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CAPITULO I. CONS 11 «RACIONES CENERAI! :S SOI'RF. LOS PROYECTOS ' OPTAN! ZAÇI0N 

TECNOLOniCO INDUSTRIA].." 

A.     Introducción 

En el Uruguay vienen participando y desarrollando sus actividades dos 

proyectos interdisciplinarios PNUD/ONUM, "Organización Institucional de 

Servicios Industriales" en adelante IM!-72/013 y "Desarrollo Tecnológico 

Industrial", en adelante lJRU-72/014. 

Se ha considerado conveniente presentar este documento tratando de 

recoger los aspectos individuales de cada uno de ellos así como los elemen 

tos que pueden integrarse y exponerse conjuntamente.    Para ello se divide 

el informe en cuatro capítulos.   El primiero y último comunes, mientras que 

los dos intermedios recogen lo específico de cada uno. 

li.    Preparación de los Proyectos.   Antecedentes. 

Cn la secunda mitad de 1972 y coincidiendo con la elaboración del Pro 

graia Nacional 1073-77 para el Uruguay, se pusieron las bases de un plan de 

asistencia al Sector Industrial para los siguientes tres años,.    La génesis 

de este proceso fue ima solicitud del entonces Ministerio de Industria y Co- 

mercio para recibir ayuda en la organización de las instituciones del sector 

público relacionadas con el proceso de desarrollo industrial. 

Después de un análisis de la información existente y de las conclusiones 

derivadas, se establecieron unas recomendaciones que dieron lugar a los dos 

proyectos irencionados, incluyéndolos en el Programa Nacional y aprobados por 

el PNl!D durante 1973.    Debe señalarse que el Proyecto URU-72/013 se enfocaba 

principalmente hacia el asesoramiento para establecer una Unidad de Tlanifica 

ción Industrial que coordinara la gestión industrial al más alto nivel; apoyar 

al Ministerio de Industria y organismos de ejecución para que pudieran cumplir 
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eficientcmentc los requisitos de la ley de Promoción Industrial, y ajorar el 

necanisno de ^cncraciói   de proyectos. 

El Proyecto LÍPJJ-72/014 debía ser ejecutado por el Ministerio Je Industria 
a través de su Centro Nacional de. Tecnología y Productividad Industrial (OTTPI), 

organismo sucesor, con nuevo nor*re, del Centro Nacional de Productividad del 

Uruguay.   Conten la., a fundamentalmente los diagnósticos a nivel de egresa y 
por rama industrial así como la asistencia técnica a la industria mediante el 

apoyo tecnológico y mejora de la productividad. 

Esta estratepia de asistencia al sector industrial se completaba con el 
Proyecto IMJ-71/521 cuya finalidad era establecer un eficiente control de caU 
dad de cuero y productos de cuero con destino a la exportación, incluyendo la 

elaboración de normas de calidad apropiadas. 

C.    entrada ^^j^rav^"* e" fase operacional 

Dificultades de distinto orden desembocaron en que los proyectos se Lacia 
ron en diferente momento, llepando a haber un defase de dos años que entorpeció 

las acciones conjuntas inicialmente previstas. 

El Proyecto en el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial 

enpezó a operar en knero de 1073 aunque fue aprobado por el Consejo de Adminis- 
tración ¿el PUfi. en Junio de ese mismo año.   La incorporación, inmediata de tres 
teenólooos en textiles, calzados y cueros más un especialista en pequeña y me- 
diana industria, procedentes de un proyecto PMUD/OIT/ONUDI relacionado con el 
anterior Centro Nacional de Productividad, facilitó la iniciación del actual. 

in el año VJ74 se contempla una nueva política que, entre otras cosas, pro 
cura ninircizar la intervención y relación estatal en la actividad económica, 
redefine la función de promoción estatal y establece el medio de aplicación de 
la ley de Promoción Industrial sancionada ese ano.    A fines de 1974 se efectúa 
la oriner reestructura del Proyecto IKU-72/013 para adaptarlo a las nuevas cir- 

cunstancias nacionales.    Recién en Marzo de 1975 comienza a ser operativo.    Pos 
teriomente con el apoyo del BIKF y AL) se estableció el fondo de financiamiento 
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de Inversiones para cl desarrollo. I,a solicitud de colaboración del Proyecto 

en la implantación del nuevo sistema Cinanciero, dio lupar a un sepundo ajas- 

te en su plan de operaciones. 

p.  Funciones de asistencia contempladas 

Las funciones están claramente definidas. Pentro del sistema de apoyo 

al sector industrial de ambos proyectos, calie destacar por un lado funciones 

relacionadas con la ley de Promoción Industrial v el fondo de inversiones 

para el desarrollo y por otro lado, se prestan funciones de asistencia téoú 

ca a las empresas en materia de tecnologías y de técnicas de gestión, así como 

funciones relacionadas con los estudios inter-empresariales de ramas industria 

les prioritarias en base a diagnósticos integrales. Tanto en el primero como 

en el sepundo caso, las funciones, como es evidente, son cornil ementar i as. 

El espectro de ramas industriales abarcados por los proyectos es muy am- 

plio. Hay ima concentración en las consideradas prioritarias |ior el Proprama 

Nacional 197.V77, por parte del CJTPI y el IIRU-72/014 como son, entre otras, 

curtiembres de cuero bovino y ovino, calzado de cuero, textiles, y confección 

de prendas de cuero. El otro proyecto, por sus características y por las con 

dicionantes apuntadas anteriormente, abarca el sector industrial en su conjunto. 

Las funciones de asistencia expuestas v las ramas industriales contempla- 

das, han sido y están siendo consideradas como un aporte importante a las acú 

vidades de desarrollo industrial del Gobierno. En aquellas relacionadas con 

la ley de Promoción Industrial, por apoyar elementos centrales de la política 

pubernamental en materia de desarrollo y fi nane i amiento del sector industrial. 

En el caso de la asistencia técnica a nivel de planta y estudios inter-empresa 

ri ales, porque el Gobierno puede disponer de una información técnico-economiça 

de base, a partir de la cual puede tomar decisiones. Además, en este último 

caso, las empresas pueden tener información global a nivel de rama que les per 

mite conparar sus propios índices técnico-económicos con los de la rama a que 

pertenecen. 
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r.      Complcmentación con otras funciones de asistencia 

Amins proyectos, en su desarrollo e implementación han tenido que colabo- 

rar i      frecuencia y en algunos casos en forma continua, con un número amplio 

de instituciones.    Aparte de la coordinación y complementación en un principio 

prevista entre los dos proyectos, cabe destacar la de estos con: 

- Oficina de Programación del Ministerio de Agricultura y 

Pesca y entidades ejecutoras de programas del sector 

aerícola. 

- Dirección General de Comercio F.xtcrior y Proprama de 

Pronoción de Exportaciones (Proyecto URU-71/520). 

- Organismos o entidades del Ministerio de Industria y 

1 inercia y en particular con el Laboratorio Tecnologico 

del Urupuay (LATU) y Proyecto IIRU-71/521 ya mencionado. 

