3*   Instrumentos de regulación industrial 

Dentro de este capitulo, el plan contiene previsiones genérica« o especi- 
fica« para cubrir los siguientes aspectos» 

a) Coniralores de la« enisiones de capital; 

b) Orientación de la política estatal hacia la descentralizaciAl 
industrial, y 

c) Regulación antdmonopólica. 

Otro« campo« han «ido oportunamente considerados y están expuesto« 
en otros capitulo« del plan global« 

/*)   Contraloree 
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a)       .Contralorea de las erftaion«» ria capita?. 

Laa leyes de reforma financiera establecen clarair.ente que el uso 

del ahorro público constituye un acto de interés social cue supone la 
reculación y el contralor del Estado, 

SLlo es particularmente relevante en lo que se relaciona a la parti- 

cipación de los bancos en ese uso y, en forma particular, al mercado de 
valores. 

$í este Último aspecto, el plan prevé la formación, en el Banco 

Central, de un departamento especializado, con el aaesorawiento de una 

Comisión Nacional de Valorea, para los cometidoa específicos siguientesí 

Aprobar la emisión,  cuantía, condiciones y garantías de todo 

Upo de valores, acciones y participacionea privadas que a e ofrezcan al 
público en la bolea de valorea o fuera de ella; 

ü)   Ordenar el retiro del mercado de los valorea, acciones y parti- 
cipaciones, cuando no se cumplan los aspectos contenidos en el punto 
anterior; 

iii)    Prooover y vigilar la publicidad relativa a los valores sometidos 
a eu aprobación, así como de las empresas que loa emitan, y 

lv)   Llevar el repiatro nacional de accionea, valorea y participacionea. 

Hedíante el activo funcionamiento de este departamento y el cumpli- 

miento de loa propóaitoa contenidoa en la ley, debe lograrae una adecuada 

vigilancia de la emiaión de valorea,  en defensa del ahorro público, de su 

buen uso en favor de la induatria y de las fuentes internas de capital, 
sirviendo a la vea de promoción y de eatímulo, 
b)       l^g^n <l« If polfriça «»itMVfl hacia fr descent^a^ 

A través de la exposición de los diatintoa planea, se han destacado 

les problemas que, en una forma u otra, se proyectan sobre el objetivo de 

logre* la descentralización industrial,   laios son entre otros t 

i)   La excesiva polarización de la población y la actividad económica 
•acttKUria y terciaria en el área de Montevideo y sus alrededores.    Bata 

concentración genera ventajas difíciles de. compensar frente a otros centros 
del interior (abundante aereado de consumo, oportuna obtención de materias 

Pri-aa, «quipos, repuestos, etc., oostoa del transporte abatidos, fácil 

/salida si 
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salida al exterior, concentración de servicios financieros, facilidades 

de obtención de servicios de infraestructura como la enerva eléctrica,  etc.). 

Este proceso se sigue alimentando a medida que se cumple una tendencia 

universal a la concentración y polarización de la actividad industrial 
en los centros poblados ya existentes, 

ii)    La dificultad de constituir, con atraooión continuada, otros 

polos en el Interior.    Los índices expuestos en los capítulos anteriores 

destacan la escasa significación de la industria del interior del país. 

Bato conduce un desarrollo desequilibrado, que tiende a promover detor- 

siones en la diatribución del ingreso y en la generación de oportunidades 
de empleo y mejores condiciones de vida en el interior. 

iil)   La necesidad de llevar al medio rural industrias oouplementar! as 

que trabajen materia prima nacional y difundan sus efectos expansivos sobre 

•1 propio medio rural y que, inclusive, se complementen (caso de la absor- 

oión de mano de obra zafraljaente desocupada por actividades industriales). 

iv)    La existencia de vastas regiones carentes de todo desarrollo 

industrial y relegadas a un desenvolvimiento exclusivamente primario, con 
pérdida relativa de posiciones en todo el desarrollo nacional. 

La presencia de todos estos elementos es lo suficientemente aportante 

como para que el plan tenga entre sus objetivos el de la descentralización 
industrial y utilice, para este efecto, una serie de instrumentos. 

Se comprende que el problema no es fácil y que en general, no es 

posible resolverlo por la simple dictación de una ley o un decreto,   Muchos 

proyectos han circulado en el país y, en general, a pesar de sus buenos 

propósitos, no han encarado el problema en toda su dimensión.   En témanos 

generales,  se ha hecho un excesivo uso de los mecanismos tributarios y las 

exenciones fiscales, los que difícilmente podrán servir de estímulo perma- 

nente para vencer las atracciones que en otros aspectos presenta el área 

metropolitana,     ítor lo dwás, los estímulos indiscriminado, o por simple 

distancia no resuelven por lo general los problemas  me supone la implan- 

tación de un área industrial y suelen, por el contra lo, conducir * 

creación de cordones de establecimientos protegidos que industrializan 
•clament. algUn rubro .special y subsist«! por el mismo, pero sin propand« 

a una verdadera radicación de polo, industriales programado.. 

/Considerada la 
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Considerada la complejidad del problema, ti plan hace de la descen- 
tralización ine* jstrial un capítulo dal programa de desarrollo regionalizado. 
Ibr lo tanto deba ser examinada conjuntamente con los demás programas da 
desenrollo (agrario, da transportas, etc.) y luego de una definición politico- 
económica da zonas deprimidas o a estimular por la acción estatal. 

Äi procura de la creación da centros o polos dinámicos en el interior, 
al programa industrial ofreoa a una acción conjunta del plan, estos instru- 
mento« concreto Sí 

i)   Las exencione« específicas en lo tributario y fiscal, los estímulos 
dsl crédito, etc., preceptuados por la Ley Industrial, que pnedm orientarse 
en atención a la localizaciÀi deseada; 

il)   Las ventajas y posibilidades de la creación de áreas o zonas 
sen parques industriales contenidas en la misma ley; 

1U<   Las posibilidades que ofrece el régimen de inducts as promovidas, 
que permite ejercer directamente sobre estas industrias la acción estatal 
para orientar su radicación, y 

ir)   Las ventajas de ejercer una acción directa sobre los proyectos 
de desarrollo, lo que también permite ejercer, al nivel del proyecto, una 
acción especifica y directa en favor de la deecentralizacióh industrial» 

lo anterior supone un proceso progresivo que tienda a vencer una 
contradicción que habrá de presentarse en múltiples ocasiones, en lo 
inmediatot la necesidad de acelerar ciertos programas de expansión 
industrial, para los cuales las actuales localizaciones industriales 
de Montevideo y algunas del interior (zona del Litoral, por ejemplo) 
cuentan con un ambiente propicio para su rápida instalación; o, por 
otm parte, el propósito de llevar la industrialización a otras áreas 
deprimidas o no industrializadas, lo cual lleva tiempo en un enfoque 
integral y podría demorar o entorpecer el primero de loe propósitos 
mencionados. 

lata contradicción no es posible resolverla a priori y deberá ser 
encarada por los organismos de promoción industrial en forma muy pragmá- 
tica, en presencia de los programas de industrias promovidas y en el 
estudio y evaluación de cada uno de los proyectos. 