- Corara de Industrias y sus orranismos técnicos de 

apoyo. 

- II  Instituto de Normas Técnicas del Uruguay, UNIT. 

En todos los casos los proyectos han contribuido a crear relaciones con estas 

instituciones y lian realizado una serie de trabajos en conjunto.    En el caso 

particular del Proyecto URU-72/013 se actúa con la cooperación técnica provis- 

ta por la Pepöblica Federal Alemana, y con técnicos contratados con recursos 

de los nrcs'amos de AID y MPT. 
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CAPITULO II PROYECTO URU-72/01 ^  -  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL TE SERVICIOS 

INDUSTRI ALBS. 

n Proyecto comprende actividades  en o I aren de promoción (V inversiones, 

evnluación y  supervision de provectos,   asistencia a inversores v pr^inversión. 

Est.is  funciones se cinglen en rei ne i on  n   In lev dp Promoción Industriel  v ni 

Fondo de Finnnci,ciento de Inversiones   pnrn cl ncs.nrrol lo.    Ir n^os ensos, 

apoya elementos centrales de In polît i en  de desarrollo v  fin.»nciT-ie"tr del 

sector industri ni. 

FI Provecto fue diseñado co-"o pnr*e  t'e un pronrnnn orientado n organizar 

el sistema de zwo al sector industrial .    lin la propramación dol ris^n se 

asignó importancia a su función de coordinación en el sector y, en forma par 

ticular, con  las instituciones vinculadas ni desarrollo industrial y la pro- 

moción de exportaciones. 

Aunque el desfase en la iniciación del proyecto afectó parcialnente esta 

función, las propias necesidades de la actividad que realiza conduce a vincu 

laciones activas con otras entidades. Además de las naturales vinculaciones 

con la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión fSm.ACOni), man- 

tiene relaciones operativas fluidas con entidades y servicios del sector pö- 

hlico y privado mencionados anteriormente. 

El Proyecto ha contribuido a crear relaciones con estas instituciones, 

se han realizado una serie de trabajos en conjunto y existe un activo inter- 

cambio tie información. 

La carencia de un sistema fluftlo de  financiamiento a mediano y 1arpo pía 

io para la inversión industrial, comenzó a ponerse ripidamente en evidencia 

como uno de los puntos críticos para  la expansión y modernización del sector. 



Con cl  npovo -lo!  PIPP y ATP, sc estableció ci  Pondo do l'inancin-iicnto do 

Inversiones para ci   ne?nrrol1o, que con-onró a onorar cri el  aro 1976, cnvos 

recursos son canalizados a través <'H   sistema Jc banca coporci;t1  (!ol  nais, 

nue paso nsi a  integrar parte del  sistema .'e financianicnto a mediano v  lar- 

eo plazo c'ol  sector industrial. 

Para la implantación He este nuovo ^i-ton,n financiero se solicitó  In co- 

laboración del   Provecto, lo quo dio  lucar a un ajuste del  pian de onerar ione«;. 

TI napel asirnndo al mismo en la  instrumentación v operación del   Rv:'*\  así 

come la nronia  función de anoyo a la ï,ov de I »ronce i fin Industrial, 'in conduci- 

do t vínculos onerativos fluidos con el   "anco Central v el  Sistema de 'ancos 

comerciales en  lo interno, v con la  familia del  BIRP, ATP v Min en  lo externo. 

I,a ley de Pronoción Industrial  prevé nur las empresa«: nuedan solicitar 

el anoyo de la misma nara obtener créditos v avales,    P.n la práctica esta dis 

posición tuvo v tiene una validez limitada, en cuanto no existen líneas de 

crédito afectadas específicamente a tal   fin. 

La evaluación que se realiza de los proyectos y la propia declaración cíe 

interés nacional avalan en este caso la gestión crediticia directa de los 

empresarios.    Pn la medida que se lia ido acreditando la tarea de evaluación, 

se ha verificado una mavor fluidez en la gestión de financiamiento, pero man 

teniéndose limitaciones importantes en relación a la canalización de recursos 

internos ya la fuerte dependencia del crédito de proveedores externos para 

eí* financiari ento de bienes de capital. 

Con la creación del FONTTO se estableció un nuevo sistema financiero que 

contribuye a ampliar los canales a que puede recurrir el empresario, en cuan 

to habilita y prormicve la participación de todo el sistema hancario en la 

canalización de crédito a mediano y largo plazo para el sector industrial. 

Pese a la dificultad inherente a incorporar simultííneamiento la banca co 

mereiai al crédito a mediano y largo plazo, intereses reales eliminando el 

subsidio implícito en la tasa de interés v el esfuerzo de planificación empre 

sarial que involucra actuar sobre la base de proyectos de inversión, el sdste 

ma estS comenzando a mostrar sus resultados. 
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n sistema funciona sohrc la base do un Comité Coordinador quo administra 

el PONTO c interrndo por representantes del fnnco Central , los ministerios '^ 

Industria y Pnorçia y Economía y Pinanzas, v ^FPlACnpl. 

Pste Comité aprueba las operaciones nue previamente han contado cor "1 

respaldo de un ^anco Comercial   -quo asumo parto del   riesgo (\o la oneraciñn- 

y que ha sido oval undo v recomendado favorablemente por la I'ni dad uno osti 

apoyando el  Provecto.    F.sta misma realiza la tarea de supervisión y somimien 

to de los provectos financiados, correspondiendo a  los bancos la ejecución 

financiera de los créditos. 

Pn la práctica, el sistema involucra una acción conjunta de la 'ridnd con 

el sistema bancario en evaluación v supervision de los provectos. 

1.a puesta en   marcha de este sistema, quedó necesariamente condicionada 

a la capacidad tóenica que pudiera desarrollar la Unidad y la credibilidad 

en la misna por parte del sistema bancario,    rilo debió realizarse en forma 

simultanea con la estructuración de la I'ni dad v la capacitación del personal, 

lo que definió parte del papel que debió cumplir el  Proyecto. 

Aunque el sistema afin no puede considerarse consolidado, puede estimarse 

superada la etapa de puesta en marcha. 

Es de tener presente que cualquiera sea el caso, Lev de Promoción Indus- 

trial o canalización de recursos del FONTT*, el sistema bancario debe adoptar 

decisión sobre su participación en el crédito, demostrando la experiencia nwe 

ello no es automático y que solamente en la medida que las evaluaciones logra 

ron despertar confianza, comenzó a movilizarse la participación bancaria. 

A.      Objetivos 

En el proprama original, tenía prioridad atender c!  establecimiento de 

un sistema de planificación sectorial, establecer un mecanismo de generación 

de provectos y apovar el paso de programas industriales del Plan Nacional a 

inversiones que los concretaran. 
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» 

La reproRramación realizada en 1<V7l nsipnó prioridad a In pene-ración y 

evaluación de proyectos dentro del marco de la Icy de Promoción Industriai, 

ampliándose luero en 1975,  las tarcas para cubrir la puesta on marcha v ope- 

ración del  PnMïi. 

Los objetivos que enmarcan la acción del provecto en In actualidad crn 

los sipuient<?s: 

- Establecer y cooperar en In operación de la Unidad de Asistencia 

Técnica para el Desarrollo Industrial. 

- Establecer un sistema para la  identificación, evaluación y .¡enernciór. 

de proyectos industriales. 

- Cooperar en la implementación del rcpimen de promoción industrial. 

- Cooperar en la implantación y operación del Fondo de Financinmicnto 

de inversidnes para el Desarrollo. 

Fl Proyecto concurre a fortalecer In base institucional requerida para 

redinamizar el comportamiento del sector industrial, actuando básicamente 

sobre el perfeccionamiento de los propramas de inversión empresariales y la 

promoción de nuevas oportunidades de inversión. 

Concordante con el marco político nacional, esta acción se orienta a mo- 

vilizar provectos de inversión más que a instrumentar propramas sectoriales. 

R.   Resultados 

Entre los principales resultados alcanzados durante la ejecución del Pro 

yecto se pueden citar: 

-   Establecimiento de la Unidad de Asistencia Técnica para el Desarrollo 

Industrial. 

Estructuración y puesta en funcionamiento de la fnidad. 

.    Establecimiento de metodología y procedimientos operativos para la 

evaluación y seguimiento de proyectos, tanto para el régimen de la 

ley de Promoción Industrial como para la operación del FONTD. 

i 
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Capncitación del nùcleo basire de  In t'nidnd on esa ri ron  (capacita- 

ción en servicio y cursos en cl  exterior). 

H  çrado con quo so nlcanr.ó osto objetivo so refleja cn la 

selección que se 1 ir.n do  In l'ni dad para operar el  PON'im,  los restii 

tados alcanzados en  In taren do evaluación vinculados a  in lev dp 

Promoción Industrial  v la omnia onesta ci mareba del  FO\'l*\ 

- Ley de Proroción Industrial. 

Tuesta en operación del  s istern de anovo de  la "nido-  Mosern que 

tiene a su carpo la aplicación de In lev de Promoción Industrial. 

Apovo v orientación a  inversores. 

V evaluaron al nos de a^ril  updo.   IH nrovecto-; v so ban de- 

clarado de interés n.-.cional  V provectos con una   inversión ('e "^ 

milione«; de dólares.    I,n  inversión va ejecutada  alcnnra ni  M" . 

- Pondo de Pinanciamiento de Inversiones para el  Desarrollo. 

.    Pstructuración y puesta en funcionamiento del  sistema. 

Iniciación de operaciones ('el FONI m. 

Pn diciembre de 1976 se puso en mareba efectiva habiéndose 

concedido créditos por 2,4 millones de dólares. 

- Realización en conjunto con otros Proyectos, de estudios acerca de  las 

perspectivas del sector agro-industrial y de parquet en Puroña. 

- Acciones conducentes al establecimiento de una política para las  indus 

trias lácteas en el país y reorientación de estudios *»n curso con ese 

fin. 

- Promoción de estudios sectoriales v comerciales nor otras entidades. 

Cubiertos los objetivos que se fijaron como prioritarios, se está proce- 

diendo a intensificar las actividades de promoción. 

r.      Actividades 

Los propios objetivos definen en cierta medida las actividades requeridas 

para alcanzarlos, en cuanto una buena parte de los mismos forman parte del de- 

sarrollo de la enti ('ad que se está ayudando a establecer y operar. 
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l.os resultados alcanzados se desarrollaron a través (V  1^ su'uionf's  ac 

tividades principales: 

a)    Capacitación. 

i     )    Entrenamiento permanente dr personal  en servicio, 

i i  i     'Vea«; en el exterior -en eran parte con  recursos externos  ni 

Provecto- de siete profesionales. 

h)    Organización operativa. 

i    i    l'nidad en su conjunto. 

i i  )     \rea de evaluación, 

i i i)     Vea de supervisión. 

iv ) Area de promoción. 

c) Pautas de trabajo y normas. 
i    )    Pautas para la evaluación v scuuimiento de provectos   fdocirenti 

preliminar para puesta en marcha). 

ii )    Huía nara la presentación de provectos. 

- Presentación inicial. 

- Presentación proyecto. 

iii)    Normas de supervisión de provectos del  PONTO. 

d) Informes. 
i    1    Apro industri a  ("Perspectivas para una industria de Frutas y l'or 

tal izas en el Uruguay orientada hacia la exportación".  Dr. M. 

Hoffman.    Fn conjunto Proyectos lJRM-72/ni3 y llJfli-72/nl4. 

ii )    Mercado parquet  ("Informe sobre las posibilidades del Uruguay pa 

ra exportar parquet-a países seleccionados de Puropa".    PT.  Ary 

L. Wallach.    F.n conjunto Proyectos limi-72/ni3 y !!PI<-71/520). 

e) r.valuación. 

Proyectos para Ley de Promoción Tndustri.il 

Proyectos para PONTO. 

f) Supervisión y seguimiento proyectos aprobados. 

Conforme al plan de operaciones del Proyecto se dio prioridad a la organi 

zación y puesta en marcha del area de evaluación que permitiera canalizar las 
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nrestacioncs vinculados a  la Lev «lo Promoción  Industrial.     ! sta taren *r disc 

ñó rara permitir va desde el  inicio,  la maxima participación del person .-'1   local, 

lo que condujo a centrar el comienzo <V -   ; ivi-'p-'os en  la  formulación de  los 

elementos bás'cos de la metodología v procedimiontos d- trabajo v en la  reali- 

zación de un intenso programa de entrenamiento en servicio. 

I.a superposición de actividades de organización, capacitación v odoración 

no dejó de crear problemas, compensado ello por li indudable ventaja <\ •ra,\n- 

jar sobre casos concretos vinculados a decisiones concretas. Ilio indujo a 

una formación rápida del personal local , aunque la demora en intecrar los onui_ 

pos de trabajo -nacional e internacional- sumado a la puesta en marcha del pro 

grama de capacitación en el exterior que erial izó al personal co avor expe- 

riencia, llevó a cierto desfasnje inicia! entre la capacidad v los rentier i H en 

tos operativos. 

I.a organización del núcleo básico de evaluación coincidió con la decisión 

de integrar la I'm dad a la operación del  pnvilO luego de la evaluación nue 1rs 

organismos  financieros hicieron de la capacidad operativa existente en el país. 

Lo anterior llovó a establecer una nueva estructura operativa nara la "ni 

dad y se apovó el diseño, estructuración y operación de la misma. Tomo primer 

paso se procedió a diseñar la política operativa, adecuar las prácticas de eva 

luación crediticia v elaborar una guía para orientar la preparación de provec- 

ta! v pautas para las presentaciones previas conducentes a la decisión de ele- 

gibilidad para el fi nane i amiento con el mNin. F.sta actividad se desarrolló 

en activa coordinación con el Banco Central del Uruguay y en contacto con el 

sistema bancario nacional. 