/Mientras tanto, 
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Mientra« tanto, la acción del plan debe Ir orientando los otroa 
sectores de su actividad (transporte», energía, coaunicadones, vivienda«, 
•te.) hada la formación de bases de infraestructura para la radicación 
da polos de atracción industrial en el interior del país« 
o)      Regulación antlmonocollca 

Toda« las legislaciones del mando, en países desarrollados 7 en vía« 
de desarrollo, tratan al problema que suponen la« concentraciones monopolios« 
oomo obstáculos a un d©Aarrollo económicamente y socialmente deseable« 

«n términos generales, estas legislación«« han pretendido atacan 
1)   Las concent rae ione 9 de empresas quo distorsionan el funcionamiento 

del mercado en beneficio de las empresas coaligada«, en contra de una saludable 
competencia; 

11)   Los efectos que ello supone sobre e?. nivel general de precios en la 
economía, en perjuicio del consumo, 7 

151)   La concentración de la propiedad, que deriva en perjuicio de la 
distribución del ingreso 7 en beneficio de la fonación de centros de poder 
que se proyectan no sólo sobre el sistema económico sino igualmente sobre el 
político. 

Betos objetivos generales han conducido a la aprobación de leres 
específica«« 

«h el caso del Uruguay, han existido diversos proyectos en esta materia, 
los cuales han utilizado diferentes instrumentos concretos de acción antl- 
monopolica.   2L plan considera entre sus objetivos relevant«« la preparación 
de una ley que, contemplando los propósitos más arriba mencionados, consti- 
tuya un mecanismo adicional de la promoción y protección industriales.   1st« 
iniciativa se encuentra en preparación y formará parte integral del plan. 

*•   PpffTIflmf fle capacitaron do mano de obra 

Los sistemas vigentes de capacitación de la mano de obra industrial en lo« 
niveles obrero y de mando medios comprenden deed« la enséñense en escuelas 
industrial«« ospedali sedas (construcción, mecánica, electricidad, arte« 
gráfica», textil«, naval««, etc,) pdblioaa y/o privadas, hasta «1 «prendi- 
•aje en lo« propios eeteblecimlentoe» 

/bsda la 
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Dada la necesidad de vincular divareos aspectos de la capacitación 

a todos las niveles con las necesidades emergentes de un prcceso de planifi- 

cación, el plan industrial aborda los problemas de capacitación de recursos 

humanos en función de las necesidades para atender las metas de^producción, 

así cono loa objetivos más amplios y generales del desarrollo industrial. 

Los aspectos relevantes del programa son los siguientes: 

a) Cuantiflcación de las necesidades de personal  en las distintas ramas 

industriales, habida cuanta de la evolución previsible de la productividad; 

b) Previsión de la estructura ocupacional dentro de cada rawi industrial 

en relación a ios niveles fundamentales: obreros calificado*, perfonnl de 
•ando medios y personal de dirección; 

o)       Análisis de las necesidades de e dies trami en to de los extintos niveles, 

teniendo en cuenta no sólo los requerimientos para el ejercicio eficiente 

de las funciones propias de cada uno, sino también el suministro <*e los ele- 

mentos básicos de capacitación para que sea posible la movilidad fe un nivel 

a otro, el cambio ocupacional dentro de un nivel dado y el diálogo entre los 
diferentes niveles; 

d) Consideración du los métodos de enseñanza aplicables a cada nivel, 

incluyendo loe métodos no tradicionales, de modo que puedan adecuarse a las 

circunstancias particulares en que la capacitación deba impartirse en rasen 

de la localiaación geográfica de las necesidades, de las condiciones de 

partida de la fuerza activa industrial presente, y de otros factores, y 

e) Coordinación de los organismos de enseñanza que se relacionan con los 

diferentes aspectos de la capacitación técnica y administrativa de cada nivel. 

5.   affriole d> Productividad T extenaién Industry 

Los orrricioe de productividad son incipientes en el Uruguay.   feiste un 

Cent» de Productividad del Uruguay que entró en funcionamiento en el ano 

1965, cuya instalaciwn ha sido Impulsada en forma mixta por el Ministerio 

de Industrias y Trabajo y el Sector Privado, con el apoyo de asistencia 

téoaiaa de la Orcanlaeoión Internacional del Trabajo. 

/Se entiende 
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Sa entiende que loa estudio« de productividad, coordinalo« con lo« 

objetivoe y metas de la programación industrial, tienden a facilitar la 

materialización de estos últimos :    constituyen uno de los instrumentos 

mediante los cuales la industria puede adquirir las condiciones de compe- 

titividad requeridas en el mercado externo.    Por eso, el plan incluye un 

programa de productividad cuyos puntos esenciales son los siguientes î 

a) Se realizarán estudio« de productividad en las industrias promovida«, 
según un orden de prioridades a fijar; 

b) En cada industria el análisis se realizará primero a nivel de 

conjunto, de acuerdo a un convenio a formulai- con la gremial empresarial 

correspondiente, y luego a nivel de las empresas individuales de la misma 
industria; 

c) El programa se ajustará a un calendario, en etapas establecidas de 
antemano, en acuerdo con CIDB; 

d) H flnanoiandento de loe estudios y de las inversiones de miiple- 

«•ntación o regularizacion que de ello« resultaren, se realizará mediante 

préstamos supervisados acordados sobre la base de una linea especial de 
créditos que establecerá el Banco de la República, y 

e) Um estudio« serán realizados por el Centro de Productividad del 
Uruguay u otras entidades habilitadas. 

6*   Investigación tecnológica 

La investigación tecnológica industrial se encuentra dispersa entre 
distintos organismo« públicos y privados. 

fe loe públicos, la investigación aplicada está ligada fundamen- 

talmente a institute« pertenecientes a las facultades técnica« y, por 

oomiguiente, desempeñan al mismo tiempo funciones docentes y aún de 

investigación pura) en cierto« casos, se realizan investigaciones para 

resolver problemas presentados por empresse indue;    ales.    A la misma 

••fera pública pertenece el laboratorio de ir** atiga/ i anee de la Admi- 

nistración Nacional de Combustible«, Alcohol y rbrtli á (ANCAP), que 

ee quisa el laboratorio mejor instalado del pals. 

fe la esfera privada mantienen laboratorio« algunas empre«as 
industriale« de mayor importancia. 

/KL rían 
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E. plan industrial considera a la investigación aplicada corno uno 

de loe pilares que pueden constituir la infraestructura imprescindible 

para que el sector industrial alcance objetivos de mayor aliento.    Sólo 

mediante la investigación aplicada, la industria puede adquirir la 

fisonomía propiamente nacional, ofreciendo oí mercado interno y externo, 

tipos de bienes característicos de un desarrollo asentado en el uso 

pleno de las posibilidades derivadas de la dotación y.proporción de 
recursos de que el pais dispone. 

Las bases del programa tienden a lograrî 

a) U mejor utilización posible de las materias primas nacionales de 

uso tradicional, mediante la búsqueda de procesos y de productos nuevos, 

que contribuyan a la defensa de la posición canpetltiva inte¿-nacioi»l de 

•quillas, frente a los sustitutos que las modernas técnicas han desarrollado, 

particularmente en el caso de Jas fibras textiles naturales y de los 
cueroc, entre los productos de exportación* 

b) II hallatgo de procesos que permitan la utilización do las material 

primas nacionales, en sustitución de las que el país importa actualmente 
para sus diversas actividades económicas ¡ 

c) El desarrollo de procesos que permitan realisar econòmicamente la 
producción de bienes que el pala importa, a escalas menores que las 

admitidas actualmente por las tecnologías elaboradas en países mas 
desarrollados | 

d) H desarrollo de procesos tecnológico* que hagan uso d«l capital y 

de la mano de obra, en proporción a las disponibilidades que •! pals tiene 
de estos do« factores productivos; 

•)      H. asesoramiento técnico a la industria, para ayudarla a resolver 

los problemas a que dan lugar continuamente loe procesos de producción, y 

f )      La experimentación a escala piloto de procesos aplicables a la 

industria, cuya factibilidad técnica haya sido anallsada presamente. 

Se considera que para el cumplimiento de es JS fines, la inves- 

tigación tecnológica deberé institucional! aarse en la esfera estatal, 

oon personal trabajando a dedicación completa, participando en la orien- 

tación de los programas, el organismo de planificación, los institutos 

nacionales de formación profesional, el Ministerio de Industrias, la 

Comisión de Investigación Científica de la Universidad y représentant« 
de la industria« 

/fca rasón 
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Eh razón dt las limitaciones en la disponibilidad de recursos, la 

instalación de organisme« de investigación tecnológica deberá comenzarse 

por aquellos cuyo campo de operación se relaciona con la3 industrias 

tradicionales del país, y teniendo en cuenta las posibilidades de indus* 

trialización de las materias primas que ellos procesan« 

H Instituto Uruguayo de Normas Técnicas es una entidad privada, fundada 

en el año 1939« que recibe aportes de empresas privadas y ds asociados, 

asi como contribuciones por parte de organismos estatales. 

Se considera que el desarrollo de una política ae normali-sación 

complementada con dispositivos adecuados para el ejercicio  le controles 

ds calidad, constituye requisito importante para pouer a 7    industria 

en condiciones de acceder a nuevos mercados y con nuevo* productos, 

mejorando y uniformizando calidades, asi como rebajarlo loe costos. 

los puntos fundamentales del programa de normalización son loe 
siguientes : 

a) Orientación de la política de normalización a cargo de?. Estado, en 

función de las necesidades del pair, puestas de manifiesto por las 

industrias ds importancia desde el punto de vista de la exportación o del 

consumo interno.   EL organismo orientador debe radicarse en el Ministerio 
ds Industrias; 

b) Apoyo del Estado al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, con el 

fin ds que cuente con los recursos aprop-   los para cumplir en forma satis- 
factoria su misión; 

e)       Establecimiento de una coordinación operativa entre el ente diseñador 

ds la política de normalización y el organismo técnico que estudia las 
normas; 

d)       Amplia cobertura de la normalización, comprendiendo las materias 

primas, las etapas ds producción y las características del producto, asi 

como las de comercialización, en donde ssa pertinente, y 

•)       Gonfeoción ds las especificaciones y normas para las adquisiciones 
del Estado, 

/Asimismo, en 
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Asimismo, en lo relativo A control dt calidad el programa establece 

laa orientacionss sigillante* t 
a) Eatable cimiento dal control est adisti 00 de calidad da productos por 
parta dal Estado, 7 a cargo dal Ministerio da Industrias j 
b) Determinación da laa exigencias dal control de calidad ras pe et 0 a 

los productos exportados» 
i)   Normas y tolerancias utilizadas, 7 

il)   Identificación dal producto ob jato da control da calidadj 
o)       Estímulos para si establecimiento da oontroles de calidad a nivel 

da fabrica: 
i)   Crediticio, 

ii)   Compras dal Estado, 
iil)   Aals tanda técnica, 7 
ir)   Exigencias an la avaluación da pro/actos ds inversion* 

d)       Difusión da métodos da control da calidad a nivel da fábrica a 
reelisarse : 

i)   En las matarlas primas» 
ii)   En las fases estratégicas dal proceeo da producción« 7 

iii)   En los productos terminados 7 an laa formas da preeentaciôn 
da loa mismos, 7 

a)      Habilitación 7 sistemas da contralor da los laboratorio« privados 
da control da calidad t 

i)   Normas para la habilitación, 7 
ü)   Contralores esporádicos da partidaa. 

/OaaftedoTl 



-99- 

Capitulo VI 

ASISTENCIA EXTERNA AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

LA ayuda externa al das arrollo industrial se ha concentrado fundamén- 

talas nt« a través da la asistencia técnica y financiera. 

Si el primer aspecto, la Comisión de Inversiones y Desarrollo 

Economico (CIDE) ha recibido asistencia multilateral proveniente de la 

Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, de la 

Comisión Económica para América Latina, del Instituto Latinoamericano de 

Planificación, del Banco Interamericano de Desarrollo de la Organización 

de Estados Americanos y de la PAO.   En el campo de la asistencia bilateral, 

la colaboración ha provenido de la Agencia para el Desarrollo Internacional. 

Prácticamente la totalidad de la asistencia internacional en el 

campo industrial se ha realizado en el estudio de industrias especificas, 

investigación tecnológica y estudios de mercados. 

Los temas cubiertos son los siguientes} 

• Informe sobre la industria textil 
- Estudio sobre la industria mecánica 
- Fertilizantes 

- Estudio sobre la situación de la industria química 
- Posibilidades de ampliación de la industria de papal y celulosa 
• Programa de desarrollo pesquero 
- Informe sobre la industria del callado 
- Explotación de minas y canteras de marmoles, granitos, talco y 

dolomita 
- Industria siderúrgica (estudio de factlbilidad) 
• Estudio de la industria del cuero 
- Investigación tecnológica aplicada 
- Estudios de mercado para diversos productos en Brasil 
La asistencia técnica funcionó a través ds la existencia de un 

Qrupo Asesor de Planificación OEA/BID/CEPAL, bajo la dirección de un jefe 
del grupo, encargado de la orientación y coordinación de todo el trabajo. 