Con la puesta en marcha de las operaciones del PONDO se reestructuró y 

organizó la actividad de Seguimiento para atender la supervisión de desembol- 

sos v créditos. Como parte de esta actividad se becó al .Tefe del área a visi^ 

tar instituciones en el exterior, se elaboraron las non as de supervisión que 

regulan las relaciones de la Unidad con los prestatarios durante el desembolso 

y amortización de los créditos que forman parte del contrato de préstamo y se 

establecieron prácticas operativas con el sistema bancario. 
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Tanto oí  área de evaluación cono do <Minoraisión so consideran vn oi>  fun- 

cionamiento,  aunque esta ultima min está on proceso de consolidación. 

Puestas  en rarcha estas dos funciones KaMcas ''o la ''nHad,  so intensifica 

la retividnd  M ol área de promoción v pro inveì -ion.     In la prinora oti'1 ' -'el 

Pro\ecto,  esta actividad se certró en apoyar ol perfeccionamiento do los pro- 

vectos de  inversión com actividad de ;ipovo a la i\c evaluación v para  facilitar 

la introducción del  concepto "proyecto de  inversion" on el  ándito enrocar ial. 

Vstr actividad se nnovó con la realización de un POPO sohr."> Provectos  I-Austria 

les en forra conjunta con la I ¡ni vers i dn<1 i^r la RopíiMica v la ('arara <V  ¡m'us 

tri.^s, licitándose el apoyo directo n provectos que pudieran tenor al^ún efec- 

to demostrativo v donde la tarea pudiera realizarse como actividad comvleñenta 

ria ('e la evaluación.    Fsta, en la medida do lo posible, se cons i-'oró un« no 

debiera concurrir a »m.i mera calificación <U^ provecto sino constituirse en un 

elemento de apovo al mismo. 

Fs está iniciando ahora ima nueva  fase, en nue se avanzará al anovo di ree 

to a empresarios en el desarrollo de sus provectos y la identificación de nue- 

vas oportunidades de preinvvrsión en el  sector aproindustrial.    I'sta actividad 

se intensificó con la contratación, con fondos distintos a los del Proyectos, 

de un experto aproindustrial, con el estudio que junto con el Centro Nacional 

de Tecnología v Productividad Industrial se hizo de las nosibil idades indus- 

triales bnsadas en el potencial ho rt if rut ico la nacional y en el estudio que 

se realize, en conjunto con la Dirección Onerai de Comercio P.xterior y el 

Centro de Comercio Internacional, del mercado europeo para el parquet urupuayo. 

En estos dos casos se utilizaron los servicios de consultores a corto plazo. 

Paralelamente y con el objetivo ile movilizar los recursos profesionales 

nacionales se organizó un Repistro de Consultores.    El FONI*) puede financiar 

estudios de prciwersión requeridos    por las empresas, si bien este mecanismo 

no ha sido utilizado aún. 

Por las propias características del Proyecto, la capacitación del perso- 

nal nacional 'ia sido v es actividad central. 
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F.s permanente el en t renami onto cu servicio mediante In   inter ración   'c i:ru 

pos nixtos de trabajo y se han becado 7 técnico? pi exterior, en cran parte 

con recursos externos ni Proyecto.    'V ésto-;, -'o* técnico«; están !-erados n^r 

dos afios, tres siruieron   cursos del  Naneo '^indiai v dos reni izaron un viajo 

de estudios \isitnndo ii-stitucioncs financieras de desarrollo en «-arios »vises 

de América Lit i na. 

n.    Tnsumos_ 

•     Tn el cuadro 1 se detallan Ins contribuciones de numi y dcl rHúcrno m 

ra la ejecución del Proyecto. 

Los aportes nacionales han sido  'c personal con nuv buena calificación 

profesional v la rotación del  ni sino ha sido prácticamente nula hasta ci roven- 

to.    Ln incorporación del mismo al Proyecto bn sido lenta,  en pran parte por 

problemas de tramitación administrât iva y recien en el  segundo semestre de  líTo 

se logró el nivel previsto en el documento del proyecto.    TI persomi de nnoyo 

también se integró lentamente. 

\/n anterior afectó la capacidad operativa inicial de la "ni.'ad, en parti- 

cular mando comenzó el programa de capacitación en el exterior, que se fue 

corrigiendo paulatinamente en la medida que se fue reforzando el equino de tra 

bajo. 

Fn lo que hace al personal  internacional, el Proyecto se puso en marcha 

con la incorporación en el primer trimestre de ejecución de los tres expertos 

previstos, imo de los cuales se retiró del proyecto antes de finalizar el pri- 

mer affo de ejecución.    Fl personal internacional se incrementó a cuatro exper- 

tos en el secundo semestre de  IPTi. 

Fl plan de operaciones aprobado en 1971 preveía un uso intensivo de exper 

tos de corto plazo.    La experiencia mostró la dificultad de completar la contra 

tación de los mismos en los plazos requeridos, lo que dio lu^ar a reestructurar 

la integración del equipo ampliando la duración de expertos permanentes. 
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r.      l'osurvm 

n Provecto ha logrado estahlecer In »ni dad de Asistencia Técnica nnra 

el Desarrollo Industrial, objetivo principal, v la misma opera insertada en 

el sistema nacional como base del sistema de promoción industrial. I .a acep- 

tación de sus evaluaciones para sustentar decisiones políticas v financieras 

miden la evolución ulterior v, en particular, los resultados alcanzado«: en 

relación a la formación del equipo nacional. !.a* principales dificultado«; 

que debieron afrontarse pueden sintetizarse en: 

a) Retraso en la iniciación del Provecto, ron sus inevitables elo- 

cuencias al desfasarse con otrr * actividades v perder videncia en 

el marco de inserción. 

bl    lentitud para integrar los equipos de trabajo. 

c) Carencia 'inicial de sistema  financiero de apoyo a  la inversión  in- 

dustrial, que descansaba principalmente en los  recursos pronins v 

el crédito de proveedores. 

d) Cambios de orientación política importantes antes y después de la 

puesta en marcha del Provecto. 

e) limitaciones en la información necesaria tanto para formular como 

para evaluar proyectos, en particular la relativa a mercados exter 

nos. 

F.l retraso en la iniciación del Proyecto y la lentitud en la formación 

de los grupos de trabajo constituyeron marcos de referencia a los que el Pro- 

yecto debió adaptarse.    Fl primer aspecto dio lugar a la necesidad de una re- 

programación, el segundo llegó a crear una situación difícil en la fase inicial 

y llevó a modificar la integración del equipo internacional. 

Las carencias del  sistema financiero dieron lugar a una adecuación del 

Proyecto para apoyar la solución del problema con la puesta en marcha del 

PTNTO, respaldando un proceso que con su maduración aporta ima solución al 

problema.    !.a inserción en un marco fluido requirió de un esfuerzo permanente 

' de adaptación. 