/La experiencia 
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La experiencia fue excelente en Uruguay, reconociéndose que el result ado 
e« encuentra estrechamente ligado a las características personales del 
jefe del grupo, 

A partir de »arso de 1966, el grupo asesor dejará de funcionar 
cono tal, dependiendo cada experto en lo sucesivo del organiamo que lo 
envía.   Por consiguiente correrá por cuenta de CIDE la coordinación de 
la asistencia, 1« formulación de los programas de asistencia técnica, y 
la »tención a lo» »xpertoa p*ra cooperar en el mejor desempeño de su 
misión. 

Bi el campo de 1» asistencia financiera, el Banco de la República 
ha recibido préstamos globales de BID, AID y fcdrobank, cuyo descino es 
•1 de realizar subpréetamos a los sectores industrial y agropecuario. 

impresas industriales importantes han obtenido préstamo» del Banco 
Interamerioano de Desarrollo, para la ejecución de oroyacto* en la 
industria frigorífica y en la de productos lácteos. 

Se »»tima que el pais ha de requerir abundante asistencia técnica 
en campos específicos de la industria.   Por primera ves se ha intentado 
la formulación de un programa de Mietencia técnica par» «1 año 1966 y, 
aunqut se h» tropezado con dificult»d»s provenientes del desconocimiento 
de lai características administrativas de las instituciones seis tendales, 
se han recogido experiencias que permitirá! »n »1 futuro mejorar tustan- 
cialaente tales programas. 

La experiencia recogida demuestra que el resultado de la» misiones 
teta ligado, entre otro» factor»«, a la calidad del experto, al período 
de permanencia en el pais, a la disponibilidad d» inforaaoién previa, al 
conocimiento del idiota nacional y a la receptividad y preparación de lo» 
•apresarlos del ramo estudiado. 

/ìb relsaaéo 
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Ouadro 1 

VtOSU&Ii ÄPCRTACI0NB5 DE PRCDUCTCB UOUSTRIALB 

"* llUmt ir l^iTTfT Hi mV 

22 

27-2« 

29 

30 

31 

32 

33 

34-35-36 

37 

3i 

39 

tafcal 

1963 

62.0 

1967 

65.2 

1974 

161.1 

17.3 57.1 93.7 

• 0.1 Qt.7 

. 0.5 0.7 

• oa 0.1 

2.1 U.O 23.9 

0.4 2.3 7.4 

6.6 Ö.2 24.3 

• • • 

0.3 1.« 5.6 

0.3 2.9 15.4 

• • 1.0 

• • • 

0.4 • 0.1 

Sa& 169.2 nyi 
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Anexo II 

FBJANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

SI análisis en torno a la formación y canalización del ahorro en «1 

sector industrial, que ha sido posible realizar, cuenta no s<5lo con las 

limitaciones metodológicas que este tipo de estudios generalmente 

encuentra sino, además, con las de lograr una suficiente información 

quantitativa. 

La terminología usada coincide con la de las cuentas nacionales, 

aunque pueden indicarse algunas dificultades cono la de que no se pudo 

determinar a los acreedores fiscales en forma separada y se les ha 

incluido en el rubro acreedores a corto pía so; tampoco fue posible deter* 

minar los préstamos por instituciones bancarias y los préstamos del exterior« 

Acotamos que el estudio ha sido el de un f inane lamiente en condi- 

ciones inflacionarias. 

El trabajo se divide en tres partes: la primera con el estudio de 

las cuentas de fuentes y usos de fondos de una muestra de 53 empresas 

que cot i tan en bolsa y que representan alrededor del 18 por ciento del 

valor agregado de la industria,   la segunda con el enclisis más detallado de 
una de las fuentes: las utilidades, para las < ue se ha podido ampliar el 

período de análisis dosde 1955 * 1963 inclusive, con material proporcionado 

por el Banco de la República en los alios 1955-1960 y, por lUtimo, er. la 

tercera, se incluyó* un breve capítulo de consideraciones finales. 

1.    Cuenta de fuente» y usos de fondos para 
el consunto de «apresas 

*)       Distribución porcentual de fuentes y usos de fondos 
En los cuadros 1 y 2 se presenta la distribución dt la cuenta de 

fuentes y usos de fondos de 53 sociedades anónimas industriales, despren- 

diéndose que, en promedio, la inversión bruta significó* en el período de 

1961*1963 casi el 50 por ciento del total de usos, pero su importancia 

sube del 51 por ciento al 56.1 por ciento en 1962, para bajar significa- 
tivamente al 42 por ciento en 1963. 

/Cuadre 1 
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Quadro 1 

muro« i ruy*ris TUSOS BE FONDOS p*iu 53 SOCIEùABES ANIKAS 

DDUSTRUUB, A ÍRECI03 OORRIEfcTES 

1961 

*•   Total IMO* 

1« Inversion tout« 
Inveralo» fija 
Varladon dt codetenolaa 

2. Inversion financiara 
Caja j banco« 
Bandores 7 cuenta« a cobrar 
Pa*oe anticipado« y carco« diferido« 
Otras inversion«« financiara» 

IL   Total fuente« 

1. Fuantaa internas 
Utilidad diatribuida an acciona« 
Amortización«« 
Reservas 

2. Puentes axtarnaa 
Integradortes da capitai 
Créditos a corto plato 
Crédito« a largo plazo 
Otraa ftiantea axtarnaa 

2t!o 
5.2 

•wr* 

47.1 

-3.9 
12.1 
26.7 

1962 

3/IÎ6 
21.5 

43.9 
5.3 

32.3 
3,4 
3-0 

16.5 
3.1 

70.7 
y£ 

44.2 
6.2 

16.9 

1963 

*P£a£ 120,0 100.0 

51.0 
42?2 
8.8 

49.0 
Ut 

51.6 
3.9 

-8.1 

42.0 
21*8 
21.0 

58.0 
19Î1 
28.0 
2.3 
7.9 

i&g     ms    m¿ 
30.8 
ja 

14.0 
9.6 

69.2 
0*2 

41.1 
9.8 

18.1 

ïHêIùI''  œDS. 
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Cuadro 2 

¡mxmJi FUENT2S Y USOS DE FONDOS PARA 53 SOCIEDADES 
ANÓNIMAS INDUSTRIÁIS 

1961 1962 1963 

L?M <¥<>f 208 691.? ??1 Wr? 288 643.? 

1.   Inversión brut» 

Inversión fija 

Variación de existencias 

106. 534.6 

88 073.7 
18 460.9 

152 689.8 

94 042.5 
58 647.3 

60 697.7 
60 542.1 

2.   Inversión financier* 102 156.7 119 257.7 167 403.7 
Caja y bancos 3 718.0 14 505.0 57 173.1 
Deudores y cuenteo a cobras 107 715.6 87 775.1 80 784.1 
Pagos anticipados y cargos 

diferidos 
Otras inversiones financieras 

8 200.9 
17 477.8 

6 465.7 
10 5U.9 

6 761.5 
22 685.0 

Tote^ fflfffl»t.«f ¿i* 6?lt3 m 947,5 288 643,5 
1.   Puentes internas 

Utilidad distribuida en acciones 
110 468.1 

49 491.1 
7? 835,? 
26 369.7 

8? 955.2 
20 716.8 

AaortitACiones 50 097.7 44 851.2 40 271.6 
Reservas 10 879.5 8 615.0 27 966.8 

2.   Puentes externa*, 
Integraciones ds capital 

98 223.0 

25 426.5 9 129.4 
12? «M 

552.5 
Créditos a corto plaso 
Créditos a largo plaso 
Otras fuentes externas 

8 2Q3.0 

25 170.7 
55 928.8 

120 094.2 
16 929.1 
45 958,9 

118 6a.5 
28 264,5 
59 229.8 

/Conviene destacar 
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Conviene destacar que dentro cié la inversión bruta, la inversión 

fija desciende sostenidamente desde el l¿,2 por ciento en I960 hasta el 

21 por ciento en 1963, mientras se incrementa la variación de existencias, 

igualando el valor de la inversión fija en el año 1963.    Con» gran parte 

de la inversión fija está lógicamente formada por maquinaria importada, 

se trató de verificar si las fluctuaciones en la inversión fija habían 

seguido en alguna medida la evolución experimentada en la importación 

de máquinas para industria.    Se pudo observar que la tendencia es similar, 

aumentando las importaciones de máquinas en 1962, para descender en 1963 
al mínimo en el trienio. 

Parecería razonable pencar que circunstancias como las modificaciones 

del rágimen de comercio exterior han tenido gravitación en la formación 
de la inversión fija. 

Por el contrario, la inversion financiera creció y en especial cuando 

se analiza su evolución a precios constantes, lo que se verá ais adelante. 

Se destacan en ella los préstamos concedidos por las empresas, que 

han venido decreciendo del 51.6 por ciento al 28 por ciento en 1963, 

mientras la liquidez de las sociedades industriales aumentaba fuertemente 

en el período, pasando de 1.6 por ciento a 5.3 por ciento en 1962 y a oasi 
el 20 por ciento del tetal de usos en I963. 

Se anota también un crecimiento sostenido del rubro otras inversiones 
financieras. 

Las fuentes internas, luego de llegar a representar casi el 53 por 

ciento del total, en 1961 pierden importancia para alcanzar un valor del 

30 por ciento.   Ello se debe al descenso continuado de las utilidades 

distribuidas en acciones y las amortizaciones.   Siempre las amortizaciones 

han sido el rubro más importante dentro de las fuentes internas. 

A la inversa, las fuentes externas adquieren significación debido 

al incremento pronunciado de los créditos a corto plazo, que luego de 

tener una disminución en 1961 pasan a ser en los otros dos anos el rubro 

más importante en el total d* fuentes.   Mientras tante, los aportes de 

capital pierden toda significación hacia el fin del trienio; otras fuentes 

externas son, debido a las utilidades distribuidas en efectivo y aún no 

pagadas, el segundo rubro en el monto de todas las fuentes. 

/Buscando ampliar 
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Buscando ampliar el análisis, se pensó* que un factor que influye 

sobre la composición de las fuentes y usos de las empresas es el tamafie 

de las mismas.   Se intentó* entonces, un análisis similar al realizado 

anteriormente, pero dividiendo las sociedades anónimas industriales de 

la muestra en tres sectores de acuerdo a su tamaño: empresas grandes, 

medianas y pequeñas.    Para clasificarlas se utilizaron varios conceptos i 

monto de capital y reservas, monto de sus fuentes y usos, monto de sus 
activos, etc.    (Vóanse loa cuadros 3, 4 y 5.) 

Aunque es difícil deducir alguna conclusión, podría observarse, 

sin embargo, que es en las empresas grandes donde la inversión financiera 

supera a la inversión bruta, mientras que en los grupos pequeño y mediano 
la inversión bruta es mayor que la financiera» 

También se observa que a medida que en las empresas de tamaño mayor 

la inversión en existencias aumente pronunciadamente, crece menos en las 
tmprefcas de tamaño mediano y decrece en las pequeñas. 

En todos los grupos se sigue la misma evolución en los rubros caja 

y bancos, que adquieren importancia, y deudores y cuentas a cobrar, que 
decrecen« 

Ai lo que se refiere a las fuentes, llama la atención que en las 

empresas pequeñas las fuentes internas superan a las externas debido a 

la importancia de las utilidades distribuidas en acciones. 

Se observa también, que el crecimiento -le los créditos a corto pías» 

es muy elevado para las empresas grandes, menos para las medianas y decrece 

en las pequeñas.    Parecería deducirse que, dentro del sector industrial, 

las empresas relativamente pequeñas se basan en forma importante en su« 

recursos propios para atender a sus inversiones, mientras que las mayores 

tienen oportunidad de recurrir a las fuentes externas. 

fc)       Ampliación de algunos puntos 

Se examinará la evolución de las fuentes de las empresas en forma 
aislada) luego, al analizar lo sucedido con los usos, se relacionará» la« 

distintas inversiones con su financiamiento. 

Se utilizará en algunos casos, a pesar de todas las limitaciones que 

•lio implica, cifras a precios constantes de I963, ajustadas segai el nivel 
de precios implícitoc. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

URUGUAY» DISTRIBUCIÓN DE FUENTES Y USOS DE FONDOS PAR.; H SOCIEDADES ANÓNIMAS 
INDUSTRIALES DE TAMAÑO GRANDE, H PRECIOS OORRIENTBS 

(Porcentajes) 

1961 1962 1963 

Tota¿ uso? 