1 Las limitaciones de información, en especial de mercado, han sido y son 

un cuello de botella.    Se procuró un enfoque multiple utilizando en la medida 
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cV lo posible los centros internacionales .lo canalización de  infamación,   la 

motivación de estudios con otros orp;mis-«os,  la realización de estudios pro- 

pios y la capacitación del personal  prua afrontar este tipo de nroMems.  !<a 

constituido v constitvrve, con todo, un nroblora ,»n cl que se han procurado so- 

luciones condicionando la actividad une sc desarrolla en el  Provecto. 

Resumiendo puede afirmarse que el  Provecto ;e encuentra a rutad del  ca- 

mino,     .^c ha puesto en marcha y est.- operando la unidad pero aún no nnrV con 

siderarsc consolidado el  proceso,    l.n prueba más importante para est- tino de 

entidad no es su instalación sino su permanencia como unidad operativa oficien 

te.     La rotación del personal dentro de  'a Unidad ha sido hasta el presente 

prácticamente nula, pero la experiencia   indica Mi.r asegurar las condiciones 

para que ello se provéete en el futuro es una prueba crítica. 
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CAPITULO  III. PROYBCTO URU-72/oU - TF.3WR0LL0 TCCNOLOftlCO INDUSTRIAL 

A.       Objetivos 

I ri el documento de Proyecto se señalaba como intención del Gobierno v 

dentro de los lincamientos de desarrollo industrial del Plan Vacinal   1'>"3- 

1977, dar prioridad a la expansión v/o modernización de aquellas actividades 

manufactureras que tengan ima alta incidencia en el  producto bruto interno v 

one sean capaces de peñerar un importante incremento de divisas.    A tal   fin 

"el Provecto contribuirá" a alcanzar una dinámica expansión industrial  1 asada, 

inicialmente, en la mayor utilización de la capacidad  industrial  instalada, 

en la modernización v/o reloca li zac ion de plantas existentes v en la nrnlia- 

ción del actual capital industrial". 

Pl apoyo pubcrnamental a la expansión y modernización de actividades ma 

nufactureras con las características señaladas, tiene como una de sus bases 

el conocimir to real actual de las emnresas constituyentes de las ramas. Apa- 

rece, en consecuencia y como objetivo inmediato, el efectuar diagnósticos a 

nivel de empresa v los estudios interempresariales del conjunto de las que 

constituyen una rama industrial. 

El fNTPI con el Proyecto se abocó al diagnóstico de las empresas consti- 

tuyentes de las ramas prioritarias enumeradas anteriormente.    In un principio 

se intensificaban los análisis en los aspectos tecnológicos y operativos de la 

producción para evaluar la capacidad productiva de las empresas.    A la vista 

de la problemática detectada en los primeros diagnósticos, se decidió comple- 

tarlos analizando el conjunto de la empresa como una unidad técnico-económica. 

Se analizan los mercados de oferta y de demanda, la producción y sus asoectos 

tecnológicos, el área económico-Financiera y la de pedonai o recursos bumanos. 

El tener disnonihle una información lo más fidedigna posible de la situación 

de estas ramas prioritarias, ba facilitado la acción de promoción del Gobierno 

a las mismas.    Fn ocasiones también estos estudios han sido utilizados para ana 

lizar proyectos He inversión teniendo el marco de referencia de la situación 

actual de la rama a la que pertenece la empresa o proyecto de inversión. 
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Los estudios inter-emprcsnrialcs do Ins ranas, Ins medidas promocionales 

derivadas y In asistencia técnico otorpadn n Ins empresas, 'inn  influía ,'irrc 

tanente en In expansión de ramas prioritarias definida« sepíin la-, caracteri- 

ticas apuntadas y objeto del  Provecto.    In el  Hn-.imento del !>r> no fneron 

definido    ilícitamente indicadores do éxito ^c  la pestión del  PíS-O.    'O ^ 

tante, corparando varios índices de  la situación de alonas de  las  ranas ern- 

siderarias al Principio de la vida del  Provecto cm los one se están H—nierdo 

recientemente, permitirá valorar sujetivamente  M  impacto conse,u .'n ^n rela- 

ción con la participación que se ba tenido. 

\sí en la industria del calzado de cuero para exportación, constituida 

actualmente por no menos de 26 empresas , emplea más de 3.900 nersonas nue re- 

presentan más  del  50«  del  total de la rama,  frente a 950 personas en el año 

in?.<.    TI mimerò de pares exportados en  1^ se sitúa en 106.nnn aumentando 

vertiginosamente tosta Hepar en 197„ a 2:500.000.    Durante el  rús-n ^rínde 

el valor de  las exportaciones ha pasado de UK 7.1*.non  fa !'« -\n.! vmredin/ 

rar) a <'$<;  15.77P.OOO  (a l»*S 6.16/pnr), es decir, ha habido un  incremento de 

cerca del  2.nnn«.    r.l patrimonio estimado actual  de estas empresas es «le l'S< 

7.500.000  (cifra conservadora) con una deuda extema por compra de maquinaria 

v equipos de unos !'<¡S 740.000.    1:1  fYTPÍ con el  personal internacional del 

Proyecto asignado a esta rama industrial presté asistencia técnica al   100« 

de las empresas exportadoras en 1975, interviniendo hasta la fecha y en el 

mismo sentido en empresas que significan el 7R* ,1e la producción y el 69'. 

del valor bruto de producción de la rama. 

Con referencia a la exportación de cueros bovinos y sus manufacturas .en- 

tre 19^ y 1«75 v en millones de "$S, se ba pasado de 23.5 a 45.S lo que re- 

presenta pasar del 7.V. al 121, en la participación total de las exportacio- 

nes uruRuavas.    La producción en 1073 fue aproximadamente 1.400.000 cueros con 

una capacidad del m en la etapa de acabado.    Ya a fines de 1075 el valor de 

los cueros exportados semi terminados no 1 lepaba al 2% del total mientras que 

los terminados en forma de nappa, para vestimenta y calzado, vaqueta, etc., 

constituían el M\ del valor total exportado y el 1« restante son descarnes, 

suelas v alfombras con pelo.    Las curtiembres del país que representan ñas del 
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%•  del valor bruto de la producción v cl  0-1?, do la producción del sector, Sin 

recibido apovo v asistencia  tecnica del   C\TP1 v el Provecto,  tanto rn  las  arms 

de producción y tecnología,  como en las <lemas áreas «le la emnrc-sa.    Las  rpr> 

mendaciones cutidas y el  seguimiento de  las misais ban nerr.it ido costatar el 

avance registralo en esta  rama v r-  'ICKT'O nor "ms ci Tras ani. < inres. 

Li rama de manufactura de prendas do moro también se ha visto irt'hicn:ia 

da por la participación del  Proyecto.    Fsta rama ha pasado de un vnliìrcn «le ex 

portaciones en  19^ de 5,R* millones de HÍS a  16,R1 millones en  1'^ y 2P.67 

mi 11ones en 1°76. 