1.    Inversión bruta 
Inversión fija 
Variación de existencias 

2«    Inversión financiera 
Caja y Bancos 
Deudores y cuentas a cobrar 
Pagos anticipados y cargos diferidos 
Otros UüOS 

Total fuentes 

1. Fuentes internas 
Utilidades distribuidas en acciones 
Amortizaciones 
Reservas 

2, Fuentes externas 
Integraciones de capital 
Créditos a corto plaao 
Créditos a largo plazo 
Otras fuentes externas 

100.0 

39.5 
53.7 

-14.2 

60.5 
T*6 
69.1 
2.8 

-16.0 

100.0 

72.5 
83 
36.8 
-7.2 

27.5 
12.5 

-39.9 
13.0 
U.9 

100.0 

SM 
27.9 
22.1 

50.0 
674 

35.0 
2.6 
6.0 

28.4 
T!? 
14.9 
4.8 

71.6 
Tx 
52.f 
-1.1 
17.8 

100.0 

34.2 
14.4 
19.8 
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Cuadro 4 

URUGUÄT: DI^ßlBUCION DE FUENTE Y USOS DE FOíJDOS PAî^ 18 SOCIEDADES ANONIfcAS 
INDUSTRIALES DE TAKAÂfo MEDIANO, A ÍRECI03 CORRIENTES 

(Porcentales ) 

Total usos 

1. Inversión bruta 
Inversión fija 
Variación de existencias 

2. Inversión financiera 
Caja y Bancos 
Deudores y cuentas a cobrar 
Pa¿os anticipados y cargos diferidos 
Otrco usos 

Total fuentes 

1. Puentes internas 
Utilidades distribuidas en acciones 
Amortis aciones 
Reservas 

2. Fuentes externas 
Integraciones de capital 
Créditos a corto plazo 
Créditos a largo plazo 
Otras fuentes externas 

1961 

100.0 

1962 

100.0 

1963 

¿00*0 

61.6 
40T9 
20.7 

á2*o 
49.8 
19.2 

39ÎÔ 
28.6 

oT6 
36.2 
4.8 

-3.2 

31.0 
3.3 

27.3 
2,2 

-1.8 

32.4 TI 
12.6 
2.4 
8.9 

l$p.O 100.0 100.0 

Tí 
13.5 
12.6 

25.4 

20.2 
-4.6 

28.3 
1$ 

17.0 
3.4 

32.8 
10.7 
10,2 

2ká 
51? 

34.2 
25.6 
11.3 

71.7 
0.2 

39.3 
20.7 
U.5 

¡m&ä'' CIDE. 
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Cuadro 5 

URUCUAY: »I^CIONDEjms»X IBOS DE FONDOS PARA 21 SOCIEDADES ANÓNIMAS 
INDUSTRIALS DE T«KAJ0 PEQUEÑO, A PRECIOS CORRIENTES 

(Pbrcentalaal 

Total uaofl 

1.    Inversión bruta 
Inversión fija 
Variación de existencias 

2«    Inversión Financiera 
Caja 7 Bancos 
Deudores 7 cuentas a cobrar 
Pagos anticipados 7 cargos diferidos 
Otros usos 

Total fuente« 

1«   Puentes internas 
Utilidades distribuidas en acciones 
AjBortisaciones 
Reservas 

2«   Puentes externas 
Integraciones de capitel 
Créditos a corto placo 
Créditos a largo plazo 
Otras fuentes externas 

1961 

&¿ 
13.0 
39.5 

m 
47.7 
4.6 

-2.0 

uz 
18.6 
19.0 

43.2 

•10.5 
13.4 
32.9 

1962 

29*2 
47.5 
23.4 

29.1 
2.Ô 

24.2 
1.5 
0.6 

1963 

100-0       100.0 

12a£ 
33.5 

5.5 

&0 
13.9 
27.1 

9*0 
11.0 

IPOtP 100.0       100.0 

46.3 
lO 
19.8 
9.7 

Í2J 
12.4 
3.6 

13.7 
24.0 

1.2 
24.5 
21.7 

2§t¿ 
5.2 

-8.9 
9.0 

23.3 
•««M> 

£i!lg|f;t    CIDS. 

/4) 
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i)    fusntej.   Se aprecia en los cuadros 1/2, ya citados, que la 

tendencia a distribuir utilidades en acciones fue decreciente en el período, 
siendo en 1963 el tfi por ciento de 1961. 

las cantidades deducidas de las utilidades brutas por concepto de 

amortisaciones y reservas han dependido en gran parte de la iniciativa 

de los ejecutivos de las empresas.   Las cantidades varían mucho de una 

empresa a otra, y no deja de ser extrañe que mientras en algunas socie- 

dades los montos son elevados en otras no tienen casi significación. 

fin las fuentes externas se ve la disminución de las integraciones 

dt capital, cosa que se manifestaba también a precios corrientes. 

Un estudio realizado en la bolsa de valores corrobora la dismlnuelón 

señalada.   Se observa que las operaciones con acciones industriales van 

perdiendo importancia en el total de transacciones (en I960 el 15 por 

ciento y en 1962 el 5 por ciento).   Paralelamente se registró* una enorme 

baja en _a cotización de las acciones. 

Jfci cuanto a los créditos a corto plaso se observa que crecieron en 

forma considerable, como consecuencia de lo sucedido en el grupo de 

empresas de mayor tamaño, no ocurriendo lo mismo en los otros dos grupos. 

Los créditos a largo plazo se han mantenido en valores mas o sanos 

estables, notándose una baja en su participación especialmente en 1962. 

El rubro otras fuentes externas ha variado según la» utilidades netas» 
ya que depende casi solamente del monto de ellas. 

Se pudo discriminar entre las fuentes lo que corresponde a «creedores 

fiscale» solo para 26 empresas de Us 53 que integran la muestra considerada« 
(Véase el cuadro 6.) 

a crecimiento progresivo del rubro gravámones fiscales impagos 

(a precios corrientes 15.6, 24.« y 27.2 millones de pesos para 1961, 1962 y 

1963, respectivamente) ha significado una de las fuentes de mayor impor- 

tancia, superar«    -»romeni límente a los créditos a corto y largo plato unidos, 

y en 1962 era la fuente mayor, individualmente considered«« 

No parece «venturado oonoluir que en la muestra tot«! una parte muy 

importante dt loe créditos « corto plaeo, que eoao se vio» era la fuente de 

fondos ais elevados, ha estado oonstituida por gravamene« fiscales Impagos, 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

URUGUAY: DISTRIBUCIÓN OS FULJTTES Y USOS DE FONDOS PARA 26 SOCIEDADES 
ANÓNIMAS INDUSTRIALES CON GRAVÁMENES FISCALES IMPAGOS, 

A PRECIOS CORRIENTES 

(Porcentajes) 

ÎSM usos 
1.    Inversión bruta 

Inversión fija 

Variación de existencias 

2*    Inversión financiera 

Caja y bancos 

Deudores y cuantas a cobrar 

Pagos anticipados y cargos diferido« 

Otras inversiones financieras 

Tom fuentes 

1. Puentes internas 

Utilidad distribuida en acciones 

Aaortisaciones 
Reservas 

2. Puantes externas 

Integraciones de capital 

Créditos a corto plato 

Créditos a largo plaso 

Graváames fiscales ispejss 

Otra« fuentes externas 

1961 1962 1963 

±00,0 100*0 100.0 

2Ld 68.7 jé¿ 
47.3 38.7 25.2 
10.6 30.0 19.7 

¿2.3, 31.3 2s* 
2,0 0.4 13.9 

42.2 26.5 26.1 
6.1 1.8 2.4 

-e.2 2.6 12.7 

100.0 W.o 100.0 

43.9 2Z*¿ &¿ 
26.1 14.7 11.0 
25.5 19.7 15.6 
-7.7 2.8 5.9 

56.1 62.8 67.5 
16.2 3.2 0.3 

-24.4 12.6 27.3 
17.8 6.1 2.7 
16.1 23.6 18.4 

27.7 17.3 2M 

<*m 

fjflBfcft OXOt. 

/u) id 
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u)    Los uaoB de fondos y gu flnancliiinl«in».ft.    Se considera que teóri- 

r-te los fondos provenientes de las fuentes internas más las integra- 

ciones de capital y más los créditos a largo plazo podrían dedicarse en 

su totalidad a la formación de la inversion fija. 

ûi el cuadro 7 se puede observar que, en promedio, en el trienio solo 

un 63 por ciento de esas fusntes que se han estimado disponibles, fue empleado 

en la formación de inversión fija, siendo interesante destacar que en 1962, 

el porcentaje llegó a casi un 89 por ciento, en el año en que las fuentes 

consideradas llegaron a un mínimo y la inversión fija al máximo. 

Las coluunas siguientes nos dan la variación de inventarios, monto 

de fuentes disponíales  después de financiar la inversión fija y la relación 

entre ambas.   Hubo variaciones muy considerables en el período. 

La distribución porcentual de las posibles fuentes de financiamiento 

de la inversión fija para el período 1961-1963, a precios de diciembre de 

1962, fue la siguiente¿ para el total de 385 millones de pesos visto en 
el cuadro 7. 

u ntnmrn MUTA r 
Bt rauMUiaaffe ai a «MMUBAM 

cox«* NWUI 
K UHMffft 

ñumim tato» 

W 

«t*i 
fila 

(t) (9) 

•lea 

w o)      co &> 

Vf 

UH       tfloCi.5      MtTJJ       ».7      ISMO»       7150%%       m*      1« f«*,<       |$i.i 

IS*      i***»*     * <M      **7.J      Ilftu«        IM      ISIÀM        0.3 

If*       WTTUt      eeett.7       JM      <••*.!      * tfe*        e*o      IO tjM        *M 

t-»- *p^^^ 
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utilidades distribuidas en acciones 
snort isaclonss 
Re serras 
Integraciones de capital 
CreVìitos a largo plaso 

25.1 
35.1 
12.3 
9.2 

18.3 

En cuanto a la inversión financiera tenemos que au evolución ha 
marcado un ausento sostenido, a pesar del decrecimiento constante de su 
rubro ñas inportante, es decir, deudores y cuentas a cobrar.   Bate últlae 
ha sido conpensado por el crecimiento de los rubros de disponible y de 
otras inversiones financieras.    (Vtfase el cuadro 8.) 

Se supone que la inversión financiera ha sido financiada por los 
créditos a corto plazo y otras fuentes externas y se ve que en pronedio 
cubrieron el 98.9 de la misma en el período considerado. 

Cuadro 8 

URTJOUaTt RELACIÓN ENTRE LA INVERSION FINANCIERA T SUB COMPONENTE 
CON SUS POSIBLF3 PUENTES DE PINANCIAMIENTO 

(En miles de pesos de dlcieabre 1963) 

Ano Inversiones 
financieras 

(1) 

Créditos a 
corto plato 
4 otras      2/1 
fuentes 
externas 

(2)       (3) 

Inversiones 
financieras 
4 variación   2/4 
de existencia 

(4)      (5) 

1961 

1962 

1963 

102 156.7 

119 257.7 

167 «8.7 

47 625.8 
166 053.1 
170 871.3 

46*6 

139.2 

102.1 

120 617.6 

177 905.0 

227 945.8 

39.5 
93.3 
75.0 

31 se consideran la inversión financiera y la variación de existencias, 
ss ve que el 73 por ciento ha sido financiado por estas fuentes, lo que 
indica en los hechos que el 27 por elento ss ha financiado son fuentes que 
en principio podrían utiliseras para la inversión fija. 

P 
f 

/*. 
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2-   sfa'ti 4« 1»B utilidad«» de lea a«^«*. induatriel«« 

*)       HMPitud relativ* de 1^ «gy^- 

Kl cuadro 9 proporciona el porcentaje de dividondo sobre el capital 
•ía reservas, obtenido por las enpresaa induatrialea en el período 1955-1963, 

Cuadro 9 

URUQUan PORCENTAJES DE UTILIDADES SOBRE CAPITAL Ï RESERVAS 
POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ' 

Aflos 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

Eapra sas 
grandee 

11.6 

12.0 

13.1 
16.2 
16.9 
12.7 
10.9 
8*2 

U,9 

Encrasas 
medianas 

U.9 
12.7 
12.6 

16.7 
18.2 

n.2 
9.0 
4.8 

7.3 

Encrasas 
chicas 

13.8 

13.7 
tt.6 
X8.1 

18.7 
18.2 

28.3 
13.3 
13.8 

JEllS&tt CID*. 

Pmroo. evident« que en un trabaje sobre la fonaacion de ahorre y que 
te propone ettudiar lo relativo « utilidad.« no distribuidas, M debe 
•ornan««, por observar U« utilidades «lama., « «•«, .1 ^Xmm g^^ d# 

laa ganancia« • 

Dlfícil«»nt« 1«« fuente, interna, podren ds.eep.ftar m papel ispor- 
Unte en «1 Uruguay, «i .1 •onto total da utilidad«, fuera in«ignific«nt«. 

H probi««« «• hace «¿a istoriente ai «e ra aaoapafiedo por una 
**ft"lon per**«*., y« q«, <*. «. ^ 99p9cU «, ^^ ^ ^^^ 

•parant«« que ee ha tratado d« deterainar. 

»•ton per lo amo« do« fottoree notorio« qua puedan daett*urer «1 
poroentaje «p^t. u ^tuúmt ^ UUnÚQ9 UmgMmm ^ ^^ 
U d«pr*,Uei* del «**» f^, u ^auio4Ä| M „^ mmwUUtiU 

•» inventario«, 
/rar« tenor 
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Para tener una idea del problema de subvaluaclón de inventarios se 
confeccionó* 1 cuadro 10. Si bien la» cifra, no tienen significaci*, 
exacta ni mucho menos, no anulan la consideración general a la que »e 
quiere llegar} las «apresas han declarado montos de utilidades que en 
gran parte son debidos al proceso inflacionario y en la medida en que 
los hayan distribuido lo han hecho con parte de su capital, 

&i la colunia 1 aparecen los montos de existencia según libros. 
Ai la colima 3 aparece la columa 1 deílacionada por el índice general 
de precios implícitos. 