Como términos de referencia compierrntarios v en relación con los oMeti_ 

vos se señala quo el  ratio de los valores de las exportaciones no tradiciona- 

les -entre las ano se encuentran las r.imns citadas anteriormente- n las tradi_ 

clónales, ba seguido la sipuiente evolución 

1«i73 «  0,41;       1074-0,61;       1075 » 0,96;      1076*1,1« 

Prácticamente en 1075 adquieren el m i,no valor v en 1076 se da el vuelco a lo 

que liabitualmente el ratio significaba en e1 país, teniendo en cuenta ademas 

que de las ramas no tradicionales el aumento fue del  235t entre 1°^ y 1976. 

<Vsimismo v a partir del ano de comienzo del Provecto, el crecimiento del  Pro- 

ducto Bruto Interno (PRI)  fue un 0,« en  107V,  1,6% en 1074;  V on 1975 y 

un 2,6', en 1076.    La participación de las industrias manufacturaras en el PM 

en 1975 significó un 22.5* mientras que en 1076 fue de alrededor del 25*. 

P.    I'esiil tados 

a)    Ranas Industriales 
Se han terminado totalmente los diagnósticos integrales de las dos 

ramas industriales que más significado tenían, en la prioridad señalada 

en el noomento de Proyecto.    Istas son, procesadoras de cuero bovino, v 

productoras de calzado de cuero,    ^bos diagnósticos sufrieron una recon 

sideración en el ano 1075, pues si bien se encontraban muv adelantados en 

el área de prodición y tecnología, estaban incompletos en las otras áreas 

que darían la visión total de la situación real y su evolución. 
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Fr ci caso de curtiembres ('o curvo invino el tramaio ha sipnificndo 

la visita v npovo técnico del pnmn interdisciplinario a Ins empresas nue 

representaron más Hei 97* de In producción. Asimismo, respecto n In in- 

dustria manufacturera de calzado de cuero, se ha relevado la información 

y analizado los datos de IH empresas que representan más del 90% de las 

unidades producidas en la rama. 

Los diagnósticos de las ramas i'o pcinndnríns de lana, oleaginoso, 

confecciones de prendas de cuero, v bortifmtícola  fproccs.-nicnto y enva 

"    sado de  frutas v verduras), están en ('istinto prado de terminación,    fn 

todos ellos, las áreas de 'Wcndos, Producción y decursos l'umanos están 

o terminadas o bastante adelantadas,    listas acciones han representado la 

toma de datos v análisis de los nismos en 11  empresas de la rama textil 

(tops),  21 de confección de prendas de cuero,  14 hortifrutícolas  fi neluve 

fábrica de envases), y 15 ic Oleaginosos. 

Fxiste terminado un pre-dinpnóstico de la rama de la madera que en- 

foca las suh-ramas de contrachapado, aplomerado, aberturas y parquet. 

Fste estudio cubre el trat-jniento de todas las áreas.    Fue realizado en 

dos meses. 

Asimisno se ha intervenido y existen la totalidad de 1os datos, en 

la rama siderúrgica (sub-ramas de laminación y trefilación).    Fn el estu- 

dio interempresarial de esta rama se tienen también terminadas las áreas 

de arcados, Producción y Personal, faltando procesar la de economía - fi_ 

nanzas. 

Fxiste también un estudio completo del arcado de Fibras Textiles 

(polyester) como trabajo terminado y específico. 

b)    Fjiyresas 
Diagnósticos integrales a nivel de empresa y en forma de documento, 

se terminaron los de dos empresas de la rama de curtiembres de cuero bovi 

no y imo de textil  (Clasificación, Lavadero, Cardería e Hilandería de ltna 

neinada). 
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I'xisten numerosos diapnóst ico*, PITH-i os n parc i nies así co^n i p forres 

técnico-tecnolóri eos, económicos, índices técnicos, datos, ote. dp la<= •', 

fe ron tr s áreas le todas Ins er no-s visitadas poro <ino no Inn t evade H 

prado i'c documento escrito tct.nl cor-o lo«; anteriores. La evolución •- ex- 

pansión ile Ins empresas hn sido tan rápida q.io los cnmos interdise ini \ - 

narios v los expertos intcrnacionalos dpMap dar pnvnr atención a 1 - '.r"s 

taci'f ''c asistencia técnica v -1 sppuiniento do las rpcn'-^ndacicno , 'ine 

a la materiali zac ion formal por inerito ('o los análisis efectuados ron la 

estructura <'e diagnóstico establéenla  a la mitad d"   la vida del  lYovpctr. 

Vo se hn intervenido, por parte dH Provecto, en las ranas dp ronfoc 

ción (V orondas de tejidos do lana, en la industria que produco irploner- 

tos o partes para equipo aerícola, ni en la de ensamblaje electrón :<n, MíO 

en un principio estaban contenencias, ^in embargo han debido ser atendi- 

da? otras no ihicialmente previstas como es el caso de la rama industri.'1 

de la madera. !.n dinámica del períod( expansivo puede sor la causa de la 

adaptación y atención a las necesidades,o de reforzamiento de al punas ac- 

ciones específicas. 

l.os objetivos marcados como expansión v/o modernización  1c las raras 

industriales mam (factureras con mayor incidencia en el producto interno, 

se entiende que han sido alcanzados en términos cualitativos respecto a 

curt iermS res y calzado de mero,    fn cuanto a los límites cuantitativos y 

como apreciación objetiva en función de lo expuesto en ITT  \, puede con- 

siderarse que parcialmente, pues queda bastante que mejorar v aún sipue 

existiendo capacidad disponible como es el caso de las curtiembres. 

Las detrás ramas industriales atendidas han ido perfeccionando su 

infraestructura técnica, habiéndose notado un avance sipnificativo.    Fn 

este sentido, además de la participación señalada anteriormente en las 

ramas de curtiembres y callado de cuero, se debe añadir que han recibido 

asistencia técnica el  201. de las empresas de la rama de manufactura de 

prendas de cuero, oue significan el  RS!,  lei valor bnito de la producción. 

Fn la rama de la madera, se hn intervenido en el 51 de las empresas que 

representan el  7S!> de la producción  (sub-ramas de aglomerados, contracha- 

pados, aberturas y parquet).    In la industria oleaginosa se enfocó el 80\ 



de las empresas que representan el 1°'i" <V la producción v valor de la 

mis• respecto al aceite comestible v en las que representan el W en 

unidades físicas producidas y valor respecto al aceite industrial. !n 

la rana vextil (tops de lana) se lia intervenido en las onpro^is m-c re- 

presentan el Wn de las que constituyen la rana, nue significan ir-ua! 

porcentaie er, términos de producción v de valor -le -Mein producción. 

Tn estas ranas se han obtenido resultadas bajo el nnnto de vi^ta 

conceptual del Proyecto, sin cmhan-.o no se lia visto un ('esarrollo tan ace 

lerado a nivel nacional como las dos mencionadas en un principio. ;.r,iusas 

de este menor nrado de desarrollo? F.stas se atribuyen básicamente a nnr 

falta de definición específica de política de promoción respecto a las úl 

tinns ramas mencionadas; a un escaso conocimiento de los --creados involu- 

crados; a falta de coordinación entre el apro y la industria procesador* 

de los productos provenientes del sector primario, en el que la corcrciMi. 

zación de las materias primas y la política de promoción de dicho sector 

primario juegan im importante papel; a falta de incentivos, etc. 

C. Actividades^ 

Para conseguir los resultados anteriormente mencionados estaban previstas 

un« serie de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de la vida 

del Provecto. Si bien alguna no ha sido llevada a cabo, la totalidad ha sido 

atendida en mayor o menor grado. 

Así la creación de un sistema de análisis tieni co-economi co para los diafc 

nósticos de ramas v de empresas industriales en base a la formación y partici 

pación de equipos interdisciplinarios, son dos actividades a las que se les ha 

prestado una atención preferencial. la ampliación de los diagnósticos enfocan 

do las empresas como unidades técnico-economicas y no solamente bajo el punto 

de vista de la producción y tecnología significó una revisión del procedimien- 

to de diagnóstico empleado inicialmente. 

Este sistema lleva incorporada la participación de una unidad de informi 

tica (equipo suministrado por el Provecto) que ha tenido que crearse y formar 

a sus componentes, actividad no contemplato en un principio. 
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Se debe destacar que la actividad encaminada a lograr el afianzar ionto 

de las operaciones del Centro (CNTPl) v  la sistematización de sus -¿tor'ns do 

acción ha recibido también una atención constante. 

La preparación de una Huía de Fabricantes en donde se recopiera  la   in- 

formación nini na necesaria en cuanto a mercarlos» producción, patrimonio y pr_ 

sonai que sirviera nara la identificación de las emnresas v su nosr.erior ade- 

cuación de dic'ia información para su irritamiento automático por el conv,tadcr. 

Esta actividad, pese al pran atraso en el  suministro del  equipo, está en pro- 

ceso. 

Se preveía también v asi se lia desarrollado, cl  asesoraniento v tv-rt ici - 

pación en la organización de cursos v seminarios específicos sobre tecnologías 

de las diversas especialidades v determinados aspectos de la administración 

empresarial. 

También se incluía el asesorar en la preparación y/o evaluación de nroyec 

tos para la ampliación de plantas que como consecuencia de las recomendacif >ies 

emitidas a las empresas y por iniciativa de ellas, quisiera llevar a cabo. 

Se presta asistencia técnica para la ejecución de las recomendaciones di- 

rigidas a alcanzar mayores rendimientos y mejorar la productividad en las em- 

presas, que, expresando su deseo de evolucionar, soliciten un asesoramiento 

más en profimdidad cor. estos fines. 

Se preveía mantener permanente comunicación, estrecha colaboración v coor 

dinación con el Proyecto lïRU-72/OU (Organización Institucional de Servicios 

Industriales).    Fn forma análoga se consideraba la participación con el Proyec 

to tnai-71/520 "Promoción de Exportaciones" y el 1JR1I-71/S21 "Control de Calidad 

de Cuero y Productos de Cuero". 

P.      Insumos 

En el Cuadro N° 2 se detallan los diferentes insiwms tanto de la parte 

gubernamental como del Proyecto, desde Pnero 1973 hasta Diciembre 1076. P.n 

él puede apreciarse que la cantidad de meses hombre anortados por el Proyecto 
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fue bastante hoimrcnca Jurante los tres nrircros años, Psin so .'C'Mó a <y\c 

la mnvoría de Ins tecnòlogo* estaban agnados al Provecto ('e on <inf> actúa 

ba en el anterior fentro Nacional de Productividad del T'ruguay. iiiranto el 

año 107fi v previsto para 1977 los recursos internacionales se han visto ruy 

disminuidos debido en gran parte a la crisis financiera del P\T|>. 

También puede observarse que la cantidad de meses-hombre aportado, mr 

el organismo de contraparte ha auront ado. Mo obstante lohe aclararse <"ie 

ba existido una elevada rotación del personal profesional v técnico, v "P 

finio de estos hacia el Sector Privado.  Vlenás, compromisos contrai-'^ -or 

el CNTPÎ dentro del mnreo institucional, han requerido una atención a acti- 

vidades no contempladas directamente en el 'Vx-umento de Proyecte v <iu" ' >n 

significado-una menor dedicación a las actividades previstas. 

F.ntre las principales causas que influyeron en las desviaciones entre 

lo planificado v lo realizado, se encuentra, en la parte internacional, el 

reclutamento del Ingeniero Industrial previsto. l,os dos años de retraso, 

representaron un handicap para el desarrollo coordinado y sistematización <}c 

los diagnósticos integrales tanto a nivel de planta como de rama, has accio 

nes de los teenólogos en las diferentes especialidades basta ese momento 

atendidas, presentaban lógicamente una visión parcial y concentraba en su es 

pecialización marginándose la atención a la problemática global existente en 

las empresas. 

Asimismo el retraso en la compra del equipo de computación llevó apareja 

do un fuerte defase en la actividad de la finía de Fabricantes, así como en el 

inicio de los programas de entrada paia el tratamiento de la información. Ade 

más, la formación de los programadores y la integración de los analistas in- 

dustriales que conforman los grupos interdisciplinarios en la utilización de 

este medio esta" todavía, como consecuencia, en proceso de adaptación. 

A nivel del organismo contraparte, si bien la metodología para los diag- 

nósticos integrales por rama y empresa está consolidándose y perfeccionándose, 

la incorporación de profesionales nacionales (ingenieros, economistas/contadores) 

provoca una continua revisión del procedimiento por parte de los nuevos inte- 
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grantcs de los equipos interri i sc i ri inn ri os n formar. PI concepto de eompo 

es difícil de llevar a la práctica v máxime si los comnonontes se renuevan 

con frecuencia. 

Durante la vida del Proyecto v cono consce iene in de la dinamica naturai 

de evolución del pnfs, se ha notado en ocasione? una inercia de mint ación y 

en ocasiones de atención por parte gubernamental, hacia las necesidades v com 

promises contraídos con el Proyecto. Si bien se estima que en la medida de 

lo posible se ha atendido dichas peticiones, no siempre han resultado satis- 

factorias, sufriendo retrasos que probablemente podrían haber sido evitados. 

Tn lo que respecta al soporte técnico v administrativo de la decretaría 

de la ONltDT, ha sido adecuado, encontrándose siempre el apoyo v asesora-i erto 

mas conveniente. No obstante, y en relación a la coordinación de lo* dos 

provectos n?1l-7?A>n v PRn-72/Pl<1 se cstimn que podría haberse mejorado, er 

parte, por una más estrecha colaboración entre las secciones de la .c<v'e de las 

que dependen ambos provectos. 

r. Pcsionen 

Como resumen del progreso del Provecto y a la vista de las consideracio- 

nes hasta ahora expuestas, se podrían distinguir tres etapas en su desarrollo: 

lint de preparación e iniciación del Proyecto en donde cabría destacar el 

comienzo de acciones de asistencia técnica a las empresas en materia de tecno 

logía y un punto crítico como fue el comenzar solo dentro de un marco de ayuda 

que inicialmente estaba previsto complementar con otros provectos. 