La colunia 4 nos da los incrementos de la colunia 3, los cuales 
aultiplicados por el índice de precio., dan la variación de existencias 
a precios corrientes ajustados.   Comparando con la coluena 6, obtenemos 

•n la columna 7 U diferencia entre lo que en realidad debía haberse consi- 
derado cono variación de existencia y lo que se considero*.   Conparamo, con 
la. utilidades distribuidas la columna 9, de utilidades reales, y obser- 
vamos que las empresas no sólo han declarado utilidades de mis sino que 
también han estado distribuyendo su capital, salvo en 1962. 
b^        H coofic^nto de dintyfbuclón de ut^^y 

H ahorro de la. empresas está* formado por depreciación de equipo. 
• instalaciones mis una parte de la. utilidades netas, despule de deducir 
lo. impuestos« 

& la tendencia a distribuir utilidades intervienen varios factor*, 
qns *• necesario considerar .1 se quiere tomar «adidas que estimulen el 
ahorro por .ete mftodo.   Piro el factor fundamental e. la propensión a 
dUtrlbuir utilidad.., lo cual esta* en rolad*» con lo. ccmpromi.o. que 
la« empresas tienen con sus accionistas.   Cuando «1 monto de Us utilidad«, 

«wed. ese porcentaje M crean posibilidades de retener j r«invertir part« 
<*• las ganancias. 

«se parece HTIICMP« Uruguay, .i M obs«m que, en gonoral, % 

«-«1^ P^ «1 dltrléa^ ^ «* ay*m^ 
suida« disminuye j cuando, . partir de lf *9 .1 dividendo disminuyo, «1 
porcentaje de uttttdomt« oUstrtlwildaa «•***,   (Véase «1 cuadro U.) 

/Cuadre 10 
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Cuadro 11 

wtowiri RBUCION atra n DIVIDENDO I US UTHJDAOB DISTRIBUIDAS 
FOR US BNPRBAS INDUBTRlAlffi *»*»»«MI«IBI 

Años Dividendo Utilidades Utilidad«! no 
u 

distribuid»« distribuidas 

1955 12.1 67.4 32.6 
1956 12.5 59.5 40.5 
1957 13.2 59.4 40.6 
1958 16.7 49.0 51*0 
1959 17.6 40.0 60.0 
1960 14.1 49.6 50.4 
1961 11.2 44.4 55.6 
1963 7.9 46.6 53.4 
Í963 11.1 55*5 44.5 

»GUS« 

Aar ©tra parta, tosando on cuanta loa ratos do las utilidad«« 
distribuidas, Iota« van sJasfrs «A auasnto, aisntras oacilan laa no distri- 
buida«.   Par«©« «or por lo tanto qua al sonto d« utilidad«« distribuida« 
•s, «n «sto «ato, U vmriabls consldarad* «n prlasr Ursino, tUsados» 
Us utilidad«« no distribuida« 
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Cuadro 12 

URUGUAY: PORCENTAJES DE UTILIDADES SOBRE CAPITAL Y RE13RVAS, 
POR RAMAS INDUSTRIALES 

Rama industrial 1961 1962 1963 

20. Productos alimenticio« 15.7 15.3 21.3 
21. Bebidas 13.7 17.1 13.7 
23. Textiles 14.7 Pérdidas 1.2 
27. Papel 7.9 11.7 15.7 
28. Impresión, edición, etc« 12.9 8.3 9.1 
30. Productos de caucho Pérdidas 16.0 28.3 
31. Químico« 10.5 8.9 9.9 
33» Minerales no metálicos 23.1 18.0 a.o 
34. Industrias primarias metálicas 11.0 4.8 5.7 
35. Industrias secundarias metálicas Pérdidas Pérdidas Pérdidas 
36. Construcción de maquinaria 13.8 11.9 12.6 
37. Artículos eléctricos 10.5 10.6 Pérdidas 

3«   Ç^jia^djre^on.e^ finals 

ft) Im&ÈUt JíPlítica de financi*ció> 

U grado de participación del Estado en «1 proceso económico y el 
rita» de crecimiento que se desea alcansar, ten factores determinantes de 
la for» de financiaoiento.   Adema*», le politic» de financiación deberá 
adaptarse a la tasa da crecimiento que se desee obtener» la que, como se 
sabe, depende en gran madida de la tasa da inversión y, por lo tanto, dal 
ahorro qua se logre. 

La política de financiación debeèentoncee,tener en cuente! 

D Qm al país antra an un pia» de desarrollo qua praW «a taaa da 
crecimiento relativamente elevada* y 

il) Qua al paia se basa an tua aoonomie mixta, en la que gran parta 
da lee aotividadas productives at eneuentran en nanos del aector privad», 

A)   P^antef 
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b) Fuentes intenda 

KL ahorro generado en el sector privado deberá aumentar ai se quiere 
lograr una tasa de inversion elevada.   EL ahorro de las familias, sea por 
remuneración del trabajo o del capital, tiene una elevada propension al 
consumo y, además, parte muy important* del ahorro se destina a inversión 
en vivienda« 

Por lo tanto, el aumento de ahorro tendrá que venir del ahorro de laa 
empresas o no tendrá lugar*   Por ello, el problema de financiación en nuestro 
país se plantearía en primer lugar en términos de la muy baja eutofinan- 
ciaoión de las empresas« 

Mientras la financiación interna no alcance un nivel bastante más 
alto que si actual, la oferta de capitales seguirá siendo insuficiente) y 
las empresas deberán seguir acudiendo excesivamente al créViito. 

El crecimiento de la financiación interna implica, evident emente, un 
aumento de los beneficios, ya que no parece se pudiera lograr reduciendo 
los dividendos distribuidos en efectivo. 

c) Fuentes externas 

J-) gl crádito. En el período considerado, el crédito a largo plaso y 
las fuentes internas alcansaron para financiar la inversión fija; es 
probable que esto no suceda si aumentan las expectativas de inversión. 

Debería en consecuencia, fortalecerse el credito a mediano y largo 
plaso a travás del crédito oficial o por creación de bancos especializados 
orientados selectivamente y hacia aquellas empresas de menor acceso a las 
fuentes tradicionales de crédito, y 

li) aportes de caalfra?.. fiel estudio realisado se desprende 1* casi 
desaparición de nuevos aportas de capital en el período» 

Is difícil que el ahorro se oanalice o vuelva a U bolsa de valores 
mientras no se den dos condiciones i primero, que por lo menos disminuyan 
los majores atractivos que se dan en otro Upo de inversiones de carácter 
•speculativo y mucho más rentables, y, segundo, una mejora de la situación 
Actual en cuanto « Us perspectivas de beneficios. 