Itna fase operativa vinculada estrechamente con las empresas con una par- 

ticipación de los técnicos componentes del fMTPÍ como integrantes de equipos 

interdisciplinarios.    Se efectuó una reconsideración del procedimiento hasta 

entonces empleado en la práctica de asistencia técnica a las empresas, basada, 

en parte, en la problemática encontrada, y er. el sentido de contemplar conjun- 

tamente los aspectos técnico-económicos dentro de los análisis integrales a 

nivel de planta v por rama, frente a los preferentemente tecnológicos aborda- 

dos en un principio. 



r 
-26- 

Como consecuencia de las restricciones a Lis que se vio s<"«n>ctido cl Pro- 

yecto, derivadas de las limitaciones financiera«: del PNI ¡lì en estos dos últimos 

a/tos, de las experiencias recogidas y de la rotación del pcrso-inl técnico del 

fNTPI, se dio énfasis al mejoramiento de la «cstión del Provecto, en términos 

de* perfeccionara onto de las bases conceptuales y operativas en que se apoynn 

los diagnósticos y estudios comparativos interomresarinles. Fstá en proceso 

la normativa que se pretende loprar en la con Ti miración de un sistema de f'iar 

nósticos, con el apovo de la unidad de informática. 
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CyiTUlO IV.  * SUGERENCIAS, NECESIDADES Y OFERTAS DE KNOW-HOW. BN BASI A 

LA EXPERIENCIA ACUMULADA. 

A.  Sugerencias 

^i birri los ('os proyecto«; <iue so contemplan y mío ''^l'ui está oiocutnndo 

en l'niRunv cc diseñaron on el conte* to do un planteamiento sectorial ••• "-vvn 

dos en un re-levan'i eh to cuidadoso de In si tunc ion existente, In demora or in- 

ner en eiecución el Provecto !'RU-7?/01" v los cambios en la noHticn VI pnís 

limitaron el vnlor del trabajo previo. Ton todo pueden bac<-rse, a travos de 

las experiencias acumuladas por ambos provectos, Ins signierte*; aproe i Tí ones : 

Un estidio preliminar comprensivo de la realidad sectorial -perspectivas, 

condicionantes, políticas, capacidad y experiencia de los organismos na- 

cionales involucrados, es necesario para el diseño de este tipo de pro- 

vectos. Fstos son necesariamente instrumento de un,' estrategia ('o dcsa- 

rrollo industrial e institucional, por lo míe sus rebultado«; se verán 

condicionados por insuficiencias o inconsistencias en el marco nacional. 

Se refuerza la idea de que una definición de objetivos y resultados en 

términos mensurahles, es necesaria. Por otro lado lo«; oHotivos v el 

plan de trabajo deberán ser dinámicos en el sentido de pod^r adaptarse 

a la evolución del desarrollo alcanzado v los cambios en el marco de 

referencia. 

Para todo provecto interdisciplinario es útil la combinación de un provee 

to base, complementado con proyectos de apoyo de objetivos específicos y 

mensurables con resultados a corto plazo que implementará el nreyecto 

base. 

Las tareas en el terreno deben contar con un sistema de canalización de 

información técnica, económica v de mercados así como con un servicio 

centralizado de anovo que permita acceder fluidamente a la experiencia 

desarrollada v acumulada en les servicios especializados en la Sede. 

i 

) 
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l.a implement ación c1? los resultados do un provecto interdisciplinary, 

lleva poneralmonto aparejado      la part i e¡pación <'o otras rnt i-Vi.'^ 

cas o privadas con capacidad d^   irrisión prop i•>.    "che prov^r^i1 or. H  --Ian 

('e trabajo cro.iT 1ns condicione;  para un.i participación tern rann   'o osas 

? entidades v scordai  en lo posiMe acciones ulteriores c»fiiunfT.. 

los provectos que  incliiven desarrollo   mst ituc ional deberán tene'   -To- 

sente que tienen que insertarse en -in medir» donde, al  ropos   Wn ' < a-"or te, 

rara vez se reconoce un vacío  inst i tue ionnl.    Is útil  en osto-  •• ,<• •< s >n 

desarrollo paso a naso, cubriendo las distintas  funciones or\  la "o'j ',- 

que se desarrolla capacidad operativa,    '"oro corolario do ello, r]  nno^-n 

a las enti dados debe ser persistente durante un plazo relati vararte arni io. 

TTI el diseño de los proyectos que constitnvon el panuete ^ avi ida inter- 

nacional para el país, debe apovarse on un clara definición do las re-pop 

saMlidades de cada entidad nacional involucrada v las inter-relaciones 

entre ellas cuando so refieren a acciono«; concorri tantos. "-~ optante el 

desarrollo do experiencias concrotas v la calificación del pro io traba- 

jo alrededor de ellas es a voces una de las vías mis cortas para obtener 

la necesaria coordinación. 

Todo sistema conducente a incrementar el  flujo de información e intercam- 

bio de experiencias surpe con una alta prioridad como elenento de apoye 

a la ejecución de los provectos.    Incluye el intercambio de experiencias 

y resultados entre el personal de los proyectos, pero también una circu- 

lación m/Ss amplia de informes tanto a nivel nacional como internacional. 

La circulación habitualmente restringida de éstos y el carácter confiden- 

cial de muchos, condiciona su utilidad y seguramente lleva a duplicar 

esfuerzos entre provectos de diferentes países. 

!\    Necesidades de know-how 

-   Perfil de las ramas industriales: curtiembres, calzado de cuero, olea 

pinosos, procesamiento y envasado de frutas y hortalizas, panel y car 

Ä ton, manufactura de prendas de cuero, tops de lana, madera, siderúrgico 

1 

P«è (laminación y trefilación), 
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Perfilos mm  otrns activi<'n-V*;  industriales, 

""trn'olorfa prira el  estaMocirionto <V i«n ''anco <'r  nito<;   '«1 l>ctor 

Industrial. • 

retffiles de 'lerendos v precios  internacionales. ' 

Orn.ini lición v operación f'r onr i Vu'o^  financieras <'c   Vsnrrolln inc'm- 

verdo pronoci%), sepuinirnt>> v supervisión ('o prodotto«;. 

f.    Ofertas <1r Knov-i'ow 

*Vtodolopia pnra 1os diacnóstico«   inteprales a ni'el do Manta. 

'''etodolorja pnra los estudios  intrroirprosariales do ranas  industrial?* 

sobri? la Vase de los diagnósticos   integrales a nivel de egresa. 

Resultados, de  los estudios  intcrenprosariales de varias  raras  indus- 

triales realizados. 

!'n ejerplo de creación e incoloración de una unidad   de infnrráticr. 

paro el   tratamiento autoaltico v análisis de la i ri"ornacif'n en el  sis 

tena de diagnósticos de ranws industriales. 

rValnación v supervisión de provectos <'e immersion. 

Cui? para presentación de proyectos y norwas para supervisión de 

operaciones crediticias. 

¡•studios de nwreados europeos para parquet. 

Estudio de Perspectivas para una industria de frutas y vegetales en 

el Uruguay, orientada hacia la exportación. 

•i 
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